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Resumen

La presente investigación aplicó el método Matte para el aprendizaje de la lectura y la

escritura, como estrategia para el fortalecimiento de estas competencias en los estudiantes que

inician el ciclo escolar. Partiendo de los postulados de Emilia Ferreiro sobre el aprendizaje de la

lectoescritura  y  los  aportes  de  Claudio  Matte  creador  del  método,  se  procuró  reorientar  el

proceso alfabetizador hacia la superación de la tendencia mecanicista, a partir del diseño de una

propuesta  contextualizada,  que  requirió  del  ajuste  de  estrategias  y  recursos  pedagógicos

necesarios para su implementación. 

La investigación se llevó a cabo con estudiantes del grado primero en una institución

educativa oficial, bajo la metodología de investigación acción, organizada en cuatro fases.  La

contextualización  en  la  que  se  adelantaron  tareas  de  caracterización  de  actores,  la

implementación  en  la  que  se  realizaron  acciones  de  diseño,  adaptación  y  aplicación  de  las

estrategias y recursos para el aprendizaje, además de la orientación a padres de familia, las cuales

fueron armonizadas con requerimientos normativos e institucionales. 

La  fase  de  reflexión  permitió  el  registro  de  información  pertinente,  para  la

retroalimentación  en  los  diarios  pedagógicos  y  la  fase  de  valoración  fue  desarrollada

transversalmente con una implicación “atemporal”.  La efectividad del método se demuestra en

bajos niveles de desaprobación del año escolar y en los aportes identificados en cada categoría de

análisis.  Finalmente entre  las  limitaciones,  se mencionan la  falta  de compromiso de algunos

padres de familia, en el acompañamiento de las actividades complementarias de aprendizaje y en

la formación de hábitos adecuados.

Palabras claves: Lectura, escritura, aprendizaje significativo, estrategia pedagógica, 

recurso didáctico, método Matte.



Abstract

The present research aimed to apply the Matte method for learning to read and write, as a

strategy to strengthen these competences in students who start the school year. Starting from the

postulates of Emilia Ferreiro on the learning of literacy and the contributions of Claudio Matte

creator  of  the  method,  we  tried  to  reorient  the  literacy  process  towards  overcoming  the

mechanistic  tendency, based  on the  design  of  a  contextualized  proposal,  which  required  the

adjustment Strategies and pedagogical resources necessary for its implementation.

The  research  was  carried  out  with  first  grade  students  in  an  official  educational

institution,  under  the  action  research  methodology,  organized  in  four  phases.  The

contextualization in which tasks of characterization of actors were advanced, the implementation

in which actions were carried out to design, adapt and apply strategies and resources for learning,

as  well  as  orientation  to  parents,  which  were  harmonized  with  Regulatory  and  institutional

requirements.

The reflection phase allowed the recording of relevant information for the feedback in

the pedagogical journals and the evaluation phase was developed transversally with a "timeless"

implication. The effectiveness of the method is demonstrated by the low levels of disapproval of

the  school  year  and  the  contributions  identified  in  each  category  of  analysis.  Finally,  the

limitations  include  the  lack  of  commitment  of  some  parents,  the  accompaniment  of

complementary learning activities and the formation of appropriate habits.

Key  words:  Reading,  writing,  meaningful  learning,  pedagogical  strategy,  didactic

resource, Matte method.



Introducción

La  presente  investigación  tuvo  como  propósito,  el  diseño  de  una  propuesta  para  el

mejoramiento de las competencias lecto-escritoras, mediante la aplicación del método Matte en

el  grado  primero  en  una  institución  educativa  oficial.  Desde  esta  perspectiva  se  inició  un

acercamiento con el objeto de estudio, a partir de la contextualización del problema, como punto

de partida en la determinación de las características del entorno y sus manifestaciones en los

resultados en las pruebas de estado. Estos insumos permitieron el planteamiento de la pregunta

de investigación como eje articulador para la formulación de los objetivos que direccionaron el

estudio.

A  partir  del  entramado  teórico,  se  hizo  posible  la  comprensión  del  problema  y  la

determinación  de  las  acciones  que  en  el  diseño  metodológico,  se  encaminaron  hacia  la

consecución de las metas planteadas. En este sentido, la investigación fue desarrollada en cuatro

fases. La primera fase o de contextualización, en la que se llevaron a cabo, acciones encaminadas

hacia la caracterización de los actores involucrados: estudiantes, padres de familia y educadores.

Posteriormente en la fase de implementación, se realizó la puesta en marcha de la propuesta,

desde  el  momento  de  la  planeación  de  la  práctica  pedagógica  con todas  sus  implicaciones:

adecuación del aula, gestión de planes de asignatura y de aula, diseño, selección de recursos para

el aprendizaje y la evaluación, hasta las acciones de acompañamiento y orientación a padres de

familia.

La  tercera  fase  dedicada  a  la  reflexión,  se  efectuó  a  través  del  registro  de  los  diarios

pedagógicos, que en su estructura narrativa incluían un apartado dedicado al ejercicio reflexivo

con el fin de  recabar información que permitiera la retroalimentación permanente del proceso.
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Finalmente  en  la  fase  de  valoración  desarrollada  de  manera  transversal,  se  presenta  la

valoración de avances y dificultades hallados durante la experiencia, en el marco de cada una de

las  categorías  y subcategorías  de análisis.  Esta  fase aportó la  información necesaria,  para la

determinación de los resultados de la investigación y la formulación de las recomendaciones para

la réplica de la propuesta en ocasiones futuras.
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1. Problema de Investigación

Los  niños  -todos  los  niños-,  se  los  aseguro,  están  dispuestos  a  la
aventura del aprendizaje inteligente. Están hartos de ser tratados como
infra-dotados  o como adultos  en miniatura.  Son lo que  son y tienen
derecho  a  ser  lo  que  son:  seres  cambiantes  por  naturaleza,  porque
aprender y cambiar es su modo de ser en el mundo.

          (Ferreiro, 2001, p.16)

1. 1 Contextualización de la investigación

Los  procesos  de  lectura  y  escritura  representan  para  el  ser  humano,  un  medio  de

aproximación a  los  productos  culturales,  científicos,  históricos,  sociales  e  informativos  de la

sociedad global. En el contexto educativo estos procesos soportan casi que de manera exclusiva,

el  legado de ser  los portadores de saberes  en las distintas  áreas  del  conocimiento y en esta

relación  recíproca  dentro  de la  dinámica  de enseñanza  y aprendizaje,  los  actos  de lectura y

escritura cumplen la función, de evidenciar los resultados de dicha experiencia.

Al respecto de la enseñanza de la lectura y la escritura, durante la entrevista efectuada a

los educadores del ciclo de básica primaria de la jornada de la mañana de la institución educativa

colegio Oriental 26 de Cúcuta, los docentes expresaron: 

“Cuando los niños aprenden a leer lo realizan como una acción automatizada, en la que
descubren las palabras pero no van más allá, al significado de los textos.  Los métodos
que se utilizan se basan en combinar sílabas para formar palabras, que los niños repiten
en planas y en forma verbal. También se usan imágenes y dibujos que se relacionan con
la palabra escrita” (P. Vargas, comunicación personal, 13 de febrero de 2016)

“Para enseñar a leer y a escribir lo fundamental es la observación, la repetición y el
conocimiento de cada una de las letras del alfabeto si los niños las reconocen bien no las
confunden.” (M. Trigos, comunicación personal, 15 de febrero 2016)

“Al principio cuando se enseñan independientemente del método que se utilice, estos
procesos son muy mecánicos, luego a medida que crecen los estudiantes y avanzan en los
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grados  van  mejorando  la  comprensión  y  la  producción  de  textos;  pero esta  mejora
depende de los hábitos de lectura y es ahí donde está el problema…a muchos de ellos no
les gusta leer y mucho menos escribir” (R. Ropero, comunicación personal, 16 de febrero
de 2016)

“En nuestro colegio en los últimos años se usó en la jornada de la mañana el método
GEEMPA para enseñar a leer y a escribir y los niños aprendieron bien, pero al pasar a
los  grados  siguientes,  se  presentaron  muchas  dificultades  para  el  manejo  de  las
minúsculas porque este método enseñaba solo mayúsculas. Cuando leían textos con los
dos formatos se confundían, pues no conocían las minúsculas. También fue difícil iniciar
el  manejo  de  los  signos  de  puntuación” (A.  Arteaga,  comunicación  personal  17  de
febrero de 2016)

Con base en lo anterior se infiere que, con frecuencia, la enseñanza de la lectura y la

escritura se reduce, a una transferencia mecánica fundamentada en el manejo de las reglas que

rigen el código escrito. A pesar de que esta metodología permite su desciframiento, deja en un

segundo  plano  la  complejidad  propia  de  un  proceso,  cuyas  implicaciones  psicolingüísticas

contemplan: una construcción permanente de significados relacionada con la comprensión y una

función simbólica con fines comunicativos relacionada con la producción.  En este sentido los

educadores refieren observar en sus estudiantes, la presencia de dificultades en las competencias

relacionadas con la comprensión lectora, la producción textual y una apatía generalizada de los

escolares hacia las tareas de aprendizaje que involucran dichas actividades.

Estas  afirmaciones  se  confirman  con  los  resultados  obtenidos  en  los  reportes  de  la

excelencia correspondientes a los años 2015 y 2016, en los que el índice sintético de calidad

educativa, ISCE, presentó variaciones importantes en el ciclo de básica primaria. Tal y como se

observa en la figura 1, durante el año 2015 el ISCE alcanzó un valor de 6,57 puntos; lo que

indica 1,5 puntos por encima del promedio nacional y 1,27 puntos por encima del promedio de la

entidad territorial.
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En el componente progreso, la entidad alcanzó un puntaje de 2,32; valor que se relaciona

con el porcentaje de estudiantes ubicados en el nivel de desempeño  insuficiente  en el área de

Lenguaje.  En  este  apartado  en  particular,  se  observa  que  en  el  año  2014  el  porcentaje  de

estudiantes descendió considerablemente del 15% que se presentó en el 2013 a solo el 4% en el

2014 en el caso del grado tercero. Estas cifras indican una mejora institucional en el desempeño

académico de los estudiantes en esta área. Sin embargo, tal y como se aprecia en la tabla 1, en el

grado quinto, este valor se mantuvo igual durante los años 2013 y 2014 lo que indica avances

nulos en los desempeños de aprendizaje en este grado.

                 Figura 1. Índice sintético de calidad educativa 2015 colegio Oriental 26 

   Fuente: Colombia Aprende. (2015) p.1

Así  mismo  es  de  resaltar  que  en  el  grado  tercero,  los  valores  correspondientes  al

porcentaje de estudiantes que obtuvieron el nivel avanzado, se incrementaron del 11% al 31%,

como un indicio de los avances significativos en las competencias en este grado. Frente a estos

resultados se halló que, en el grado quinto, este porcentaje descendió del 17% al 16% lo que

20



demuestra que menos estudiantes lograron avanzar en el área.

          Tabla 1 

          Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño pruebas SABER área del lenguaje 2015.Colegio 

          Oriental 26

Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño pruebas SABER área del lenguaje 2015
Grado tercero Grado quinto

           

Fuente: Colombia Aprende. (2015) p.2

En cuanto al componente de eficiencia, se halló que la IE alcanzó un puntaje de 0,92 que

representa  el  92% en  la  tasa  de  aprobación  durante  el  año  2014.  Esta  cifra  sugiere  que  el

porcentaje de estudiantes que no fueron promovidos al siguiente grado equivale al 8% en todos

los ciclos que ofrece la entidad. Se evidencia entonces la necesidad de implementar ajustes al

Sistema Institucional de Evaluación para disminuir esta tasa de desaprobación. Por su parte en el

componente ambiente escolar, se obtuvo un puntaje de 0,74, lo que indica que entre la población

estudiantil se presentan percepciones negativas, acerca del ambiente en el aula y el seguimiento

al aprendizaje.

En relación con el reporte de excelencia correspondiente al año 2016, se encontró que el

ISCE para el ciclo de básica primaria, descendió en 0.85 puntos en relación con el año anterior;

alcanzando  tan  solo  un  puntaje  de  5.72.  Tal  y  como se  evidencia  en  la  figura  2,  el  índice
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alcanzado por la IE, se mantuvo en 0.3% por encima del nivel nacional; sin embargo frente al

desempeño de la entidad territorial, se observa un descenso del 0.03%. 

         Figura 2. Índice sintético de calidad educativa 2016. Colegio Oriental 26 

          Fuente: Colombia Aprende. (2016. p. 1).

De esta  manera en el  componente  progreso,  la  IE obtuvo un puntaje de 1,51 lo que

advierte  un visible  descenso de 0.81% en relación con el  año anterior  en el  que alcanzó un

puntaje  equivalente  a  2,32.  En  este  componente  se  hace  necesario  detallar,  los  valores

porcentuales  obtenidos en el  área de lenguaje en los grados tercero y quinto,  tal  y como se

presenta en la tabla 2.
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Tabla 2 

           Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño pruebas SABER área del lenguaje 2016. 

           Colegio Oriental 26

Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño pruebas SABER área del lenguaje 2016

Grado tercero Grado quinto

        Fuente: Colombia Aprende. (2016) p.2

En el área del lenguaje, se aprecia que en el grado tercero se alcanzó un descenso del 2%

en los estudiantes con un nivel de desempeño insuficiente durante ese año escolar, lo que indica

una mejora en las competencias del área por parte de estos grupos. Sin embargo, el porcentaje de

estudiantes catalogados en el nivel avanzado descendió del 31% obtenido en 2014 al 21% en el

2015, lo que indica una reducción significativa en los avances hacia la excelencia.

En el caso del grado quinto, los resultados obtenidos no demuestran avances ya que se

presentó un aumento del 3% de estudiantes en nivel insuficiente, en relación con el año anterior,

así  como un descenso del  16% al  4% en el  nivel  avanzado.  Este  último dato  demuestra  la

imperiosa necesidad de que la IE diseñe y gestione planes de mejora que impacten de manera

positiva, los desempeños de aprendizaje del lenguaje en este grado.

En relación con el componente desempeño, la IE alcanzó un puntaje de 2,48 superando
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levemente el valor de 2,57 obtenido en el año inmediatamente anterior. En cuanto al componente

eficiencia,  se  aprecia  un  avance  representativo,  ya  que  la  entidad  alcanzó  el  100% lo  que

demuestra que se adelantaron estrategias efectivas en el marco del sistema integral de evaluación

institucional  para  favorecer  la  promoción  de  los  estudiantes.  Finalmente  en  el  componente

ambiente escolar, se alcanzó un puntaje de 0,73, lo que indica un leve descenso frente al valor de

0,74 obtenido en el año 2014. Este dato sugiere que se hace necesaria la puesta en marcha de

acciones, para favorecer la construcción de ambientes de aprendizaje que generen percepciones

más favorables por parte de los estudiantes.

Ante este panorama se infiere, que los estudiantes del ciclo de educación básica primaria

del colegio Oriental 26, presentan bajos niveles de avance en el desarrollo de las competencias

del lenguaje propuestas en el sistema educativo nacional. En este sentido el MEN (2006), indica

en el documento estándares básicos de competencias del lenguaje, que entre las grandes metas de

formación en esta área se encuentra: el desarrollo de dimensiones que le permitan al estudiante,

hacer  parte  activa  de  una  comunidad  que  socializa  sus  saberes,  la  apropiación  de  entornos

conceptuales y la socialización de constructos propios para el enriquecimiento colectivo. Este

propósito  se  lograría,  no  solo  a  través  de  la  formación  de  los  niños  en  relación  con  las

características  formales  del  lenguaje,  sino  también  atendiendo  a  todos  los  aspectos  que

conforman el código en tanto sistema simbólico, así como el manejo eficiente de las reglas que

lo rigen desde el inicio mismo de la alfabetización.

 Desde el punto de vista del proyecto educativo institucional, se pretende la formación de

estudiantes competentes para desenvolverse en una sociedad, con dificultades crecientes en la

comunicación,  el  ejercicio  de  las  libertades  individuales  y  el  deterioro  de  los  valores  de

convivencia. Por esta razón la entidad propone en su PEI una orientación pedagógica basada en
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la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, en la que la inteligencia lingüística se

refiere a la habilidad para emplear el lenguaje oral y escrito con claridad y sensibilidad. Esta

pretensión  exige,  de  métodos  y  estrategias  de  enseñanza  que  privilegien  la  integración  de

experiencias diversas, bajo el propósito de un proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura

sólido, como base fundamental de toda la actividad escolar.

En esta perspectiva el proceso lector, constituye la competencia con mayor incidencia en

los procesos de construcción y socialización del aprendizaje. Así desde el punto de vista de la

construcción, facilita el acceso del estudiante a los productos del conocimiento universal. Por su

parte  desde  la  función  de  socialización,  le  permite  expresar  el  resultado  de  los  procesos

cognitivos que hicieron posible los aprendizajes.

Tal y como lo expresan los educadores de la IE, en la actualidad desde el proceso de

alfabetización,  presenta  la  experiencia  lectora  como  una  “acción  mecánica”,  que  impacta

desfavorablemente en la interacción que los estudiantes establecen con los textos, ocasionando

un distanciamiento con el imaginario de significados que estos contienen. En este camino el

estudiante de básica primaria, ocupa su potencial en develar la estructura del lenguaje escrito,

dejando a un lado el propósito didáctico que los actos de lectura representan en el aprendizaje.

En consecuencia, los estudiantes recurren a su capacidad para memorizar datos e informaciones a

corto plazo, la cual emplean como estrategia para dar cuenta de sus logros académicos, desde

una perspectiva desprovista de sostenibilidad en el tiempo y el contexto.

De  acuerdo  con  esta  realidad,  se  hizo  necesario  intervenir  los  procesos  de  lectura  y

escritura desde su génesis  misma, en el  primer grado de educación básica primaria.  Se trató

entonces, de fortalecer la lectura desde el inicio del proceso mismo de alfabetización, a través de

la implementación de un método, que permitiera una experiencia constructiva, que centralizara
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su propósito en la búsqueda de significados y a su vez descentralizara el esfuerzo del estudiante

por el aspecto mecánico de la misma.

1.2  Planteamiento del problema

Sobre la base de las consideraciones anteriores, surge el siguiente interrogante: ¿De qué

manera  se  pueden  fortalecer  los  procesos  de  aprendizaje  de  la  lectura  y  la  escritura  en  los

estudiantes del grado primero de educación básica del colegio Oriental 26 de Cúcuta?

1.3  Objetivos

1.3.1 Objetivo general.  Diseñar una propuesta para el mejoramiento de las competencias

lecto-escritoras mediante la aplicación del método Matte en los estudiantes del grado primero del

colegio Oriental 26

1.3.2 Objetivos específicos. 

Contextualizar  el  Método  Matte  de  acuerdo  con  las  particularidades  del  entorno

institucional.

Ajustar  las  estrategias y recursos pedagógicos,  necesarios para la  implementación del

método.

Determinar  la  efectividad  del  Método  Matte;  en  términos  de  dificultades  y  aportes

observados durante la experiencia.

Integrar los hallazgos y productos de la experiencia de investigación, en una propuesta
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institucional, que favorezca la competencia lectora en la población escolar. 

1.4 Justificación 

El aprendizaje de la lectura y la escritura representa el punto de partida en el itinerario,

que cualquier estudiante deberá recorrer a lo largo de la existencia, a la hora de contactarse con

diversas  fuentes  de  información  que  seguramente,  serán  la  plataforma  de  acceso  a  la

construcción de significados sobre el mundo que lo rodea. Es así como estos procesos, adquieren

una connotación fundamental en el entorno de la enseñanza y aprendizaje, ya que para el maestro

representan aliados poderosos que apoyan su quehacer didáctico, mientras que para el estudiante

se  convierten  en  un  medio  para  incursionar  con éxito,  en  la  aventura  del  conocimiento.  Al

respecto Lomas (2003) afirma que:

Al  enseñar  a  leer,  al  enseñar  a  entender  y  al  enseñar  a  escribir,  la  escuela  no  sólo
contribuye al aprendizaje escolar de los contenidos educativos de las diversas áreas y
materias  del  currículum.  Al  aprender  a  leer,  al  aprender  a  entender  y  al  aprender  a
escribir, los alumnos y alumnas aprenden también, durante la infancia, la adolescencia y
la juventud, a usar el lenguaje escrito en su calidad (y en su cualidad) de herramienta de
comunicación entre las personas y entre las culturas. De igual manera, al aprender a leer,
a entender y a escribir aprenden a orientar el pensamiento y a ir construyendo en ese
proceso un conocimiento (p. 9).

De acuerdo con este planteamiento, la enseñanza de la lectura y la escritura supone una

tarea, que debe ser asumida desde un método que atienda con equidad, todas las funciones del

lenguaje como herramienta para la comunicación y la construcción de significados. Lo que se

traduce  en  acompañar  un  proceso  intencionado  de  aprendizaje,  que  desde  sus  inicios  cree

conciencia acerca de una lectura, como función que va mucho más allá de la decodificación y
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una escritura, que sobrepase los límites de un ordenamiento simbólico.

En relación con este aspecto, en la IE se aprecian indicios de una tendencia, hacia la

implementación  de  métodos  de  aprendizaje  de  la  lectura  y  la  escritura,  que  privilegian  el

aprendizaje  funcional  de  las  claves,  que  permiten  establecer  relaciones  entre  grafemas  y

fonemas,  con base en experiencias  meramente perceptivas.  De esta  manera,  el  estudiante  es

entrenado en el desciframiento de constructos aleatorios de símbolos, que corresponden a los

conceptos de palabra, oración y párrafo, desprovisto de las coordenadas necesarias para navegar

en el universo de significados, que le permiten desde su experiencia, aproximarse al sentido que

estos representan.

En este sentido, Farstrup (1992) señala que la alfabetización es un proceso más amplio

que la simple habilidad para leer o escribir. Representa un avance en procesos cognitivos como:

la  interpretación,  el  establecimiento  de  relaciones,  la  secuenciación  de  eventos  o  la

argumentación, ya sea de manera verbal o escrita. Ser alfabetizado, significa un cambio en la

forma de encarar  la  comunicación y en la  forma de socializar  los  productos  de la  actividad

cognitiva propia. Ante este planteamiento, el método Matte representa una alternativa viable, en

el empeño de dinamizar el aprendizaje de la lectura y la escritura, ya que aborda el proceso desde

las dimensiones fonética, analítica y sintética, las cuales se desarrollan a lo largo de experiencias

diferenciadas, sin perder de vista su interrelación bajo un propósito significante. 

De esta manera el método Matte constituye una oportunidad, para que los estudiantes que

inician  el  aprendizaje  de  la  lectura  y  la  escritura,  en  el  primer  grado  de  educación  básica,

desarrollen de manera simultánea estas competencias lingüísticas. El valor esencial del presente

proyecto se encuentra  representado,  en  los  beneficios  que un proceso sistemático,  gradual  y

controlado, que retoma la vida cotidiana para ajustar sus contenidos, puede aportar, asegurando
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la proposición constante de retos y significados para crear. 

Se trataba entonces de la aplicación de un método fortaleciera la adquisición de destrezas

en  la  lectura  del  código  escrito,  en  un  ambiente  que  propendiera  por  el  establecimiento  de

relaciones significantes entre el lector y el texto, como herramienta para acceder a la producción

universal y asegurar una interacción eficiente en el ámbito del aprendizaje autónomo. Desde el

punto de vista epistemológico, la implementación del método Matte se fundamenta en la premisa

de procurar que cada estudiante de la IE, desde el comienzo de la ruta de educación formal,

consolidara de manera progresiva las habilidades lingüísticas, para con ello, no solo incrementar

los resultados positivos en las pruebas externas, sino de igual forma, cumplir con la misión que

como colectivo social la entidad se ha impuesto.

1.5  Contextualización de la institución educativa 

Efectuada la revisión de los registros históricos de la institución, se halló que comienza

sus labores hacia el año de 1968, con el nombre de escuela del Buen Pastor # 32. Inicia como

una entidad de resocialización para estudiantes de género femenino, en edades inferiores a los 21

años  que  se  encontraban  en  situación  de  adicción  a  sustancias  psicoactivas,  prostitución  y

delincuencia.  En aquel entonces, la institución ofrecía formación académica y laboral con la

orientación de la comunidad religiosa de este mismo nombre.

Mediante el decreto No. 0185 del 10 de marzo de 1976, fue modificada la razón social de

la  escuela  del  Buen  Pastor  #  32,  por  la  de  escuela  Oriental  No.  26,  ofreciendo  servicios

educativos en el ciclo de básica primaria. En el año de 1980 se integraron estudiantes de género

masculino y en el año de 1991, la comunidad religiosa retiró sus servicios por lo que se hizo
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necesaria, la construcción de una planta física propia, que corresponde a la que ocupa la entidad

en la actualidad.

Mientras avanzaba la construcción, la institución se ubicó en las instalaciones del centro

nocturno de un barrio cercano de la ciudad. En el año de 1995, el directivo docente asumió la

gestión para el rescate y adecuación de la edificación, que por causas administrativas del orden

municipal había sido suspendida. En el año 1996 se logró la apertura de la sede con 106 alumnos

en los ciclos de preescolar y básica primaria. A finales del año 2000, se adelantaron las acciones

para constituir el colegio básico, y en enero del año 2001 se da inicio al ciclo de educación

básica secundaria y posteriormente al ciclo de formación media académica.

La institución educativa se encuentra en las inmediaciones de la zona industrial de la

ciudad de San José de Cúcuta. Esta cercanía con el sector productivo, la ubica entre diversas

entidades  bancarias,  empresas  productoras  de  bienes  de  consumo,  empresas  dedicadas  al

comercio de automotores,  empresas que ofrecen servicios en los sectores público y privado,

almacenes  de grandes  superficies,  un centro  comercial,  diferentes  instituciones  de  educación

superior, variedad de pequeños establecimientos de alimentos y comercio en menor escala. Esta

localización tal y como se aprecia en las figuras 3 y 4, proporciona un contexto caracterizado por

la circulación constante de automotores, trabajadores y usuarios derivados de la intensa actividad

comercial presente en la zona.

(Ver Figura 3).
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        Figura 3. Ubicación de la institución educativa

      Fuente: Google Earth (2016)

La comunidad educativa en el proyecto educativo institucional, ha formulado su misión

de la siguiente manera: “Garantizar una educación inclusiva, de calidad y pertinente con en el

desarrollo de las inteligencias y en el manejo de las TIC, formando así jóvenes comprometidos

con su desarrollo personal, el de su familia y el de la sociedad" (colegio Oriental 26, 2014, p.

17).

Tal y como se aprecia en su misión, la IE propende por el ofrecimiento de un servicio

educativo basado en la atención de estudiantes sin distinción alguna. Los ejes articuladores del

servicio se apoyan, en la implementación del sistema de gestión de calidad, el desarrollo de las

inteligencias múltiples y el manejo de las tecnologías de la comunicación y la información. El

perfil del egresado se caracteriza, por el compromiso consigo mismo, con el grupo familiar de

donde proviene y a nivel de macrosistema con la sociedad en general.
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A manera de visión, en el PEI (2014), se plantea:

En un lapso de 5 años, nos constituiremos en una institución que brinde formación con
educación  inclusiva  y  de  calidad  en  preescolar,  básica  y  media,  fundamentada  en  el
desarrollo de las inteligencias, en el manejo de las TIC de nuestros estudiantes, haciendo
énfasis en las competencias comunicativas y en la investigación”. (p. 17).

Este enunciado puesto en prospectiva confirma la proposición misional y enfatiza acerca

de  las  competencias  comunicativas,  en  un  entorno  mediatizado  por  la  tecnología.  Se  hace

necesario  destacar  que,  en  la  visión  institucional,  se  transversaliza  la  importancia  de  las

competencias  relacionadas  con  el  uso  del  lenguaje  en  todos  los  ciclos  y  grados  educativos

ofrecidos por la institución.

   Figura 4. Colegio Oriental 26

   Fuente: Google Earth (2016)
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2. Marco Teórico

“Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado. Casi 70 años
después  recuerdo  con  nitidez  esa  magia  de  traducir  las  palabras  en
imágenes”

           (Mario Vargas Llosa, 2001)
2.1 Estado del arte

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

En el contexto internacional se destaca el estudio efectuado por Manghi, Crespo, Bustos &

Haas (2016) titulado “Concepto de alfabetización: ejes de tensión y formación de profesores”

presentado ante la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile, cuyo propósito tal y

como lo expresan las autoras era:

Comprender el concepto de alfabetización a través del análisis de algunas de las teorías
que lo han configurado. Se consideran tres dimensiones de análisis:  la  disciplina que
fundamenta la propuesta de alfabetización; el punto de vista sobre el fenómeno y el foco
pedagógico. (p.79).

Desde este planteamiento la investigación realiza un recorrido conceptual, a lo largo de

diversos constructos teóricos sobre la enseñanza-aprendizaje de la lectura y la escritura, desde

tres ópticas definidas.  La primera relacionada con la disciplina que las sustenta,  es decir  las

aportaciones recibidas desde otras áreas del conocimiento como, la lingüística, la psicología o la

sociología, en relación con la génesis del proceso, las funciones de los actores involucrados y el

papel de la alfabetización desde la dimensión personal y social. Una segunda óptica revela dos

puntos de análisis sobre el alfabetizado; uno de ellos relacionado con una connotación universal

que toma como punto de partida el potencial de cada aprendiz y un enfoque situado en el que se

consideran las dimensiones humanas que intervienen a lo largo del proceso. Finalmente la tercera

visión se relaciona con el foco pedagógico o análisis del proceso mismo de enseñanza de la
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lectura y la escritura.

Este trabajo ofrece varios aportes destacados a la presente investigación, los cuales serán

especificados de acuerdo con las tres dimensiones de análisis tenidas en cuenta en su desarrollo.

De esta manera, desde el punto de vista de la disciplina que fundamenta el método Matte, las

autoras expresan: 

Respecto del foco pedagógico, Matte considera la alfabetización fundamentalmente como
un  proceso  de  enseñanza  en  el  cual  el  profesor  tiene  la  responsabilidad  de  modelar
conductas y de llevar al niño del significado de la palabra al análisis del sonido de sus
sílabas y a la combinación de estos sonidos en nuevas sílabas y palabras. Camino que él
llama ""de lo analítico a lo sintético". (p. 82)

Retomando esta afirmación se hace posible indicar que el método Matte, reconoce las

aportaciones  de  disciplinas  como  la  psicología,  en  relación  con  lo  cual,  Vygotsky  en  sus

planteamientos acerca de la participación guiada, indica que las cogniciones de los niños son

“moldeadas”  cuando participan en experiencias  de  aprendizaje  con adultos  o con pares  más

expertos. De aquí se deriva el rol del educador en la aplicación de este método, como un guía que

orienta y acompaña los cambios de conducta cognitiva y social de sus estudiantes. 

En cuanto a la lingüística, el método Matte propone un proceso en espiral en el que el

significado se construye  sobre la  base  del  análisis  fonológico  de las  estructuras  lingüísticas:

fonemas,  grafemas,  sílabas,  palabras,  oraciones  y párrafos de manera progresiva,  hilando un

aprendizaje con otro en un entramado, que se irá expandiendo a lo largo de la existencia.

Desde el punto de vista del estudiante, las autoras expresan que en el método Matte la

visión  del  proceso  alfabetizador  es  universal,  dado que  opera  en  sus  estructuras  mentales  y

transforma al individuo en alguien social, incidiendo sobre el potencial innato que posee todo ser
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humano  sin  distinción.  En  este  sentido,  la  aplicación  del  método  propone  una  instancia  de

contextualización con el propósito de liberar la tensión originada entre los paradigmas universal

y situado.

En  cuanto  al  foco  pedagógico,  las  autoras  indican  que  la  mayoría  de  los  métodos

incluidos  en  el  estudio,  han  surgido  como  consecuencia  de  una  reflexión  sobre  la  práctica

pedagógica, sobre los acontecimientos que ocurren en el aula de clase, lo que coincide con la

premisa desarrollada en el  presente trabajo de investigación,  en la  que se propende por una

transformación del quehacer educativo y la demarcación de una ruta de estrategias didácticas,

que permitan un apropiación eficiente del código lecto-escrito.

Por su parte Duarte (2012), en la tesis doctoral presentada ante la Universidad de Alcalá

en España,  con el  título:  “La enseñanza de la lectura y su repercusión en el  desarrollo del

comportamiento lector”, se planteó como objetivo conocer las prácticas desarrolladas por los

profesores, en la construcción de un comportamiento lector en los alumnos de los grados primero

y segundo de enseñanza primaria, en Sao Luis-Maranhao en Brasil. Para lograr este propósito, la

autora procuró la construcción de un marco teórico que permitiera la comprensión, acerca de

cómo se generan los procesos que estimulan el desarrollo del comportamiento lector en estos

grados. 

Entre los hallazgos más relevantes aportados por este trabajo en relación con el ejercicio

pedagógico, es posible mencionar la poca innovación en las prácticas debida a múltiples factores

como:  la  falta  de  espacios  para  el  intercambio  profesional  entre  educadores,  situaciones

derivadas de la función administrativa del cargo, la dificultad de los maestros para llevar sus

conocimientos  teóricos  al  plano de  la  aplicación  práctica,  la  escases  de  recursos  didácticos,

cantidades limitadas de textos para la lectura y la ausencia de una política pedagógica para el uso
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de  la  biblioteca,  como  espacio  representativo  por  excelencia,  para  el  fortalecimiento  del

comportamiento lector.

Según el autor en la población estudiada, se observaron prácticas docentes, que favorecen

muy  poco  el  desarrollo  del  comportamiento  lector  en  los  niños  que  inician  el  proceso  de

alfabetización. Entre estas prácticas se incluyen, el desaprovechamiento de los saberes previos de

los  estudiantes,  la  falta  de  un  plan  de  lectura  encaminado  hacia  el  fortalecimiento  de  esta

competencia, el desconocimiento de la autonomía del niño para direccionar su propio proceso de

aprendizaje de la lectura, el cual se plantea desde un enfoque homogéneo que no tiene en cuenta

sus  particularidades  y  el  arraigo  del  maestro  que  perpetúa  las  estrategias  tradicionales  de

evaluación.

Los hallazgos de Duarte en su investigación, no solo despiertan una gran preocupación

ante  la  importancia  de  la  competencia  lectora  para  el  abordaje  de  todas  las  disciplinas  del

conocimiento en todos los ciclos de educación formal, sino que además, evidencia la necesidad

imperiosa de implementar nuevos métodos para la enseñanza de la lectura y la escritura, que

favorezcan la apropiación por parte del estudiante inicial, de las reglas que rigen el código sin

descuidar  la  interacción  significativa  con  el  texto.  Se  trata  entonces,  de  proponer  prácticas

pedagógicas que de manera sistemática, conformen una metodología para el aprendizaje de la

lectura y la escritura, centrada en quien aprende y en su interrelación dinámica con el objeto de

conocimiento.

En  la  investigación  desarrollada  por  Porta  (2012)  y  presentada  ante  el  Instituto  de

Lingüística de la Universidad Nacional de Cuyo en Argentina, bajo el título “Un programa de

intervención pedagógica en conciencia fonológica. Efectos sobre el aprendizaje inicial de la

lectura”, se presenta un programa de estimulación lingüística para facilitar el aprendizaje de la
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lectura basado en la conciencia fonológica. En este estudio Porta retoma los resultados de una

investigación  efectuada  en  Estados  Unidos  por  el  Nacional  Reading  Panel,  en  la  que  se

demuestra  “que  la  intervención  en  conciencia  fonética-identificación  y  manipulación  de  los

fonemas del lenguaje- presentó un impacto significativo en el nivel de lectura” (p. 98). Entre los

hallazgos significativos la autora  plantea: 

Las evidencias empíricas con las que se cuenta actualmente sobre el rol relevante de la
conciencia fonológica en el aprendizaje de la lectura son abundantes y concluyentes. Por
este  motivo  es  que  en  toda  propuesta  de  alfabetización  se  deben  incluir  actividades
tendientes a desarrollarla (p. 108)

En este sentido, la investigación de Porta permite vislumbrar la necesidad de retomar la

conciencia fonológica, como un componente imprescindible en un método de enseñanza de la

lectura  y  la  escritura.  Esta  premisa  permite  incorporar  al  método Matte  en  su  estrategia  de

implementación,  diversas  estrategias  para  su desarrollo  representadas  en  la  estructura  de las

guías de aprendizaje, la inclusión de actividades que fortalezcan el reconocimiento del nombre,

grafema y valor sonoro de cada fonema en la rutina de aprendizaje y el diseño de materiales

pedagógicos en el marco de la metodología para el acompañamiento de esta habilidad.

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

En el  contexto  colombiano,  Ballesteros  (2016),  en  su  estudio  denominado “El  lenguaje

escrito como canal de comunicación y desarrollo humano”, presentado ante la Universidad El

Bosque, define como objetivo de su trabajo:

Realizar  una  revisión  acerca  de  la  lectura  como  elemento  que  permite  el  desarrollo
humano. Se encontraron tres principios en los que se funda el desarrollo del lenguaje
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escrito: funcionales, cognitivos y sociales, que permiten a las personas el desarrollo de su
individualidad, autopercepción y empoderamiento como ciudadanos. (p. 442)

Desde este derrotero la autora concluye que a pesar de la favorable percepción de la

lectura como habilidad necesaria para el acceso a los productos de la cultura, la alfabetización se

enmarca  en  el  aspecto  “funcional”  dejando rezagada su  función como medio  expresivo  que

promueve el empoderamiento, la interacción y la participación en la sociedad. De acuerdo con

los hallazgos de Ballesteros la lectura y la escritura representan “dos caras de la misma moneda”,

que,  si  bien  emplean  el  mismo  sistema  simbólico,  desempeñan  funciones  diferenciadas  e

independientes. La función comprensiva a cargo de la lectura y la función expresiva a cargo de la

escritura, razón por la cual, la autora recomienda la exclusión del término “promoción de la

lectura”  para  ser  sustituido  por  un  concepto  que  integre  los  dos  componentes  del  proceso,

proponiendo  el  término  “promoción  del  lenguaje  escrito”.  De  esta  manera  la  alfabetización

constituye un medio necesario para el incremento de la calidad de vida y la máxima expresión de

la individualidad en los colectivos humanos.

La investigación de Ballesteros revela una faceta imprescindible en cualquier proceso de

enseñanza-aprendizaje  y  es  la  relacionada  con la  implicación  del  desarrollo  humano.  Razón

demás para considerar como su aporte fundamental, la integración de estrategias pedagógicas

que  desarrollen  habilidades  como  el  trabajo  en  equipo,  la  expresión  de  sentimientos,  la

formación en valores de convivencia, en la aplicación del método Matte para la enseñanza de la

lectura y la escritura. 

En la tesis magistral presentada ante la universidad de Manizales por parte de Chaves &

Moreno (2015) con el título “Recreando el proceso de enseñanza y aprendizaje de la escritura y

lectura comprensiva en el estudiantes del grado primero del centro educativo la florida” las
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autoras se propusieron “Reconocer los procesos didácticos, pedagógicos y curriculares para la

enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura” a través de un estudio cualitativo en el que

recabaron información con los educadores a partir de la aplicación de entrevistas y en el caso de

los estudiantes optaron por el estudio de casos.

Entre los aportes que ofrece este trabajo, las autoras refieren en cuanto a las metodologías

para la enseñanza de la lectura y la escritura que: “se observa poca innovación en las estrategias

ya que hace falta el uso de alternativas nuevas diferentes y variadas para que los estudiantes

sientan gusto por lo que hacen en la escuela” (p. 22). A este respecto el presente proyecto integra

al  método  Matte,  experiencias  de  aprendizaje  apoyadas  en  recursos  informáticos  como

diapositivas, audios, videos, objetos virtuales, así como también estrategias de carácter lúdico,

artístico, de vivencia motora y de formación humana.

En relación con los  grupos familiares,  las  autoras  detectaron algunas  situaciones  que

inciden negativamente en el proceso de alfabetización investigado y lo refieren de la siguiente

manera: 

La  familia  y  el  poco apoyo brindado por  ella,  al  momento de  trabajar  en el  pro del
aprendizaje,  del  estudiante;  este  aspecto  se  refleja  en  desmotivación,  de  parte  del
estudiante, en la no realización de las actividades y en la baja calidad de las mismas, lo
cual llega a tener varios alcances en diferentes aspectos como son: la falta de competencia
lecto escritora, la ausencia de fundamentación teórica de las disciplinas que estudian y en
fin la falta de aprendizaje. (p. 16)

En este sentido se considera pertinente que previo al inicio de la aplicación del método

Matte,  se  desarrollen acciones  de socialización de la  dinámica que caracteriza el  método,  la
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estructura metodológica de las lecciones, las guías para el aprendizaje y las actividades de rutina,

con la intención de procurar un acompañamiento constante y efectivo desde los hogares que

redunde en altos desempeños académicos desde el ciclo de educación primaria. 

Por su parte Flórez (2010) en la tesis magistral presentada ante la Universidad Nacional

de Colombia con el  título “Saberes  y  prácticas  de los  docentes  de preescolar  y  primero en

relación con la enseñanza de la lectura”, planteó como objetivo la caracterización de los saberes

y prácticas en la enseñanza de la lectura de un grupo de educadores de los grados preescolar y

primero de educación básica en una IE de carácter público de la capital.

Entre los hallazgos de mayor relevancia presentados por la autora, se refiere que entre los

docentes que hicieron parte del estudio, aquellos que se desempeñan en el grado de preescolar

basan su práctica pedagógica, en la aproximación de sus estudiantes hacia la lectura mediante

experiencias lúdicas.  En el  caso de algunos docentes de grado primero se continúa con esta

perspectiva de trabajo, pero en otros se pierde esta consideración y la enseñanza de la lectura en

el aula, no despierta satisfactoriamente el interés del alumnado. Desde estos planteamientos el

aprendizaje  de  la  lectura  se  desarrolla  como  una  práctica  repetitiva,  apoyada  en  guías  que

dosifican las combinaciones entre los fonemas del  alfabeto,  para culminar  en construcciones

gramaticales cada vez más amplias.

Es  interesante  observar,  que  en  el  trabajo  de  Flórez  se  destaca  la  importancia  de  la

oralidad en la adquisición del proceso lector. Esta competencia refuerza la función comunicativa

del lenguaje y propone estrategias como la autobiografía, la lectura de imágenes, la participación

en eventos de expresión y escucha, como alternativas eficientes a la hora de incrementar los pre-

saberes de los niños.

Este trabajo visibiliza un aspecto imprescindible en la implementación de un método para
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la enseñanza de la lectura y la escritura en la primera infancia, representado en el papel de los

padres y cuidadores, dada la co-responsabilidad escuela hogar en la labor educacional de los

niños. Desde este planteamiento, los padres asumen un rol participativo en los aprendizajes y

sopesan junto con el educador, las tareas de reforzamiento, práctica y orientación individualizada

de destrezas.

2.1.3 Antecedentes regionales. 

En  el  contexto  regional,  Cárdenas  (2016)  en  su  tesis  magistral  presentada  ante  la

Universidad  Cooperativa  de  Colombia  con  el  título:  “El  desarrollo  de  procesos  lectores  y

escritores en niños de 7 a 8 años en un instituto de básica primaria” realizada con el propósito

de “formular una propuesta didáctica e innovadora para la enseñanza-aprendizaje de los procesos

de lectura y escritura en niños de 7 a 8 años, en el grado segundo” (p. 17), desarrolló su estudio

bajo la metodología cualitativa con un enfoque etnográfico. Entre los aportes que ofrece este

estudio, se destaca lo concluido por su autora de la siguiente manera:

Las altas correlaciones encontradas entre el conocimiento de las letras del alfabeto y la
habilidad para segmentar las palabras en sus fonemas constitutivos con la fluidez en la
lectura, en la escritura de cuentos, indican claramente la necesidad de trabajar más estas
habilidades para lograr  que los estudiantes aprendan a imaginar, fantasear  y construir
nuevos cuentos a partir de imágenes. (p. 90) 

En este sentido a partir de la aplicación del método Matte, se prevé la superación de esta

necesidad al incluir en su rutina diaria un segmento específico dedicado al análisis fonológico de

cada palabra y el análisis y síntesis retomando cada uno de sus elementos constitutivos: fonema-

grafema, sílabas, palabra, oración, como parte de un código de símbolos cuyas reglas de manejo

son aprendidas desde un enfoque lúdico y motivador.

De otra parte Peñaloza, (2015) en la tesis magistral titulada “Las prácticas pedagógicas y
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su relación con el  desarrollo de competencias en los estudiantes de la institución educativa

Simón Bolívar de la ciudad de San José de Cúcuta” presentada ante la Universidad Francisco de

Paula Santander, la cual hace parte de un macro-proyecto de investigación en el que diferentes

autores se dieron a la tarea de determinar las prácticas pedagógicas que favorecieron la obtención

de los puntajes más altos en las pruebas saber 11, durante el año 2013. Bajo esta premisa, la

autora  expresa  que  como  uno  de  los  principales  hallazgos  de  su  trabajo  se  hace  posible

mencionar que: “Las prácticas pedagógicas contribuyen de una manera u otra al desarrollo de las

competencias en los estudiantes”

Retomando esta afirmación se infiere que las prácticas pedagógicas, representan el factor

operativo que lleva a la consecución plena de las intencionalidades en el ámbito educativo. De

esta  manera,  cuando este  componente  fundamental  cuenta  con una  estructura,  basada  en un

constructo teórico claro, se incorporan nuevas dinámicas en los ambientes de aprendizaje y se

abre  paso  a  experiencias  como:  la  implicación  de  recursos  mediados  por  TIC,  la

contextualización de metodologías para la enseñanza, el diseño e implementación de estrategias

didácticas y la adopción permanente de una actitud de apertura hacia la transformación.

Carrillo,  Espinel  &  Zabala  (2011)  en  la  tesis  de  especialización  presentada  ante  la

Universidad Francisco de  Paula Santander  con el  título “Estrategias  de lecto-escritura  para

niños de primer grado del colegio Pablo Correa León” presentan una propuesta didáctica basada

en  la  lúdica,  en  la  que  a  partir  de  experiencias  de  juego,  se  pretendió  que  los  estudiantes

fortalecieran  técnicas  básicas  de  lectura.  Los  autores  expresan  que  a  partir  de  este  trabajo

lograron “una mayor motivación en el alumno, facilitando el proceso de enseñanza aprendizaje y

desarrollando la conceptualización y reflexión acerca de los contenidos; fomentando en los niños

el amor por la lectura y el placer de aprender haciendo” (párr. 1)
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Los  hallazgos  aportados  por  este  trabajo  confirman,  que  las  estrategias  lúdicas

representan herramientas valiosas, que al ser integradas en los procesos de aprendizaje temprano

de la lectura y la escritura; favorecen su consolidación y el enrutamiento hacia un ejercicio lector,

centrado en la búsqueda de significados y en la utilización de los mismos para la resolución de

los interrogantes que un contexto cambiante plantea. De la misma manera, cuando se aprende

jugando, se genera un espacio en el que el estudiante de manera “natural” se acerca a los saberes

para  comprenderlos,  aplicarlos,  contarlos  a  su  modo,  sin  la  rigurosidad  que  impone  un

aprendizaje mediado por la capacidad de memorizar información y por la ejecución de tareas

mecánicas, que poco placer le aportan a una actividad permanente como el aprendizaje.

2.2 Marco teórico

2.2.1 Sobre el concepto de lenguaje. 

Dado que el núcleo generador de aprendizaje, que convoca la presente investigación es el

lenguaje en tanto su representación codificada, se hace imprescindible construir un marco que lo

defina desde el imaginario científicamente aceptado.

Retomando a Piaget, (1970) quien indica que el lenguaje “es un sistema simbólico y, por

tanto, arbitrario”, (citado en Cano, 2006, párr. 24) lo que permite inferir que el desarrollo del

lenguaje  como  herramienta  para  la  comunicación,  requiere  de  la  construcción  previa  de

simbolizaciones que permitan el paso de lo concreto a lo abstracto. Es así como los saberes que

anteceden al aprendizaje de la lectura y la escritura, corresponden a los repertorios concretos

construidos por el niño en su realidad social e inmediata. Cuando el niño inicia su proceso de

alfabetización, es pertinencia de la escuela, que esos aprendizajes se trasladen al plano de lo
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abstracto a través de la  codificación.  Esta  traducción de las experiencias al  lenguaje escrito,

revela la indisoluble relación entre el  lenguaje y el pensamiento, en el  marco de un proceso

progresivo, que tal y como lo plantea Piaget en su teoría del desarrollo cognitivo, atraviesa por

diversas instancias mediadas por la interacción del niño con el entorno físico y social.

Por su parte Rondal (1991) define el lenguaje como “una función compleja que permite

expresar y percibir estados afectivos, conceptos, ideas, a través de signos acústicos o gráficos”.

En  esta  definición  se  especifica  la  relación  existente  entre  las  grafías  y  los  fonemas  como

unidades  estructurales  del  código  en  tanto  representación  del  lenguaje.  El  autor  incorpora,

además, un componente relacionado con su función comunicativa, al actuar como mediador en la

expresión y recepción de información.

De acuerdo con Pinzón (2005) el lenguaje se manifiesta:

Como la manera racional y lógica para representar el pensamiento y las distintas formas
de  apropiación  e  interpretación  de  la  realidad,  conforme  a  una  serie  de  intenciones,
motivaciones  y  necesidades  que  se  experimentan  en  un  contexto  y  en  una  situación
particular de interacción cognitiva, social y pragmática. (p. 13)

     

Este concepto evidencia una estrecha relación entre lenguaje y pensamiento, en la que

ambas funciones se nutren de las experiencias y el contacto con el contexto material, social y

cultural  para  apropiarlo  e  interpretarlo.  Todo  este  circuito  según  Pinzón,  se  moviliza

constantemente impulsado por la motivación y la necesidad, lo que indica que toda estrategia

didáctica  debe  considerar  como punto  de  partida,  una  intencionalidad  claramente  definida  e

inspirada en las particularidades del contexto para el cual fue diseñada.

Para  Habib  (1994) el  lenguaje se  define  como “El conjunto de procesos  que pueden

utilizar  un  código  o  un  sistema  convencional  que  sirve  para  representar  conceptos  o  para
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comunicarlos y que utiliza un conjunto de símbolos arbitrarios y de combinaciones de dichos

símbolos” (Citado en Camacho & Chorres, 2001, p. 17). Esta definición reconoce el aspecto

operativo del proceso de alfabetización, en el que el niño se apropia de las reglas necesarias para

manipular el código lingüístico y a la vez utilizarlo, ya sea en la representación simbólica de la

realidad a través del lenguaje escrito o bien como herramienta para interactuar en un medio

social a través del lenguaje oral.

Según Ferrer (2005) el lenguaje se conceptualiza desde una perspectiva social en la que

cumple  una  función  conectiva  entre  las  generaciones  y  los  estamentos  que  conforman  una

sociedad. Según esta autora el lenguaje se concibe como: 

Un  vehículo  a  través  del  cual  se  conoce  el  mundo.  Como  se  ha  visto,  el  lenguaje
estructura la percepción de la realidad y da el significado a la experiencia. A través de él
se  identifican  objetos  e  ideas  y  la  expresión  de  pensamientos,  permitiendo  acumular
grandes cantidades de conocimientos y transmitiendo cultura de una generación a otra. El
lenguaje está en el corazón mismo de la cultura. Es uno de los vehículos cohesivos que
acerca a las personas, mantiene unida la cultura y coordina los esfuerzos de los individuos
en la sociedad. (p. 171)

Esta visión del lenguaje reconoce su función como mediador entre el pensamiento y el

mundo concreto, en una interacción permanente que al ser comunicada construye el entramado

cultural de los colectivos humanos. Es de resaltar el valor que la autora le atribuye al lenguaje,

como factor cohesivo entre las personas en el sentido de permitir el acuerdo, la participación, la

proposición de nuevas ideas y el trabajo colaborativo para la consecución de fines comunes que

impacten positivamente a los conglomerados sociales.

El ministerio  de educación nacional de Colombia (2006),  se refiere al  lenguaje de la

siguiente manera:

El lenguaje se constituye en una capacidad esencial del ser humano, la cual se caracteriza

45



por  poseer  un  doble  valor:  uno,  subjetivo,  y  otro,  social,  resultante  de  asumir  al  ser
humano desde una doble perspectiva: la individual y la social. El lenguaje tiene un valor
subjetivo para el ser humano, como individuo, en tanto se constituye en una herramienta
cognitiva que le permite tomar posesión de la realidad, en el sentido de que le brinda la
posibilidad de diferenciar los objetos entre sí, a la vez que diferenciarse frente a estos y
frente a los otros individuos que lo rodean, esto es, tomar conciencia de sí mismo. Este
valor subjetivo del lenguaje es de suma importancia para el individuo puesto que, de una
parte, le ofrece la posibilidad de afirmarse como persona, es decir, constituirse en ser
individual, definido por una serie de características que lo identifican y lo hacen distinto
de los demás y, de otra parte, le permite conocer la realidad natural y socio-cultural de la
que es miembro y participar en procesos de construcción y transformación de ésta. (p. 19)

Desde el  punto de vista  del  MEN, el  lenguaje representa no solo un mediador  en el

proceso  comunicativo,  sino  que  además,  posibilita  la  conexión  del  niño  con  su  entorno,

permitiéndole generar una red de significados basados en la experiencia, desde una connotación

individual, única e intransferible; pero inmersa en un contexto en el que las experiencias de los

demás actúan como referentes que favorecen la apropiación de hábitos, normas y saberes.

A partir de los postulados que presenta en MEN, se considera importante resaltar, el valor

que  se  otorga  al  lenguaje  como  medio  para  fortalecer  una  individualidad,  basada  en  el

reconocimiento pleno de lo diverso, como pilar fundamental en la construcción de ciudadanía. El

lenguaje desde esta óptica constituye una competencia social que implica, la puesta en común de

la propia experiencia como una forma de participación; pero que considera la producción ajena

como interacción con el mundo cultural y humano del cual es parte.

2.2.2 La competencia comunicativa. 

En el marco de la presente investigación se considera necesario, procurar el acercamiento a

una conceptualización de la competencia, como la capacidad que demuestra una persona para la

realización de una destreza determinada. Esta capacidad es susceptible de cualificación a través

de  procesos  de  aprendizaje,  basados  en  la  observación,  la  experiencia,  el  acierto-error,  la
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indagación, entre otros.

A este respecto el MEN (s.f) define las competencias como:

Los conocimientos, habilidades y destrezas que desarrolla una persona para comprender,
transformar y participar en el mundo en el que vive. La competencia no es una condición
estática,  sino  que  es  un  elemento  dinámico  que  está  en  continuo  desarrollo.  Puede
generar, potenciar apoyar y promover el conocimiento. (párr. 1 y 2)

La competencia lingüística ha sido definida por Barón y Müller (2014) refiriéndose a la

teoría de Noam Chomsky, de la siguiente manera:

“La competencia corresponde a la capacidad que tiene un hablante-oyente idealizado para
asociar  sonidos  y  significados  conforme  a  reglas  inconscientes  y  automáticas.  La
actuación,  o  ejecución lingüística,  corresponde a  la  interpretación  y comprensión de  

oraciones de acuerdo con la competencia, pero regulándose además a partir de
principios  extralingüísticos,  como  las  restricciones  de  la  memoria,  e  incluso  las
creencias” (p. 420)

En  esta  definición  se  aprecian  dos  conceptos  que  deben  ser  analizados  de  forma

independiente.  El  primero  se  refiere  a  la  competencia  que  se  asigna  a  una  persona,  cuyas

habilidades para expresar y asimilar contenidos lingüísticos, se basan en un extenso repertorio de

vocablos, cuyo significado y utilización contextual le permiten, un manejo eficiente de la lengua

tanto en su expresión verbal como escrita. A este respecto se considera que Chomsky, desconoce

las particularidades que surgen en el camino que conlleva, a la construcción de las competencias

relacionadas  con  el  lenguaje;  optando  por  una  orientación  basada  en  los  resultados  de  un

proceso, que bien podría construirse y enriquecerse a lo largo de toda la existencia.  

Según los autores anteriormente citados, en la teoría de Chomsky la ejecución lingüística

representa  un  proceso  dependiente  de  la  competencia,  el  cual  cumple  dos  funciones

diferenciadas:  la  interpretación  y  la  comprensión  de  unidades  estructurales  del  lenguaje,
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considerándolo desde una perspectiva reduccionista, que fragmenta en oraciones, el sentido de

un texto como unidad de expresión lingüística y de pensamiento.  Adicionalmente,  para ellos

Chomsky indica que algunos factores como la capacidad para retener información en un lapso de

tiempo determinado o las creencias sobre el  contenido del objeto lingüístico,  influyen en su

ejecución;  desconociendo  la  valía  de  los  aportes  que  pueden  ofrecer  a  la  construcción  de

significados la experimentación, la sensopercepción, la indagación, entre otros.

Con  el  propósito  de  superar  las  limitaciones  que  presenta  la  consideración  de  una

“competencia lingüística”, surge entonces el concepto de “competencia comunicativa” que desde

los postulados de Hymes (citado en Pilleux, 2001) se define como:

Un conjunto  de  habilidades  y  conocimientos  que  permiten  que  los  hablantes  de  una
comunidad lingüística  puedan  entenderse.  En otras  palabras,  es  nuestra  capacidad  de
interpretar  y  usar  apropiadamente  el  significado social  de  las  variedades  lingüísticas,
desde cualquier circunstancia, en relación con las funciones y variedades de la lengua y
con  las  suposiciones  culturales  en  la  situación de  comunicación.  Se  refiere,  en  otros
términos, al uso como sistema de las reglas de interacción social. (párr. 7)

En  esta  definición,  se  procura  una  superación  de  las  limitaciones  presentadas  por

Chomsky al reducir sus consideraciones al plano de lo lingüístico, pero coinciden tomando como

punto de partida la denominación de la competencia como una “capacidad”. Hymes, realiza una

extensión  del  concepto,  hacia  todos  los  procesos  involucrados  en  la  comunicación  como

actividad cognitiva, social, cultural y generadora de significados. De la misma manera este autor,

reconoce  la  influencia  del  contexto,  en  la  consolidación  de  esta  competencia  y  su  carácter

individual, al actuar como catalizador de motivaciones, necesidades y experiencias que a su vez

actúan como elementos de entrada para mantener el flujo permanente del ciclo comunicacional.

Para  Berruto  (1979  citado  en  Montes,  2008)  la  competencia  comunicativa  se  define

como:
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Una capacidad que comprende no sólo la habilidad lingüística, gramatical, de producir
frases bien construidas y de saber interpretar y emitir juicios sobre frases producidas por
el hablante-oyente o por otros, sino que, necesariamente, constará, por un lado, de una
serie  de habilidades extralingüísticas interrelacionadas,  sociales y semióticas,  y por el
otro, de una habilidad lingüística polifacética y multiforme (p. 10)

En esta definición el autor incursiona en el campo del lenguaje desde la perspectiva de su

construcción;  con  base  en  una  serie  de  reglas  que  determinan  su  eficiencia,  como  acto  de

intercambio social,  como mediador en la simbolización del pensamiento y como herramienta

para  la  participación  activa  de  las  personas  en  la  sociedad,  al  facilitar  la  interpretación  del

contexto.  En  este  autor  se  destaca  la  connotación  social  que  le  aporta  a  la  competencia

comunicativa,  al  establecer un circuito permanente de flujo entre hablante-oyente,  lo que les

permite a estos actores hacer parte de un proceso dinámico que se encuentra en permanente

cambio.

2.2.3 El aprendizaje de la lectura y la escritura. 

En la actualidad, el aprendizaje de la lectura y la escritura representa para el estudiante una

“llave maestra” que asegura el acceso ilimitado a las fuentes de conocimiento disponibles no solo

en el mundo físico sino en el universo virtual. A este respecto Ferreiro (2001) refiere:

Desde sus orígenes, la enseñanza de estos saberes se planteó como la adquisición de una
técnica: técnica del trazado de las letras, por un lado, y técnica de la correcta oralización
del texto, por otra parte. Sólo después de haber dominado la técnica surgirían, como por
arte de magia,  la lectura expresiva (resultado de la comprensión) y la escritura eficaz
(resultado de una técnica puesta al servicio de las intenciones del productor). (p. 2)
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La autora presenta una visión histórica de la enseñanza de la lectoescritura, en la que

estas  competencias  son abordadas  como “técnicas”  y no como procesos.  De esta  manera  la

escritura es concebida como una habilidad puramente motriz, en la que se desconoce su función

primordial como eje simbólico del pensamiento y de toda la actividad cognitiva del ser humano.

Por su parte la lectura, desde este planteamiento, surge inicialmente como una habilidad para

decodificar un conjunto de símbolos, regidos por ciertas reglas que constituyen un código. La

interacción comprensiva con el contenido de este código, se presume debe surgir sin ningún tipo

de  mediación  didáctica,  de  una  forma  natural  cuando  el  niño  supere  las  dificultades  de  la

instancia anterior.

Por su parte, Farrert y Tschopp (1995) consideran que:   

A diferencia de la lengua oral que se adquiere de manera no consiente, la lengua escrita se
adquiere de manera concreta.  El niño,  antes de ingresar en la escuela,  ha iniciado un
trabajo  de  reflexión  sobre  la  lengua  escrita  ya  que  en  la  sociedad  actual  los  textos
aparecen  en  forma  permanente  en  la  calle,  televisión,  diarios,  revistas,  envases  de
alimentos, medicamentos, etc. (p. 22)

En este sentido y de acuerdo con los planteamientos del enfoque psicogenético sobre la

adquisición  de  la  escritura,  Ferreiro  (2000),  indica  que  durante  este  proceso  se  presentan

diferentes  niveles,  los  cuales  cuentan  con  ciertas  características  que  se  puntualizan  en  los

siguientes apartados:

El nivel presilábico, que corresponde al momento inicial, en el que el niño ejecuta trazos

similares  al  dibujo,  los  cuales  adquieren  la  connotación  de  escritura,  debido  a  la  intención

otorgada  por  el  mismo.  Como  se  observa  en  la  figura  5  en  este  momento  no  se  presenta

distinción entre dibujo, letras o números. 
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Figura 5. Escritura presilàbica del propio nombre 

Fuente. Ferreiro (2000) 

Posteriormente el niño irà superando el estado anterior y así como se indica el la figura 6,

se inicia la diferenciaciòn entre el trazo como dibujo y el trazo como escritura.

Figura 6. Escritura presilàbica con diferenciaciòn trazo-dibujo, trazo-escritura 

Fuente: Ferreiro (2000) 

Con el  avance del  proceso,   como se enseña en la  figura 7,  el  dibujo y su escritura

tomaràn rumbos separados en un intento del niño por diferenciar el objeto y su representaciòn

simbòlica.

 Figura 7. Escritura presilàbica con diferenciaciòn entre objeto-palabra 

Fuente: Ferreiro (2000)

En el momento de escritura unigràfica, en la figura 8 se observa cómo el niño establecerà

correspondencia entre un grafìa o pseudografìa y cada una de las palabras que quiere escribir.

Silvia

elefante

venado
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 Figura 8. Escritura Presilàbica tèrmino a tèrmino 

Fuente: Ferreiro (2000)

El siguiente momento corresponde al de la escritura sin control de cantidad, denominada

de esta manera, debido a que el niño elabora una hipòtesis en la que las palabras, se componen de

màs de una grafìa. En la figura 9 se ilustra la manera como los niños emplearàn mas de una

grafìa para representarlas, sin mostrar atenciòn a la cantidad por emisiòn sonora. 

Figura 9. Escritura sin control de cantidad 

Fuente: Ferreiro (2000)

Cuando el niño se traslada al momento marcado por la hipòtesis de cantidad, asigna un

mìnimo  de  tres  grafìas  para  escribr  una  palabra.  Por  esta  razòn  las  autoras  reconocen  la

imposibilidad  de  los  niños  en  este  momento,  así  como se  muestra  en  la  figura  10,  para  la

escritura de monsìlabos al considerar que no representan palabra alguna.

pez

gato

caballo

mariposa
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Figura 10. Escritura bajo la hipòtesis de cantidad 

Fuente: Ferreirro (2000)

Al  final  del  nivel  presilàbico,  los  niños  alcanzan  el  momento  de  las  escrituras

diferenciadas, en el que tal y como se ilustra en la figura 11,  no solo tienen en cuenta la hipòtesis

de cantidad, sino tambièn la hipòtesis de variedad y le añaden la diferenciaciòn a cada grafìa para

alcanzar la significaciòn.

Figura 11. Escritura presilàbica diferenciada

Fuente: Ferreiro (2000)

En el nivel silàbico, el niño establece la relaciòn entre cada emisiòn sonora y la cantidad

de  grafìas  que  emplea  para  escribir.  Esta  correspondencia  inicialmente  no  es  exacta  y

progresivamente  se  irà  ajustando en  tèrminos  de  emisiòn  por  grafìa.  En ocasones  los  niños

reconocen las vocales asì que seguramente las empearàn para representar cualquier sìlaba que las

contenga. 

El uso de las consonantes estarà condicionado a la variedad en el repertorio en cada caso

Pato

Patos

Mariposa

Paloma

Pájaro
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particular, así como se ilustra en la fgura 12. Cuando los niños se enfrentan a la lectura de los

textos escritos por otras personas, reconocen que sus hipòtesis no son adecuadas; este conflicto

actùa segùn este planteamiento como dinamizador hacia la bùsqueda de una nueva hipòtesis, por

lo que hallarà progresivamente la correspondencia entre grafìa-sonido.

Figura 12. Escritura silàbica 

Fuente: Ferreiro (2000)

Y finalmente en el nivel alfabético, el niño se encuentra tal y como se muestra en la

figura  13,  con  una  estructura  invariable  que  le  permite  generalizar  las  reglas  que  rigen  las

emisiones sonoras con su correspondiente grafía en unidades de sentido que son las palabras. Los

aspectos relacionados con la ortografía, manejo del espacio gráfico, segmentación entre palabras,

manejo de los signos de puntuación, entre otros, serían construidos en la medida en que el niño

avanza en su proceso escritor propiamente dicho.

 Figura 13. Escritura alfabètica

Fuente: Ferreiro (2000)

Pegamento

mariposa

tigre
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2.2.4 Métodos para el aprendizaje de la lectura y la escritura. 

El aprendizaje de la lectura y la escritura por tratarse de la competencia matriz sobre la cual

se edifican los conocimientos interdisciplinarios a lo largo de la existencia, requiere entre otras

condiciones de un método estructurado que direccione los elementos pedagógicos, organizativos,

didácticos y humanos, en torno al propósito de acompañar al estudiante en la construcción de

estrategias para interactuar con el lenguaje.

A pesar de la importancia del aprendizaje de la lectura y la escritura, la elección de un

método para emprender este propósito representa a menudo un interrogante de difícil solución. A

este respecto Mendoza, López & Martos (1996 citados en Oporto, 2012) refieren:

La práctica docente permite observar que mediante procedimientos diferentes se pueden
alcanzar distintos tipos de resultados y que ningún método de enseñanza puede tener una
superioridad inherente que le permita alcanzar de forma plenamente satisfactoria todos
los resultados que se pretenden. (p.14)

Bajo la óptica de estos autores, cualquier método que sea implementado para alcanzar un

propósito  de  aprendizaje,  lleva  implícitos  componentes  internos  que  se  relacionan  con  la

naturaleza del diseño en sí mismo; además de componentes externos provenientes del contexto

donde es aplicado, los cuales representan debilidades y fortalezas potenciales para el proceso.

Ante los planteamientos anteriores se reconocen ciertos factores, que habrán de ser tenidos en

cuenta,  a  la  hora de asumir  la  selección de un método para la  enseñanza de la  lectura y la

escritura. Entre estos factores es posible mencionar:

El  conocimiento  del  método  por  parte  del  profesional  de  la  educación,  dado  que  su

elección e implementación se encuentran sujetas al dominio de las bases teóricas que lo sustentan
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y a la comprensión plena de sus mecanismos de acción. De esta manera el método de enseñanza

otorgará  el  sentido  a  las  acciones  emprendidas  y  justificará  la  disposición  de  prácticas

pedagógicas y estrategias curriculares.

Las características del contexto, ya que ningún método debería ser llevado a la práctica

desprovisto de la realidad que lo convoca. Desde este planteamiento, la institución educativa, la

comunidad,  la  ciudad  y  la  región  constituyen  núcleos  de  expectativas  sobre  los  cuales  el

educador fijará pautas que orienten su elección.

Los  actores  implicados  en  el  método.  En  este  apartado  se  trata  de  considerar  las

particularidades de quienes aprenden con el método, pero también considerará los puntos de vista

de padres y/o cuidadores, quienes deberán asumir un rol activo en el proceso desde los entornos

familiares. La disponibilidad de recursos para la implementación del método, ya que de una u

otra manera, se hará necesaria la dotación de algunos elementos que favorezcan su aplicación,

representando con ello una inversión para el educador, para la institución educativa y en algunos

casos para los padres de familia.

2.2.5 Clasificación de los métodos para el aprendizaje de la lectura y la escritura. 

De acuerdo con el proceso mental que el niño realiza para el aprendizaje lecto-escritor, es

posible clasificar los métodos de la siguiente manera:

2.2.5.1 Métodos sintéticos. 

Bajo esta denominación se agrupan los métodos basados en la enseñanza del lenguaje

desde sus elementos estructurales más simples y abstractos (fonemas y grafemas) como base

para la construcción gradual de unidades más amplias, las sílabas, que al adicionarse constituyen

las palabras, las que a su vez al agruparse en unidades de sentido conforman las frases. Daviña
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(2003) se refiere a estos métodos afirmando:

“Hacen  hincapié  en  la  actividad  sensoperceptiva  implicada  en  la  lectoescritura.  Se
requiere  pronunciación  correcta  y  enseñanza  del  fonema  y  el  grafema  a  la  vez.  Se
preocupan esencialmente por la codificación. Primero desarrolla la mecánica de la lectura
y el descifrado para pasar luego a la lectura “inteligente” y por último a la expresiva” (p.
42)

Tal y como lo expresa la autora en estos métodos se privilegia el aprendizaje de las reglas

que  permiten  descifrar  el  código,  haciendo  énfasis  en  el  aspecto  mecánico  de  la  lectura  y

posponiendo hasta tanto este no se considere como funcional; la búsqueda de significados como

base para la comprensión textual.

Dentro de la categoría de los métodos sintéticos se encuentran entre otros: el  método

fonético basado en la enseñanza de los nombres de cada letra por lo que en la actualidad no goza

de gran aceptación; el método fónico, que propone la enseñanza del sonido de cada letra para

luego indicar el grafema y por último el nombre de la letra; el método silábico que toma como

punto de partida la enseñanza de la vocales para luego combinarlas con las demás letras en la

formación  de  sílabas,  que  posteriormente  forman  las  palabras  y  finalmente  el  método

psicofonético, que se basa en la comparación entre palabras ya conocidas con otras nuevas de

similar estructura.

2.2.5.2 Métodos analíticos. 

Estos métodos toman como punto de partida unidades estructurales más amplias como

palabras o frases cortas, bajo la concepción de la lectura como un proceso global. Posteriormente

estas unidades se descomponen en unidades más pequeñas como sílabas y fonemas, como parte

de un proceso de análisis. En este tipo de métodos se procura privilegiar la construcción de
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significados a partir de unidades lingüísticas con sentido completo.

Entre los métodos analíticos se encuentran: El método de palabra generadora, en el que el

aprendizaje de la lectura se da a partir de palabras completas, las cuales se descomponen en sus

elementos estructurales y se recomponen para formar frases y palabras nuevas; el método global,

por su parte inicia con frases cortas las cuales por lo general se escriben en cursiva y en script,

para luego descomponer las frases en palabras y en sílabas las cuáles actúan como base para la

formación de  nuevas  palabras  y  el  método ideovisual,  que  emplea  inicialmente  tarjetas  con

imágenes representativas de la realidad, que luego se sustituyen por tarjetas con imágenes pero

acompañadas de los grafismos y finalmente se procede a la instancia analítica en la que se realiza

la descomposición de las palabras en sílabas.

2.2.5.3 Métodos mixtos. 

En estos  métodos  se  procura  la  integración  de  los  métodos  fonéticos  y  los  métodos

analíticos, retomando las potencialidades que unos y otros pueden ofrecer al aprendizaje de la

lectoescritura.  A  este  respecto  Lebrero  (1999  citado  en  González,  2016),  consideran  que

mediante la implementación de estos métodos “se podrán desarrollar las capacidades del niño

desde el  punto de vista  cognoscitivo y lingüístico;  se  podrá estimular  el  cerebro en sus dos

hemisferios al implicar los diferentes mecanismos psicológicos de cada uno de ellos”. (p. 10)

En este sentido, los métodos mixtos proponen la construcción de significados al tomar

como punto de partida unidades lingüísticas  completas ya sea palabras o frases cortas  y de-

construirlas en unidades más simples (sílabas, fonemas).  En relación con este planteamiento,

Cuetos (2008 citado en Carpio, 2013) señala que: 
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Entre los métodos sintéticos y los analíticos se encuentran los métodos mixtos, que se
centran en que el reconocimiento de palabras, la comprensión y el descubrimiento de las
correspondencias grafema-fonema se produzcan de forma combinada y se realimenten
entre sí. Se destaca aquí el método ecléctico, que parte de la idea de que la enseñanza
debe ir combinando los métodos de acuerdo con el desarrollo de los y las estudiantes,
pues cada uno tiene sus propias características y necesidades muy particulares, por lo que
es imprescindible utilizar diferentes procedimientos analíticos y sintéticos para enseñarles
a leer y escribir. (p. 11)

El  autor  en  su  planteamiento  expone  una  condición  común  a  muchas  instituciones

educativas, en las que los educadores de los grados iniciales, se enfrentan a la enseñanza de la

lectura y la escritura; habilitados con herramientas desprovistas de un entramado teórico sólido,

que les permita una selección idónea de un método para este propósito. Por tal razón se hace

frecuente que el referente empleado para esta enseñanza sea el que proviene de los textos que

comercializan  las  editoriales  o  bien  aquellos  textos  que  tradicionalmente  han alfabetizado  a

varias  generaciones.  La  combinación  de  los  aportes  más  significativos  retomados  desde  los

métodos analíticos y sintéticos, en una propuesta de enseñanza, implica parra el educador un

considerable esfuerzo representado en las tareas de investigación teórica y de campo, diseño de

recursos y estrategias para el aprendizaje y la consecuente sistematización y retroalimentación

permanente de la experiencia. Esta forma de abordar la enseñanza de los procesos de lectura y

escritura desde esta perspectiva representa una verdadera oportunidad para la innovación, para el

emprendimiento de esfuerzos que presenten nuevas alternativas en el camino de la enseñanza

inicial y experiencias diversificadas en el aprendizaje de las habilidades más representativas en el

ámbito escolar.

2.2.6 Método Matte para la enseñanza de la lectura y la escritura. 

Este método fue creado en 1884 por Claudio Matte, profesor y rector de la universidad de
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Chile, con base en su visita a varias escuelas de educación primaria en Alemania. Matte había

observado que en su país natal; se empleaba para la enseñanza de la lectura y la escritura el

método del Silabario el cual era definido en sus palabras como “fastidioso y lento”. Después de

recabar  información entre  profesores,  el  autor  se  convence  de  las  ventajas  del  método,  que

también  era  aplicado  en  aquella  época  en  países  como Austria  y  Suiza.  De esta  manera  se

propone con su propio respaldo financiero, ajustar el método original a las particularidades del

idioma español. 

Su autor Claudio Matte (1884) refiere:

La reducción del tiempo es sólo una ventaja secundaria del método indicado; la principal
consiste  en  que  por  medio  de él  se  desarrollan,  desde  el  primer  momento,  todas  las
facultades  del  niño  y  se  introducen  en  la  enseñanza  una  variedad  y  un  interés  que
convierten  la  escuela  en  un  lugar  de  recreo.  Por  otra  parte,  es  indispensable  que  la
enseñanza,  como un antecedente para el  profesor, empiece de una manera racional  y
adecuada a los fines que con ella se persiguen.  Si en el primer año y en un ramo tan
importante como el de la lectura se emplea un método mecánico, que solo desarrolla la
memoria, sin tomar para nada en cuenta la inteligencia y la observación, es difícil que
este grave defecto se subsane más tarde en los otros ramos. El principio es en este caso
como en tantos otros: decisivo. (p.5)

El  método  Matte  puede  ser  considerado  como  mixto,  ya  que,  desde  el  paradigma

sintético, aborda la enseñanza de las estructuras que componen una unidad de sentido lingüístico,

desde su totalidad abarcando sus elementos constitutivos; es decir, desde las palabras, para ir a

las  sílabas  y  culminando  en  los  fonemas,  en  un  proceso  de  doble  sentido  que  en  primera

instancia, descompone la unidad, para luego re-componerla. Este planteamiento se basa en el

aprovechamiento de la curiosidad natural que despierta un nuevo objeto en los niños. 

Es así como las palabras generadoras, representan un nuevo objeto de conocimiento que

debe ser “desarmado” y “armado nuevamente, para reconocer su funcionamiento. Por esta razón
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en este método se pospone la enseñanza de los nombres de los fonemas ya que, en el proceso de

lectura,  estos  prácticamente  se  “desechan”  al  ser  combinados  en  la  formación  de  sílabas  y

palabras. De esta manera a partir de cada palabra generadora, los niños reconocen los fonemas en

su  pronunciación  y  representación  simbólica  independiente,  para  luego  incorporarlos  en

estructuras más complejas hasta llegar a las palabras y oraciones. 

El método Matte reúne de igual manera, elementos pertenecientes al paradigma analítico,

ya que el proceso de descomposición y recomposición de las palabras exige del análisis de cada

unidad  estructural  en  forma  aislada  y  como  parte  de  un  todo  provisto  de  sentido.  Se  hace

imprescindible destacar, que el autor propone la generación de significados tal y como se expresa

a continuación:

Por esto se toman vocablos que representen cosas familiares a los niños y, en lo posible,
capaces de excitar su curiosidad. Estas cosas sirven de tema para lecciones de objetos,
con auxilio de las cuales se aviva el interés del niño por la enseñanza y se desarrollan sus
facultades.  Si  la  palabra  representa  p.  ej.,  un  animal,  se  mostrará  a  los  alumnos  un
ejemplar natural o figurado de él  y se les exhortará a discurrir  y hacer observaciones
acerca de su color, de su tamaño, de sus formas, del fin de sus diversas partes, de su
utilidad, de sus costumbres, etc. En fin, se tratará por todos los medios posibles de llamar
la atención del niño a la palabra respectiva, antes de proceder a desarrollar los sonidos
que la componen. (p. 6)

En  la  actualidad  el  sistema  de  instrucción  primaria  de  Chile  SIP,  es  una  red  de

instituciones educativas de carácter privado sin ánimo de lucro, creada en 1856 con el fin de

brindar educación en los niveles socioeconómicos más vulnerables de ese país. Claudio Matte se

desempeñó como su presidente durante 64 años y en la actualidad implementan el método Matte

en sus colegios, por lo que se les reconoce como “colegios Matte”. 

Se  trata  de  una  red  compuesta  por  15  establecimientos  educativos,  los  cuales  han

presentado  resultados  favorables  en  el  sistema  de  medición  de  la  calidad  de  la  enseñanza
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(SIMCE) que se aplica en Chile desde el año 1987 y que constituye la herramienta de medición

de resultados en el ámbito educativo a nivel estatal, regional e institucional. Este sistema evalúa

la  comprensión  de  lectura  en  los  grados  segundo,  cuarto  y  sexto  de  básico,  además  del

desempeño matemático en los grados cuarto y sexto y el desempeño en historia en el grado

sexto.  Al  igual  que  las  pruebas  Saber  y  Saber  11  aplicadas  en  Colombia,  estos  resultados

constituyen un referente para la proyección de acciones en torno a la búsqueda constante de la

calidad educativa en ese país. En relación con los resultados del SIMCE 2015, los colegios Matte

obtuvieron puntajes por encima del nivel nacional, en el grado segundo de básico tal y como se

muestra en la figura 14.
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Figura 14. Resultados SIMCE 2015 

Fuente: SIP red de colegios Matte 

En la figura se observa que los colegios que integran el SIP en el caso del grado segundo

de básico, en promedio se ubican más de 10 puntos por encima del promedio nacional chileno.

En cuanto al comportamiento de cada institución Matte, se aprecia por el punto ubicado en la

casilla  correspondiente  a  la  variación,  que  en  su  mayoría  no  se  presentaron  cambios

significativos en sus indicadores y mantuvieron el nivel alcanzado en el año anterior. Solo dos de

los colegios Matte presentaron tendencia hacia el mejoramiento significativo de sus índices. Es

de  resaltar  la  relación  que  se  presenta  entre  el  nivel  socioeconómico  del  establecimiento

educacional o GSE y los puntajes obtenidos en el caso del nivel medio alto.

 El SIP de igual manera, a través de APTUS, una corporación que ofrece servicios de

capacitación pedagógica; desarrolla programas de formación continuada de educadores activos y

en proceso de profesionalización, en el método propendiendo por su difusión y despertando el

interés por su aplicación en el país austral.

2.2.7 Orientaciones para la aplicación del método Matte. 

De acuerdo con las orientaciones que ofrece la potenciadora educacional (APTUS, 2017) en

su guía de lenguaje y comunicación “Para el  autor, el  principio generador  del  método es  la

importancia que se le asigna a la inteligencia y a la observación por sobre la memorización

mecánica” (p. 3)

Para procurar el logro efectivo de las metas de aprendizaje a través de la aplicación de

este método, se plantean 7 pasos que deberán considerarse en los tres momentos que componen

cada intervención pedagógica: la planeación, la ejecución y la evaluación como insumo para la
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proposición de nuevas acciones de enseñanza. De esta manera en el primer paso se propicia el

contacto inicial del estudiante con la palabra generadora a través de una experiencia motivadora

que despierte su interés. En este momento el educador indaga acerca de los pre-saberes de los

niños y aprovecha sus experiencias para enriquecer el significado de la palabra de anclaje. A este

respecto  desde  la  perspectiva  de  la  presente  investigación,  se  propone  implementación  de

estrategias  como  la  utilización  de  recursos  educativos  abiertos,  la  vivencia  lúdica,  el

conversatorio, el trabajo colaborativo y la expresión artística.

En el segundo paso se realiza la presentación de la palabra generadora, que ya ha sido

previamente  introducida  en  la  actividad  inicial,  a  través  de  la  lectura  modelo  por  parte  del

educador. De esta  manera se procede al  análisis  de sus componentes  estructurales:  sílabas y

fonemas-grafemas,  desarticulando  la  palabra  para  posteriormente  en  la  síntesis  revertir  el

procedimiento  hacia  su  construcción  inicial.  Hacia  el  tercer  paso  del  proceso,  el  educador

acompaña el modelado de escritura de la palabra generadora, verificando que los trazos sean

ejecutados por sus estudiantes de manera adecuada y proponiendo de forma individual los ajustes

que se requieran en cada caso. 

Ya en el cuarto paso los estudiantes realizan la lectura oral de la palabra generadora y

proponen  nuevas  palabras  a  partir  de  la  palabra  de  anclaje.  De  esta  manera  en  la  guía  de

aprendizaje, que corresponde al quinto paso, los niños realizan la lectura individual y grupal de

las nuevas palabras y posteriormente efectúan el análisis, síntesis y la escritura de las mismas.

Hacia  el  sexto  paso,  los  estudiantes  escriben  oraciones  que  involucren  las  nuevas  palabras

creadas a partir de la palabra generadora y finalmente en el último momento se verifican los

avances o dificultades en el proceso a través de la lectura oral individual y el dictado de control.
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2.2.8 Recursos para la enseñanza de la lectura y la escritura. 

En  armonía  con  los  planteamientos  de  Ballesta,  (1995)  quien  define  los  materiales

empleados en la enseñanza de la siguiente manera:

Son todos aquellos instrumentos y medios que proveen al educador de pautas y criterios
para la toma de decisiones tanto en la planificación como en la intervención directa del
proceso de enseñanza-aprendizaje.  No cabe duda que la  elección y utilización de los
materiales de enseñanza  representan decisiones básicas para lograr la coherencia de la
actuación  docente.  Son  herramientas  que,  en  manos  del  docente  se  convierten  en
mediadores del aprendizaje del alumnado. (p. 5)

Se hace  imprescindible  puntualizar  acerca  de la  importancia  que reviste  la  selección,

ajuste y diseño de los recursos para el aprendizaje en el caso de la enseñanza de los procesos de

lectura y escritura. A este respecto se observa que con alguna frecuencia los educadores soportan

la aplicación de un método para este propósito, en el uso de textos y cartillas comerciales, los

cuales  demarcan  el  recorrido  pedagógico  de  estudiantes  y  docentes  en  el  camino  de  la

alfabetización. Esta opción valorada a simple vista bien podría representar un desahogo para el

profesional de la educación, al no obligarse al diseño de materiales para acompañar su quehacer

diario, pero también pueden significar serias limitaciones al momento de superar las necesidades

individuales, las características del contexto y el nivel socioeconómico de los grupos familiares.

Frente  a  esta  realidad  el  educador  podría  pensar  en  el  ajuste,  diseño  o  selección  de

recursos que promuevan el aprendizaje significativo de sus estudiantes, para lo cual se deberán

considerar algunos criterios tal y como lo afirma Bravo, (2004):

En la  selección y  posterior  utilización  de medios  didácticos  intervienen una serie  de
factores, muchos de ellos ajenos a los propios medios, como son la disponibilidad de
estos y otros que dependen tanto de los alumnos como del lugar donde vamos a impartir
la docencia y, en este último caso, de las condiciones ambientales en las que la clase se
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desarrolla. (p. 118)

En este sentido el método Matte, por tratarse de una metodología basada en la actividad

cognitiva  del  estudiante,  debe  integrar  recursos  que  aseguren  la  motivación,  el  interés,  la

variedad y la correlación de los contenidos de aprendizaje, en una unidad dinámica que reúna las

características  esenciales  del  método,  las  particularidades  de  la  población  objeto  y  la

disponibilidad de los materiales en función del propósito de aprendizaje.

2.2.9. El rol del educador en la enseñanza de los procesos de lectura y escritura. 

Tan importante como el método para la enseñanza, los recursos didácticos y la motivación

para aprender de cada estudiante, es la función del educador, no solo en el sentido estricto de su

desempeño profesional sino en su interacción humana. Barbosa, (1999) refiere que “el docente

debe reunir un conjunto de condiciones, producto de su formación en el ser, en el saber y en el

hacer” (p. 3). Siguiendo este planteamiento este autor señala los diferentes roles que el educador

debe asumir: Como investigador, al indagar sobre las preferencias, expectativas, necesidades y

pre-saberes  de  los  estudiantes.  Como  observador,  al  permanecer  atento  a  todas  las

manifestaciones de los niños sin intervenir en su libre desarrollo social. Como organizador, al

asumir la responsabilidad como gestor, administrador y orientador de todos los componentes que

intervienen en el proceso de aprendizaje.

Según  Barbosa,  además  de  las  anteriores  funciones,  un  educador  deberá  ser  un

informador, disponible para dar cuenta del estado de avance del proceso a los interesados ya sean

padres de familia, autoridades administrativas e incluso al mismo estudiante, generando en todo

momento  espacios  comunicativos  efectivos,  respetuosos  y  éticos  en  los  que  ofrecerá  sus

apreciaciones,  pero  también  escuchará  las  observaciones  e  inquietudes  de  la  comunidad
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educativa. Este ejercicio recíproco facilita la oportunidad para que el maestro sea un aprendiz,

que  aprovechará  al  máximo  su  experiencia  pedagógica,  para  reinventarse  y  transformar  su

quehacer,  enriqueciéndolo  teóricamente  y  buscando  nuevas  opciones  para  facilitar  los

aprendizajes. Finalmente  este  autor  señala  que  el  papel  del  maestro,  involucra  también  una

función como evaluador, en la que ofrece una mirada justa, desprovista de sesgos emocionales,

mediante la descripción cualitativa del progreso de cada educando y el análisis situado de las

dificultades. 

2.2.10. El papel de la familia en el aprendizaje de la lectura y la escritura. 

La familia es el primer escenario en el que los niños construyen los repertorios iniciales que

posteriormente, serán la base que fundamente todo el recorrido educativo que transitará a lo largo

de la existencia. Cuando el niño asiste a la institución educativa esos límites se amplían y emerge

para él un nuevo mundo material, social y cultural en el que debe desenvolverse sin la presencia

de sus padres o cuidadores. De esta dinámica surgen interacciones entre los actores educativos y

los grupos familiares, hasta ahora autónomos en la formación de los hijos, para procurar el logro

de los propósitos establecidos. 

Al respecto de la relación padre de familia y educador, Domínguez (2010) refiere: 

Esta relación se convierte hoy en día en un pilar muy fuerte para la eficacia y respuestas
positivas del desarrollo educativo y personal de los alumnos/as. Se ha demostrado que en
caso de no existir esta cooperación el niño/a tendrá muchos problemas en su evolución
escolar y se producirán muchas limitaciones y por el contrario si se da esta cooperación
adecuada, el alumno/a evolucionará satisfactoriamente y son muchos las ventajas de las
que disfrutará el niño/a. (p. 1)

Ante este planteamiento, la institución educativa debe extender su acción formativa hacia
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los  grupos  familiares,  en  el  sentido  de  brindar  orientaciones  pertinentes  que  permitan  un

adecuado acompañamiento  desde  el  hogar. En  la  realidad  colombiana  se  presentan  variados

factores que limitan esta función: el nivel educativo de los padres, la falta de tiempo disponible

del  padre  por  razones  laborales,  la  poca  disponibilidad  de  recursos  para  el  aprendizaje,  los

patrones  inapropiados  de  crianza,  la  diversificación  en  la  estructura  familiar,  los  patrones

culturales arraigados sobre la responsabilidad exclusiva de la escuela en el proceso educativo,

entre otros. 

Por esta  razón se hace necesario implicar a las  familias,  dotarlas de las herramientas

necesarias para que desde el hogar mantengan una unidad de criterio con la institución escolar.

De la  misma manera,  se  requiere  del  fortalecimiento  de  los  canales  y  las  oportunidades  de

comunicación, bajo una perspectiva de co-responsabilidad en la que se acuerden y se concreten

acciones que busquen continuamente el mejoramiento de los aprendizajes y de los ambientes en

los que los estudiantes conviven.

2.2.11. El desarrollo humano y la alfabetización. 

En la actualidad, el uso de la lectura y la escritura se encuentra fuertemente enraizado en la

cotidianidad  de  los  seres  humanos.  Es  el  pase  de  entrada  al  mundo  de  la  sociedad  de  la

información en la que el conocimiento ya no es posesión de unos pocos, sino un patrimonio

global disponible a solo un clic de distancia. La organización de las Naciones Unidas para la

Educación, la Ciencia y la Cultura, (2008) al respecto de la alfabetización refiere:

Nunca antes había sido más necesaria para el desarrollo, dado que es vital para todo tipo
de comunicaciones y aprendizajes y una condición sin la cual no es posible tener acceso a
la  actual  sociedad  del  conocimiento.  Ante  la  profundización  de  las  brechas
socioeconómicas  y  las  crisis  mundiales  del  agua,  el  alimento  y  la  energía,  la
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alfabetización  representa  un  instrumento  de  supervivencia  en  un  mundo  altamente
competitivo.  La  alfabetización  lleva  al  potenciamiento  en  tanto  que  el  derecho  a  la
educación  incluye  el  derecho  a  ser  alfabetizado,  un  requisito  fundamental  para  el
aprendizaje a lo largo de toda la vida y un vehículo esencial para el desarrollo humano y
alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio (ODM). (p. 9)

De  esta  manera  el  aprendizaje  de  la  lectura  y  la  escritura  representa  un  factor  de

empoderamiento  personal  en  la  medida  en  que  promueve  el  aprendizaje  autónomo,  la

independencia en las actividades de la vida diaria, el acceso a la información y las producciones

científicas, artísticas y culturales y en prospectiva es el punto de partida que permite avanzar en

una formación vocacional que se traduce en empleo y en el consecuente mejoramiento de la

calidad de vida.

2.3 Marco conceptual

La presente investigación, asume como necesaria la conceptualización de los términos

que se exponen a continuación:

2.3.1 Leer. 

El acto de leer de acuerdo con Doman (2008) representa:

Una de las más altas funciones del cerebro humano; de todas las criaturas terrestres, solo las
personas son capaces de leer. Leer es una de las funciones más importantes de la  vida,
puesto que, virtualmente, todo el saber se basa en la capacidad de leer (p.11). 

En  esta  definición  se  destaca  la  importancia  del  acto  lector,  como  base  para  la

construcción  de  saberes  en  cualquier  área  del  conocimiento.  Al  leer  se  posibilita  el
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establecimiento  de  conexiones,  con  el  patrimonio  global  de  la  ciencia  y  la  cultura  para

apropiarlo, disfrutarlo, comprenderlo y transformarlo. 

Por su parte, Corral (1997) refiere que:

Saber leer como reconocer una palabra o una frase. ya sea de forma global o segmentando
sus componentes, relacionarla con su significado para lo que se necesita no sólo tener la
palabra en nuestro vocabulario, sino también buscar o comprender la conexión con los
demás componentes de la oración, y extraer, por último, el mensaje para integrarlo en
nuestros conocimientos previos.  (p.27)

Esta definición plantea que la lectura no solo se basa en el reconocimiento de los aspectos

estructurales de la lengua escrita, sino además en la construcción de significados a partir de este

reconocimiento, los cuales inciden en la actividad cognitiva ya que modifican los saberes previos

y movilizan las estructuras intelectuales hacia nuevos constructos.

2.3.2 Escribir. 

Para Galaburri (2005) escribir “no es una mera transcripción del lenguaje oral, se trata de

producir un texto en el marco de una situación comunicativa para la cual el escritor ha de tomar

decisiones diversas” (p.11)

Esta autora desvirtúa la concepción generalizada, acerca de la escritura como proceso

exclusivo  de  simbolización  del  lenguaje  oral  y  enmarca  el  acto  escribano  en  un  contexto

caracterizado, por la interacción recíproca entre emisor-receptor en la que el primero corresponde

a quien produce el texto escrito y el segundo se encuentra representado por el texto mismo quien

recobra dinamismo en su proceso constructivo.

Albarrán & García (2010 citados en Puello, 2014) definen la escritura como:

Una competencia básica que, en todos los sistemas educativos actuales, toda persona debe
lograr al finalizar la escolarización. El desarrollo de este tipo de competencia debe ser,
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por tanto, una prioridad central en la escuela. Los docentes pueden utilizar la escritura
para estimular habilidades más complejas, de modo que el acto de escribir contribuya
considerablemente a  la  formación del  pensamiento organizado y a la  construcción de
conocimientos. (párr. 3)

 

A este respecto, los autores evidencia la escritura como proceso constructivo, edificado

sobre la base de aprendizajes diversos que se relacionan entre sí; entre los que se encuentran el

reconocimiento de las grafías no solo en su aspecto fonético sino también en su componente

gráfico;  la  destreza  motriz  que  le  permite  al  niño  la  ejecución  legible  de  los  trazos  y  el

establecimiento de conexiones significativas entre el pensamiento y la intención al escribir como

experiencia comunicativa y de interacción con el contexto social.

2.3.3 Lecto-escritura. 

Valverde (2014) se refiere a los procesos de lectoescritura en los siguientes términos: 

La lectoescritura es el elemento fundamental para el desarrollo de los procesos mentales y
demás procesos cognitivos que realiza el educando dentro del aprendizaje. La lectoescritura
es un proceso continuo que no solo se da en el grado primero, sino que se inicia mucho antes
y continúa para toda la vida. Con la lectoescritura, el individuo puede apropiarse de nuevos
conceptos e ideas, acceder al maravilloso universo del arte y la literatura. Estos actos, sirven
para que el hombre se reconozca mejor a sí mismo y se identifique como parte de una
comunidad; es un excelente vía para enraizar en las tradiciones  y  aprender  a  valorar  y
respetar otras culturas, para entender y entender mejor a los demás. Por ello, un individuo
que lee y escribe está mejor preparado para incidir en las decisiones de su comunidad y
ejercer de forma más efectiva su papel como ciudadano.  (p.81)

A la luz de esta autora, la lectoescritura es el “pasaporte” que permite el ingreso del niño

a  la  ciudadanía  del  conocimiento,  otorgándole  la  autonomía  necesaria  para  deambular  con

libertad, sin más restricciones que el interés y la curiosidad; por las vías del saber universal, hoy

por hoy más accesible gracias a los adelantos de la tecnología.
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2.3.4 Comprensión lectora. 

Santiesteban  y  Velázquez  (2012),  presentan  una  recopilación  de  conceptos  emitidos  por

varios autores en referencia al concepto de comprensión lectora, de la siguiente manera:

J.  Cabrera,  (1989:  36)  informa que  la  comprensión  está  ligada  a  la  etapa  inicial  de

percepción visual de los signos de imprenta. Al leer se forma una relación convencional temporal

de la palabra visible, por una parte, tanto con los sonidos del lenguaje, con la articulación del

propio aparato de la mortalidad articulatoria del niño. 

R. Antich, (1986: 291) indica que la comprensión se efectúa cuando se leen ideas, no en

palabras. La comprensión es un proceso, y como tal, se debe guiar de un paso a otro. Por su parte

Collado y JA. García (1997: 88) proponen, que comprender un texto es crear una representación

de la situación o mundo que el texto evoca, mientras que S. González (1998: 11) expresa que un

lector comprende un texto cuando puede darle un significado y lo pone en relación con sus

saberes previos e intereses. 

Para el autor S. González (1998: 12) la comprensión de texto es relativa a cada lector,

porque  cada  persona  posee  diferentes  experiencias  de  la  vida  y  otorga  a  lo  leído  distintos

significados.  Mientras  que  para  JC.  Paradiso  (1998:  57)  la  comprensión  es  un  proceso  de

decodificación,  pero  más  aún,  una  construcción  que  realiza  el  lector. Finalmente  A.  Roméu

(2001: 14), plantea que la comprensión supone captar los significados que otros han transmitido

mediante sonidos, imágenes y movimiento. 

2.3.5 Método. 
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De acuerdo con la Real Academia de la lengua española, un método es “un modo de obrar o

proceder. Es un procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla”.

Desde  esta  perspectiva  un  método para  la  enseñanza  de  la  lectoescritura  es  un conjunto  de

procedimientos,  estrategias,  orientaciones,  acciones,  para  acompañar  desde  el  punto de  vista

pedagógico,  la  apropiación por  parte  del  estudiante,  del  proceso lecto-escritor. El  método es

entonces la “carta de navegación”, la “bitácora” que orienta al profesional de la educación en el

propósito de alfabetización.

2.3.6 Fonema. 

Es la mínima unidad sonora que hace parte de una lengua. Cumple dos funciones en primer

lugar  permitir  el  análisis  estructural  de  unidades  lingüísticas  más  amplias  y  sustentar  la

significación al favorecer un ejercicio constructivo de estas unidades. Cada fonema en la lengua

castellana posee una sonoridad que lo caracteriza y lo diferencia de los demás.

2.3.7 Grafema. 

Es  la  mínima  unidad  gráfica  que  compone  una  lengua.  Los  grafemas  se  agrupan

progresivamente  formando  unidades  cada  vez  más  amplias  (sílabas,  palabras,  oraciones,

párrafos,  textos).  A  medida  que  estas  asociaciones  ascienden  en  este  proceso  asociativo,

adquieren  mayor  significancia.  Cada  grafema  posee  una  estructura  grafomotríz  que  la

caracteriza.  En  la  lengua  española  se  distinguen  de  acuerdo  con  sus  usos,  los  grafemas  en

mayúscula y en minúscula.

2.3.8 Aprendizaje significativo. 
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Moreira (1997), hace referencia al concepto de aprendizaje significativo presentado por 

Ausubel, de la siguiente manera:

Aprendizaje significativo es el proceso a través del cual una nueva información (un nuevo
conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no-literal) con la estructura
cognitiva de la persona que aprende. En el curso del aprendizaje significativo, el significado
lógico del material de aprendizaje se transforma en significado psicológico para el sujeto. Es
el mecanismo humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa  cantidad  de
ideas e informaciones representadas en cualquier campo de conocimiento. (p. 2)

En  la  definición  de  Ausubel,  se  considera  de  interés  para  la  presente  investigación,

resaltar el planteamiento acerca del cual los nuevos aprendizajes se relacionan con aquellos que

ya se encuentran interiorizados para modificarlos y de esta manera generar nuevos aprendizajes.

Lo cual confirma la importancia de retomar en los procesos de enseñanza los saberes previos

como conductas de entrada para introducir nuevos saberes. De la misma manera, el aprendizaje

se considera significativo en tanto se construye una relación de sentido entre quien aprende y el

objeto  de  aprendizaje.  Esta  relación  se  retroalimenta  constantemente  por  la  experiencia,  el

descubrimiento, la observación y la motivación.

2.4  Marco legal

La presente investigación reconoce como referentes legales, las normas que se mencionan

a continuación.

2.4.1 La constitución política de Colombia de 1991. 

La carta magna,  cita en el  artículo 44 reconoce que la educación representa uno de los
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derechos fundamentales de los niños; lo cual se reafirma en el artículo 67, en el que se indica que

la educación es un derecho y un servicio público cuya función social; se basa en el acceso al

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.

2.4.2 La ley 115 de 1994. 

La ley general de educación, propone en su artículo primero que la educación es un proceso

de formación permanente,  personal,  cultural  y  social  que se  fundamenta  en  una concepción

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.

En cuanto a los fines de la educación puntualiza en el artículo quinto, en el inciso 5, que

uno  de  los  propósitos  de  la  misma,  se  relaciona  con  la  adquisición  y  generación  de  los

conocimientos  científicos  y  técnicos  más  avanzados,  humanísticos,  históricos,  sociales,

geográficos  y  estéticos,  mediante  la  apropiación  de  hábitos  intelectuales  adecuados  para  el

desarrollo del saber.

Más adelante en el artículo 20 dedicado a los objetivos generales de la educación básica;

en el inciso b, se refiere el desarrollo de las habilidades comunicativas para leer, comprender,

escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente.

2.4.3 Los estándares básicos de competencias del lenguaje. 

En este documento que reúne las orientaciones pedagógicas y curriculares específicas para la

enseñanza del área del lenguaje en Colombia; se proponen tres campos fundamentales para la

educación básica y media: una pedagogía de la lengua castellana, una pedagogía de la literatura y

una  pedagogía  de  otros  sistemas  simbólicos.  Estos  tres  caminos,  abordados  desde  una
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perspectiva multidisciplinaria, colegiada y crítica, de seguro procurarán un mejor desarrollo de

las  competencias  del  lenguaje.  Bajo  esta  perspectiva,  los  estándares  han  sido  definidos  por

grupos  de  grados;  a  partir  de  cinco  factores  de  organización  que  son:  Producción  textual,

comprensión  e  interpretación  textual,  literatura,  medios  de  comunicación  y  otros  sistemas

simbólicos y ética de la comunicación.

2.4.4 Los derechos básicos de aprendizaje. 

Representan los saberes básicos que han de aprender los estudiantes en cada uno de los

grados de la educación escolar, de primero a once, y en las áreas de lenguaje y matemáticas. Han

sido estructurados por el MEN en coherencia con los lineamientos curriculares y los estándares

básicos de competencias. Tal y como se muestra en la figura 15, en ellos se plantean elementos

para la construcción de rutas de aprendizaje en cada grado. Según el MEN los DBA constituyen:

Un apoyo para el desarrollo de propuestas curriculares que pueden ser articuladas con los
enfoques, metodologías, estrategias y contextos definidos en cada establecimiento educativo,
en el marco de los proyectos Educativos Institucionales materializados en los planes de área
y de aula. (párr. 3)
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Figura 15. Derechos básicos de aprendizaje. Lenguaje. Grado primero

Fuente: Elaboración propia con base en Colombiaaprende (2015)

1. Identifica los sonidos que corresponden a las letras del alfabeto
2. Reconoce todas las letras del alfabeto en mayúsculas y minúsculas.  
3. Asocia palabras habladas con palabras escritas sin el apoyo de imágenes

4. Identifica letras, palabras y oraciones. 
5. Pronuncia cada sonido y escribe cada letra de palabras de dos y tres sílabas
6. Reconoce sonidos de grafías iniciales y finales de las palabras.

7. Combina fonemas para formar palabras con y sin senti- do. 
8. Describe objetos comunes y eventos usando vocabu- lario general y 
específico
9. Clasifica palabras en categorías

10. Reconoce la dirección en que se presentan las palabras en un texto escrito 
(izquierda a derecha) y de arriba hacia abajo.

11. Reconoce que las oraciones habladas y escritas están hechas de palabras 
separadas

12. Lee en voz alta y con progresiva fluidez13. Usa referencias como el 
título y las ilustraciones para comprender un escrito
14. Organiza los eventos de una historia en la secuencia correcta. 

15. Reconoce el tema, los personajes y el lugar en el que sucede una historia
16. Cuenta con sus propias palabras un texto informativo leído por la/el 
docente

17. Escribe oraciones simples que inician con mayúscula y terminan en 
punto final.  
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3.  Metodología

Mientras enseño continúo buscando, indagando. Enseño porque busco,
porqué indagué, porque indago y me indago. Investigo para comprobar,
comprobando, intervengo,  interviniendo educo y me educo. Investigo
para conocer lo que aún no conozco y comunicar o anunciar la novedad.

               
 (Paulo Freire, 1997,  p.30)

3.1 Tipo de investigación

La  presente  investigación  fue  llevada  a  cabo  bajo  un  enfoque  cualitativo  de  tipo

Investigación Acción. Pérez y Nieto (1992) indican respecto a la investigación en educación:

Investigar  en  educación  supone  la  búsqueda  de  estrategias  de  cambio  para  lograr  el
perfeccionamiento;  investigar  sobre  la  praxis  implica  siempre  mejorar  la  realidad
concreta sobre la que se opera. El investigador en la acción siempre desea aportar algo
nuevo a la educación, a la enseñanza o a la rama del saber que cultiva. (p. 180)

En relación con la Investigación Acción, Elliot (1990) refiere:

Al explicar lo que sucede, la investigación-acción construye un "guion" sobre el hecho en
cuestión,  relacionándolo  con  un  contexto  de  contingencias  mutuamente
interdependientes, o sea, hechos que se agrupan porque la ocurrencia de uno depende de
la aparición de los demás. (p. 5)

En el contexto del presente estudio, este guion al que hace referencia el autor, constituye

la carta de navegación sobre la cual se orientó el rumbo de las tareas investigativas, permitiendo

el registro sistemático de la experiencia desde la óptica de todos los actores convocados.
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3.2 Población y muestra

La población objeto de la presente investigación, tal y como se muestra en la tabla 3,

estuvo  representada  por  los  estudiantes  del  grado  primero  de  educación  básica  primaria,

matriculados en el año 2016 en la institución educativa colegio Oriental, de la siguiente manera.

Tabla 3 

 Población 

GRUPOS

NUMERO 

DE 

ESTUDIANTES
PRIMERO A

Jornada mañana

42

PRIMERO B

Jornada tarde

36

TOTAL 78
Fuente: Elaboración propia

La muestra correspondió a 42 estudiantes, de los cuales 17 eran niñas y 25 eran niños. Se

encontraban en edades entre los cinco y los siete años de edad. Solo 22 de estos estudiantes

provenían del grado de transición en la misma IE, dado que en el año 2015 solo se abrió un grado

de  preescolar  en  la  jornada  de  la  mañana.  Los  demás  integrantes  del  grupo  provenían  de

diferentes  IE de la  ciudad.  Para la  realización  de  la  investigación los  padres  de familia  y/o

acudientes,  firmaron  el  Consentimiento  Informado  autorizando  el  uso  de  la  información

recolectada. (Véase Anexo 3).
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3.3 Proceso de la investigación 

Para  dar  cumplimiento  a  los  objetivos  propuestos  en  este  estudio,  se  implementaron

cuatro fases. Véase figura 16.

Figura 16. Proceso de la investigación

Fuente: Elaboración propia

3.3.1  Fase  de  contextualización.  En  esta  etapa  la  se  llevaron  a  cabo  las  tareas  de

caracterización  de  los  participantes  involucrados  en  la  investigación:  estudiantes,  padres  de
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familia y educadores que se desempeñaban en el ciclo de educación básica primaria en la jornada

de la mañana en el colegio Oriental 26. 

3.3.2 Fase de implementación.  Durante esta fase se realizaron las planeaciones de aula

reflejando la aplicación del método, se diseñaron las adaptaciones al contexto en cuanto a los

diferentes componentes del mismo: contenidos, los recursos y apoyos didácticos como guías de

aprendizaje, selección y recopilación de material multimedia, adecuación del aula. De la misma

manera en esta fase se propusieron los ajustes que se consideraron necesarios en los planes de

área  y  asignatura  con  el  propósito  de  armonizar  las  particularidades  del  método,  con  la

plataforma curricular existente en la institución, en el marco del sistema de gestión de calidad. 

En este momento del proceso de la investigación, se abrieron espacios dedicados a los

padres de familia, por medio de los cuales se procuró su sensibilización respecto al método y el

favorecimiento en el manejo de las estrategias desde los hogares, así como la dinámica escolar

que implicaba la puesta en marcha del proyecto. Los resultados de esta fase corresponden al

capítulo IV de la presente investigación.

3.3.3 Fase de reflexión. Esta fase de la investigación se llevó a cabo a través del registro de

los diarios de campo, que en su estructura narrativa incluían un apartado dedicado al ejercicio

reflexivo. En este espacio fueron consignados los aportes obtenidos a partir de la experiencia

vivida durante la aplicación del método y permitieron la recolección de información vital para

retroalimentar y re-direccionar constantemente el proceso. 

Las  reflexiones  fueron  expresadas  de  manera  muy  concisa  a  través  de  frases  y

afirmaciones puntuales, con el fin de generar impacto en los interesados en futuras aplicaciones
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del método. En este propósito los diarios de campo también incluyen unas recomendaciones

derivadas del presente estudio, que facilitarían la implementación de las estrategias en próximas

ocasiones.

3.3.4  Fase  de  valoración.  Esta  fase  de  la  investigación  fue  desarrollada  de  manera

transversal  con  una  implicación  “atemporal”  dentro  del  proceso,  ya  que,  en  el  curso  de  la

investigación, no se prevé un momento específico para la valoración de avances y dificultades.

Esta tarea será llevada a cabo a lo largo de todo el estudio y ofrecerá la información necesaria

para  la  retroalimentación  y  realización  de  ajustes.  Sin  embargo,  al  finalizar  el  proyecto  se

presentan las implicaciones finales derivadas del mismo.

3.4 Diseño de instrumentos de recolección de información 

Para  consolidar  los  propósitos  expuestos  en  la  presente  investigación,  el  proceso  de

recolección de información se realizó con base en los siguientes instrumentos:

3.4.1 Entrevista semiestructurada. 

De acuerdo con Murillo (s.f)    

La entrevista permite un acercamiento directo a los individuos de la realidad. Se considera
una  técnica  muy  completa.  Mientras  el  investigador  pregunta,  acumulando  respuestas
objetivas, es capaz de captar sus opiniones, sensaciones y estados de ánimo, enriqueciendo
la información y facilitando la consecución de los objetivos propuestos (p. 3).

Retomando lo expresado por este autor se aplicaron entrevistas semiestructuradas a los

educadores que se desempeñaron en el grado primero en el ciclo de educación básica primaria en

82



los  últimos  10  años,  con  el  fin  de  recabar  información  pertinente  acerca  de  los  métodos

implementados, para la enseñanza de los procesos de lectura y escritura. De la misma manera la

aplicación de las entrevistas permitió obtener datos relacionados, con las dificultades observadas

por los profesionales en estos procesos, en los grados posteriores a la alfabetización. Véanse

anexos 1 y 2.

3.4.2  El  diario pedagógico.  Al respecto de la importancia del diario  pedagógico en el

análisis y reflexión sobre la propia práctica docente, Zabalza, (2004) refiere:

Los diarios de clase, las biografías, los documentos personales en general (y también otras
formas  de  documentación  como  las  grabaciones  en  video,  la  recogida  de  notas  sobre
nuestras  clases  por  parte  de  los  colegas,  etc.)  constituyen  recursos  valiosos  de
“investigación-acción”  capaces  de instaurar  el  círculo  de  la  mejora  de  nuestra  actividad
como profesores. Y esto vale tanto en lo que se refiere a las competencias globales de todo
profesor como para aquellas más vinculadas a nuestra propia especialidad. (p. 31).

A  este  respecto  el  diario  pedagógico  se  registró  de  acuerdo  con  la  pertinencia,  la

relevancia y el aporte de las experiencias a la consecución de los objetivos propuestos para la

presente investigación. Previamente a la aplicación del método se hizo necesario solicitar ante el

consejo académico de la entidad, la autorización para efectuar un ajuste al plan de asignatura del

área de lengua castellana del grado primero, con el fin de favorecer el desarrollo del presente

estudio, sin afectar el uso de otras metodologías de enseñanza, empleadas por otros educadores.

Véase Anexo 4.

El proceso de aplicación del método Matte fue registrado de forma sistemática, en sus

aspectos pedagógicos en los planes de aula del área de lengua castellana, en los cuatro periodos

que  componen el  año escolar,  empleando  los  formatos  de  registro  que  se  proponen a  nivel
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institucional dentro del sistema de gestión de calidad. Véase Anexo 5.

3.4.3 La revisión documental. 

De acuerdo con Sampieri, Hernández & Baptista (2000), la revisión documental consiste en

“detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que parten de otros conocimientos

y/o informaciones recogidas moderadamente de cualquier realidad, de manera selectiva, de modo

que puedan ser útiles para los propósitos del estudio” (p. 50)

Entre los documentos que fueron objeto de revisión documental en el presente estudio se

encuentran:  El  proyecto  educativo  institucional,  los  planes  de  área  y  asignatura  de  lengua

castellana del grado primero, los planes de aula de lengua castellana.

Por  su  parte  la  observación  participante,  se  aplicó  de  manera  permanente  durante  la

implementación del proyecto y los resultados de la misma enriquecieron los diarios de campo,

las entrevistas a los educadores y los hallazgos obtenidos durante la revisión documental, en el

sentido de permitir el establecimiento de conexiones entre los entornos teóricos y contextuales.

Con respecto a este tipo de observación, (Sampieri et al., 2000) refieren

El investigador entra en el campo a examinar con un abierto propósito de exploración.

Esta técnica representa un papel real, pues el investigador se ve como un miembro del grupo a

pesar de no estar completamente integrado dentro de los objetivos y actividades del grupo. El

relacionarse con determinadas personas del grupo permite  al  investigador ganar  la  confianza

necesaria y mostrar varios puntos de vista. (p. 6)

Desde  el  planteamiento  de  estos  autores,  la  observación  participante  permite  obtener

información “in situ” sin recurrir a los relatos anecdóticos de los protagonistas de los fenómenos

y situaciones observables. En el marco de este proyecto, esta técnica de recolección de datos se
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empleó, mediada por las intenciones planteadas en los objetivos, con lo cual se direccionaron los

espacios, situaciones, personas y momentos susceptibles de ser observados.

3.5 Categorías de análisis de la información 

En el presente estudio se propuso la aplicación del método Matte para la enseñanza de la

lectura  y la  escritura  para  el  fortalecimiento del  proceso lector  en  los  estudiantes  del  grado

primero de educación básica. Bajo esta premisa se identificaron cuatro categorías que orientaron

las acciones de diseño y aplicación de los instrumentos de recolección de la información, al igual

que su posterior organización y análisis.  

La primera categoría se relaciona con el proceso de lectura, entendido como la habilidad

para establecer una relación con el texto en la que el lector no solo reconoce las reglas que rigen

el código comunicativo ya sea visual, escrito u oral, sino que además construye un significado

que le permite modificar sus estructuras cognitivas.

La segunda categoría corresponde al proceso de escritura, entendido como la producción

de textos empleando un código escrito. En el grado primero la producción textual se asume desde

la  dinámica  de  traducir  el  texto  oral  a  signos  gráficos  o  escritura  y  desde  la  producción

espontánea y autónoma de textos muy sencillos compuestos por una o más oraciones.

La tercera categoría, reúne el diseño, búsqueda, selección, aplicación, contextualización y

ajuste  de  los  recursos  didácticos  necesarios  en  la  implementación  de  un  método  para  la

enseñanza de la lectura y la escritura. Estos recursos pueden ser impresos (guías de aprendizaje,

afiches, carteles), audiovisuales y tecnológicos, entre otros.

Y finalmente la cuarta categoría que reúne la intención de formar seres humanos que
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desde el inicio de su proceso educativo, reconozcan los valores de convivencia en sociedad y con

el  entorno  natural.  En  este  sentido  se  reconoce  la  importancia  del  “saber  ser”  como  parte

fundamental de cualquier aprendizaje.

3.6. Análisis de resultados

Culminada  la  aplicación  de  los  instrumentos  de  recolección  de  información,  se

presentarán los hallazgos obtenidos en cada fase e instrumento desde una perspectiva individual,

para luego desde la triangulación, procurar la superación de las limitaciones de cada técnica y el

fortalecimiento de los hallazgos.

3.6.1 Resultados de la fase de contextualización.  Desde el punto de vista de los grupos

familiares, la información incluida en la contextualización se obtuvo del análisis de los registros

del SIMAT. En cuanto a la caracterización institucional, la información recolectada provino de la

revisión de diversos  documentos  institucionales como el  proyecto educativo institucional,  El

ISCE de la institución correspondiente al año 2015, el plan de área y el plan de asignatura de

lengua  castellana  del  grado  primero.  Realizada  la  revisión  documental  de  la  matrícula

correspondiente al grado primero A, en el año lectivo 2016, en el sistema integrado de matrículas

SIMAT, se halló que el grupo está conformado por 42 estudiantes, de los cuales 17 son de género

femenino y 25 corresponden al género masculino. 

Véase Gráfica 1. Estos estudiantes se encuentran en edades que oscilan entre los 6 a 7 años

de edad. 
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Gráfica 1.  Porcentaje de estudiantes según el género 

    Fuente: Elaboración propia

En relación con el nivel socioeconómico, la totalidad de los estudiantes provienen del

municipio de san José de Cúcuta y sus residencias se ubican en el sector urbano. En cuanto a los

barrios en los que se ubican las viviendas, se halló que los niños habitan en diferentes sectores de

la ciudad, tal y como se muestra en la gráfica 2. Sin embargo, es de resaltar que la mayoría de

ellos, viven en barrios cercanos al sector en el que se encuentra la IE. Esta cercanía permite que

los padres de familia y/o acudientes se contacten de manera frecuente con el educador titular,

facilitando la interacción colegio-hogar. Este es el caso de los niños que habitan en los barrios

Prados de Norte, Brisas del Paraíso, Brisas del Norte, Gratamira, Las Américas, Aeropuerto y

Metrópolis, cuya sumatoria representa el 61.9% de la población. 

Gráfica 2. Barrios en los que residen los estudiantes
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Fuente: Elaboración propia

Por  su  parte  en  el  caso  de  los  estudiantes  que  viven  en  sectores  más  apartados

representando  un  38.1%,  con  frecuencia  se  observan  situaciones  que  afectan  el  desempeño

escolar como: la llegada impuntual en la primera hora de clase, la que habitualmente corresponde

al área de lengua castellana y la dificultad para contactar a los padres y/o acudientes debido al

empleo de transportadores particulares.

En el apartado correspondiente a la situación socioeconómica, según el SIMAT el 66.6%

de  los  grupos  familiares  del  grado  primero  se  encuentran  clasificados  como  SISBEN  I.  El

SISBEN o sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios para programas

sociales, es una estrategia del gobierno de Colombia,  para la identificación de las familias o

individuos más vulnerables por su condición de pobreza. Este sistema se aplica con el fin de

asignar  de  manera  eficiente  y  justa,  los  beneficios  disponibles  en  los  diferentes  programas

sociales como: Régimen subsidiado en salud, red hospitalaria,  familias en acción, protección

social al adulto mayor y el programa de alimentación escolar PAE. 

De esta  manera  la  clasificación  establecida  por  este  sistema constituye  un  indicativo
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normalizado en el contexto estatal, señalando que el nivel I y II se ubican los grupos familiares

que no cuentan con todas las condiciones habitacionales, descritas en el Índice de necesidades

básicas  insatisfechas.  Entre  los  parámetros  que  conforman  este  criterio  se  encuentran:  los

servicios  de  agua  potable,  alcantarillado,  recolección  de  basuras,  energía  eléctrica,  línea

telefónica, condiciones sanitarias, nivel de analfabetismo y años de escolaridad, entre otros. Es

de  importancia  resaltar,  que  la  no  inclusión  de  una  familia  en  este  sistema,  indica  que

corresponde a un nivel socioeconómico fuera del rango de vulnerabilidad.

Retomando el contexto de la investigación, se encontró que el 11.9% de las familias de

los niños del grado primero, les fue asignado el nivel II, lo que evidencia que la mayoría de los

estudiantes provienen de hogares considerados como vulnerables, alcanzando un 78.5% entre los

niveles I y II del SISBEN. Véase gráfica 3. Solo el 21.4% restante, se encuentra fuera de este

sistema estadístico debido a una condición socioeconómica favorable. 

En  cuanto  a  las  condiciones  especiales  de  los  grupos  familiares  se  halló  que  no  se

encuentran familias en condición de desplazamiento.
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Gráfica 3. Situación Socioeconómica de los grupos familiares 

Fuente: Elaboración propia

En lo relacionado con la información académica de los estudiantes, se encuentra que el

4.7%  reinician  el  grado  primero  debido  al  bajo  rendimiento  académico  y  a  dificultades

disciplinarias, presentadas durante el año 2015. Se hace necesario puntualizar que uno de estos

estudiantes se encuentra en situación de discapacidad cognitiva. A este respecto se informa, que

el 4.7 % de los estudiantes cuenta con un diagnóstico interdisciplinario que indica la presencia de

necesidades educativas especiales. 

(Véase gráficas 4 y 5).
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Gráfica 4. Porcentaje de estudiantes repitentes 

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 5. Porcentaje de estudiantes en situación de discapacidad 

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a los dos estudiantes que se encuentran en situación de discapacidad cognitiva,
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fue realizada una anamnesis a partir de una entrevista con cada una de las madres, en la que se

indagaron datos de identificación,  antecedentes pre,  peri  y posnatales,  antecedentes médicos,

farmacológicos y antecedentes escolares. Como complemento se solicitó a los padres, copia de

los  diagnósticos  médicos,  así  como  copia  de  las  últimas  evoluciones  reportadas  en  las

intervenciones de los especialistas (fonoaudiología, terapia ocupacional, psicología, neurología,

terapia física, entre otros) en el caso de haber recibido estos servicios. Esta información junto

con  los  reportes  académicos  anteriores,  ofrecen  una  óptica  específica  de  las  necesidades

educativas  de  los  estudiantes  y  facilitan  el  diseño  e  implementación  de  adaptaciones  que

beneficien su proceso de aprendizaje.

En cuanto a la caracterización del contexto institucional y el enfoque pedagógico que se

enmarca en el proyecto educativo institucional, los resultados fueron presentados en el apartado

correspondiente al inicio de la presente investigación.

En relación con el ambiente de aprendizaje se halló que al inicio del año escolar 2016, el

aula correspondiente al grado primero se encontraba en un estado aceptable, con capacidad para

albergar entre 38 y 45 estudiantes. El mobiliario compuesto por mesas bi-personales con sus

respectivas  sillas  se  hallaba  en  buenas  condiciones.  El  aula  contaba  con  un  televisor,  un

computador y equipo de sonido ubicados en la parte posterior del recinto, debido a que no fueron

usados durante el año 2015. El aula contaba con adecuada iluminación y ventilación artificial.

3.6.2 Resultados de la entrevista a los educadores de básica primaria. 

La entrevista se aplicó a 7 educadores que se desempeñan en los grados de transición a

quinto  de  básica  primaria  en  la  jornada  de  la  mañana  en  la  institución  educativa.  Estos

educadores cuentan con títulos de pregrado de licenciatura en básica primaria, administración
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educativa, matemáticas y física y educación preescolar.  En relación con los títulos de postgrado,

todos  los  educadores  cuentan  con  especialización  en  diferentes  áreas  como:  orientación

vocacional  y  ocupacional,  recreación  e  informática  educativa.  En  cuanto  a  los  años  de

experiencia de estos profesionales en el servicio público educativo, el rango se ubica entre los 18

y 35 años de vinculación. Las transcripciones de la  información aportada durante la aplicación

de  este  instrumento,  fueron  organizadas  por  preguntas  y  respuestas  de  cada  profesional

entrevistado. (Véase Anexo 2).

Al indagar a los educadores acerca de su conocimiento sobre el método implementado en

la institución, para la enseñanza de los procesos de lectura y escritura, en su mayoría reconocen,

que   entre  estos  se  encuentran:  el  método  GEEMPA y  el  de  las  palabras  normales.  Todos

coinciden en afirmar que la selección del método en la IE durante algún periodo de tiempo, se

basó en una exigencia del ministerio de educación nacional. Sin embargo se confirma, que a

pesar de los esfuerzos emprendidos, en materia de capacitación de docentes, dotación de recursos

para  el  aprendizaje,  mobiliario  y  equipos  tecnológicos  por  parte  de  este  organismo

administrativo, cuando los educadores capacitados abandonan la institución, ya sea por solicitud

de traslado o pensión obligatoria, estas iniciativas pierden su continuidad.

Por  su parte  algunos de  los  docentes  indicaron,  que  la  selección del  método para  la

enseñanza de la lectura y la escritura, queda a cargo del titular del grado, con base en criterios de

experiencia previa en su utilización, conocimiento del mismo por parte del profesional y el uso

de los recursos disponibles como cartillas y textos comerciales.

Los educadores  que  llevan algún tiempo laborando en la  institución,  refirieron haber

observado algunas dificultades en los niños alfabetizados con el método GEEMPA, entre las que

se destacan: el desconocimiento de las letras minúsculas y las dificultades en la lectura y uso
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adecuado de los signos de puntuación. 

En la segunda pregunta que se planteó a los entrevistados se les solicitó realizar una breve

descripción del método empleado en la institución para la enseñanza de la lectura y la escritura.

Como respuesta mayor parte de los educadores, informaron que el método empleado para la

enseñanza de la lectura y la escritura en la jornada de la mañana es el método GEEMPA. Varios

de los entrevistados desconocen el método por haber llegado recientemente a la entidad, mientras

que los docentes con mayor tiempo de permanencia señalan entre sus características destacadas:

el  uso de recursos  específicamente diseñados para su aplicación   aportados por  el  MEN, la

capacitación de un docente para su aplicación y el uso exclusivo de letras mayúsculas por parte

de los estudiantes.

A  este  respecto  se  observa  una  tendencia  marcada,  a  señalar  aspectos  deficitarios

ocasionados con la aplicación del método: desconocimiento de las letras minúsculas por parte de

los  niños,  dificultad  para  el  reconocimiento  y  uso  de  los  signos  de  puntuación,  ejecución

caligráfica  deficiente  en  cuanto  la  precisión  del  trazo  y  la  legibilidad,  dificultades  en  la

comprensión y la producción de textos escritos. Así mismo, se expresa como falencia el hecho de

capacitar un solo docente para la implementación del método, ya que ante eventuales situaciones

como la solicitud de traslados o el cumplimiento del tiempo para pensión obligatoria, todos los

esfuerzos emprendidos por la entidad administrativa se consideran ineficaces.

Uno solo de los profesionales entrevistados, ratificó el uso del método de las palabras

normales en la institución y describió el proceso progresivo que se desarrolla, en el que se toma

como punto de partida una palabra generadora que corresponde a una de las letras del alfabeto, la

cual  se  combina  con  cada  una  de  las  vocales  para  la  formación  de  sílabas  que   a  su  vez

conforman  otras  palabras.  El  docente  destaca  el  uso  de  las  planas  como  estrategia  para  el
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aprendizaje de la escritura, la inclusión de imágenes que se asocian con la lectura y el dictado

como forma de seguimiento a los avances dentro del proceso.  

Es de resaltar que ninguno de los docentes entrevistados se refiere a los  métodos desde

su perspectiva conceptual y se remiten solamente a aspectos relacionados con su implementación

didáctica en términos de los materiales, la identificación de las unidades de contenido (palabras,

sílabas, letras, oraciones) y el orden en la disposición de los mismos, procurando una estructura

deductiva en el pensamiento de los estudiantes.

En  la  tercera  pregunta  se  indagó  a  los  entrevistados  sobre  los  beneficios  aporta  la

aplicación del método actual al desarrollo de las competencias del lenguaje.  La mayoría de los

maestros mencionaron entre las ventajas que aporta el método GEEMPA, el uso de estrategias

lúdicas mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación, el empleo de cuentos

y otros recursos didácticos como loterías, barajas, carteles, la capacitación de los profesores y las

dotaciones  aportadas  por  el  ministerio  de  educación  nacional  para  la  implementación  de  la

propuesta.  De igual manera,  los educadores destacaron la creación de un diccionario con las

palabras aprendidas, en el que los niños definen cada término usando su lenguaje natural.

Por su parte respecto al método de las palabras normales, los educadores mencionaron

como ventajas: su secuencialidad, el paradigma deductivo que permite el desarrollo de destrezas

grafomotrices, la inclusión de grafías mayúsculas y minúsculas. En cuanto a los recursos que

emplea, en el caso de la cartilla se considera que su valor económico accesible para los grupos

familiares menos favorecidos, permite su adquisición por parte de todos los estudiantes del grado

lo que promueve la organización adecuada de las interacciones pedagógicas. 

En relación con las estrategias metodológicas, los profesores destacan la repetición de los

trazos y el uso de imágenes como principales benefactores de la memoria, el manejo eficiente del
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espacio gráfico y en términos generales el aprendizaje adecuado de los procesos de lectura y

escritura. Para algunos de los entrevistados la trayectoria de este método en el sistema educativo

colombiano, constituye otra de sus principales ventajas.

En la tercera pregunta al indagar a los educadores sobre las desventajas que aporta el

método empleado en la institución para la alfabetización en el grado primero, estos consideraron

que  el  método GEEMPA, presenta  entre  otras  dificultades:  la  enseñanza  exclusiva  de  letras

mayúsculas, lo que ocasiona el desconocimiento de las minúsculas en grados posteriores y el

consecuente  manejo inadecuado del  renglón en  la  realización de  los  trazos  por  parte  de los

estudiantes. La ortografía también representa una desventaja para estos docentes, ya que afirman

la  presencia  de  deficiencias  en  el  dominio  ortográfico,  así  como  un  manejo  incipiente  del

vocabulario cotidiano. De otra parte, según estos profesionales de la educación, las políticas del

ministerio  de  educación  nacional,  incluyen  la  capacitación  de  sólo  un  sector  reducido  de

educadores  oficiales  y  la  sostenibilidad  de  las  innovaciones  metodológicas  se  limita  con  la

reubicación de estos docentes en otras instituciones. 

De esta  manera los recursos invertidos  por el  ente administrativo de la  educación en

Colombia, se hacen ineficientes al no garantizar el sostenimiento de las propuestas en el tiempo.

A este respecto los educadores mencionaron cambios constantes en las propuestas metodológicas

desde  esta  entidad,  desconociendo  las  experiencias  previas  emprendidas  por  gobiernos

anteriores.  En  relación  con  las  desventajas  que  ofrece  el  método  de  las  palabras  normales,

algunos  educadores  lo  definen  como  repetitivo,  dado  que  los  estudiantes  realizan  “planas”

desprovistas de significado, lo cual representaría un beneficio para la destreza motriz, pero poco

le aporta a la construcción de una lectura y escritura con sentido. Los maestros también refieren

cierta frecuencia en dificultades como la separación de palabras y la lectura silábica.
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Cuando se les preguntó a los entrevistados sobre la principal dificultad que presentan los

estudiantes de básica primaria en el área del lenguaje, los docentes identifican la comprensión

lectora, como una de las principales dificultades observadas en los estudiantes en el área del

lenguaje durante el ciclo de primaria. Según su testimonio los niños no dan cuenta de lo que leen,

se  muestran  más  preocupados  por  el  desciframiento  mecánico  del  código  escrito,  que  por

aproximarse al contenido que este expone. De la misma manera, estos profesionales indican que

los hábitos lectores de sus estudiantes son precarios en cuanto a la periodicidad con la que leen y

los materiales de lectura, que en su mayoría se reducen a los contenidos que circulan en redes

sociales y comunicaciones informales. 

De  otra  parte  los  educadores  expresan  su  preocupación  por  situaciones  como  la

indisciplina durante el desarrollo de los momentos pedagógicos, la falta de atención de los niños

que les impide centrarse en las orientaciones para el aprendizaje y fortalecer las habilidades de

escucha,  los  patrones  inadecuados  de  crianza  que  fomentan  la  despreocupación  por  los

compromisos extra-clase.

En la sexta pregunta se solicitó información, sobre la manera cómo podrían reducirse las

dificultades  expresadas  por  ellos,  en  relación  con  las  dificultadas  observadas  en  el  área  del

lenguaje en los estudiantes del ciclo básico primario, desde el punto de vista metodológico. En

respuesta a este interrogante los docentes opinan, que es posible reducirlas aplicando un método

que desde el inicio de la alfabetización, propicie la comprensión y la producción de textos orales

y escritos. De acuerdo con lo informado por el grupo de educadores, este método debería contar

con ciertas características entre las que destacan: tomar como punto de partida los intereses de

los niños para asegurar su motivación a lo largo del proceso, implicar el uso de las tecnologías de

la  comunicación y la información y plantear estrategias desde el  paradigma de la  pedagogía
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activa. 

Para los entrevistados, el  método debe considerar los procesos de pensamiento de los

niños,  en  tanto  que  debe  inducirlos  a  la  resolución  de  problemas,  a  la  expresión  de  sus

experiencias  y  a  la  búsqueda  pertinente  de  información.  De  la  misma  manera  consideran

importante el desarrollo de habilidades como la transcripción de textos, la toma de dictados, el

reconocimiento y uso adecuado de los signos de puntuación, la progresiva fluidez en la lectura y

la legibilidad en los trazos. Desde la perspectiva del maestro, los entrevistados consideran que el

perfil del docente alfabetizador en el grado primero, debe reunir varias cualidades entre las que

mencionaron: la paciencia, la creatividad, el dominio de las TIC, la ética y la dedicación. De esta

manera le otorgan al maestro una amplia responsabilidad en el éxito de este proceso.

En cuanto a los recursos que los docentes recomiendan para la enseñanza de la lectura y

la  escritura,  estos se pueden agrupar  en dos categorías,  los recursos impresos y los recursos

tecnológicos. En la categoría de los recursos impresos se ubican las cartillas comerciales, los

dibujos, las guías de aprendizaje diseñadas por los maestros a partir de fotocopias de textos, los

cuadernos de trabajo para el desarrollo de la caligrafía, los cuentos, los materiales de lectura

provenientes  del  entorno  como  periódicos,  revistas,  entre  otros.  En  cuanto  a  los  recursos

tecnológicos, los maestros mencionaron el computador, el video beam, los recursos disponibles

en la web como juegos interactivos, cuentos, material de lectura, aplicaciones educativas.

Según la información aportada durante la entrevista a los docentes, la gran mayoría de

ellos coincide en confirmar el papel fundamental que desempeñan los padres de familia, en la

obtención  de  óptimos  resultados  en  el  aprendizaje  de  la  lectura  y  la  escritura.  Destacan  la

relación entre el acompañamiento de los padres en actividades como: la realización de tareas y la

preparación previa de las evaluaciones en casa, con el rendimiento académico favorable de los
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estudiantes. En contraposición los educadores indican, que una de las principales dificultades que

afronta la institución es la falta de compromiso de los padres y grupos familiares, lo cual se

evidencia en situaciones como: la desatención hacia las comunicaciones que se envían, la falta de

seguimiento a las actividades escolares en casa, la desatención de los hijos, el incumplimiento de

los horarios de inicio y finalización de la jornada y eventualmente en la falta de respeto de

algunos padres hacia estos profesionales.

A este respecto los maestros consideran que de manera eventual los padres dejan recaer

en  la  institución,  la  responsabilidad  del  proceso  formativo  de  los  niños,  excluyéndose  por

razones laborales y educativas, por lo que evidencian la necesidad de extender la labor de la

institución, hasta los grupos familiares, para orientarlos en la implementación de estrategias de

acompañamiento  de  las  actividades  complementarias.  De  esta  manera  los  entrevistados

reconocen que el  ambiente en el  hogar, ejerce influencia en el  desempeño académico de los

niños, en aspectos como el buen trato, la aplicación de patrones adecuados de crianza, el fomento

de hábitos de lectura y la formación en valores.

En relación con la importancia que representan la lectura y la escritura durante la vida

escolar, los docentes se refirieron a estos procesos empleando términos como “el santo grial de

la educación” “tienen una importancia vital”, “son las bases fundamentales” lo que confirma su

papel privilegiado en todo el proyecto formativo del ser humano. Los maestros indican que la

lectura  y  la  escritura  les  permiten  a  los  estudiantes,  el  acceso  a  todas  las  demás  áreas  del

conocimiento ya que se encuentran involucrados a lo largo del itinerario de construcción del

aprendizaje y durante sus fases de retroalimentación y aplicación en los contextos cotidianos.

Desde la perspectiva de los entrevistados, la lectura y la escritura constituyen el soporte

de la praxis pedagógica en todas las áreas del conocimiento, en el ámbito escolar, universitario y
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cotidiano.  De  la  misma  manera  enfatizan  la  importancia  de  una  lectura  comprensiva  que

favorezca la adquisición de sentido y la aproximación conceptual con el contenido de los textos.

Se resalta que los educadores se refieren al proceso de escritura, desde el punto de vista de la

evaluación, esto es como medio para que los estudiantes den cuenta de sus aprendizajes.

En cuanto a las características que debería tener un método adecuado para la enseñanza

de la lectura y la escritura,  los educadores entrevistados expresaron diversas condiciones que

según su criterio debe reunir un método. Estas características fueron analizadas y agrupadas en 3

categorías:  las  características  relacionadas  con el  enfoque,  las  relacionadas  con los  recursos

didácticos  y las  relacionadas  con el  rol  del  educador  para  su  implementación.  Dentro  de  la

categoría  de  las  características  desde  el  punto  de  vista  del  enfoque,  los  entrevistados

mencionaron que debe ser activo, lúdico, partir de lo fácil e ir complejizándose progresivamente,

debe ser organizado y secuencial, considerar unidades globales de pensamiento (palabras y no

sílabas),  iniciar  el  dominio  ortográfico  y  la  comprensión  de  texto  y  por  último  algunos

educadores coinciden, en que debe ser contextual en el sentido de retomar contenidos propios del

entorno del estudiante.

Desde el punto de vista de los recursos didácticos, informan que un método apropiado

para  la  alfabetización en el  primer grado,  debe emplear  recursos  lúdicos,  llamativos,  incluir

imágenes y en lo posible involucrar los recursos provenientes de las TIC. Desde el punto de vista

del  rol  del  educador  en  la  implementación  del  método,  se  encuentra  que  los  profesionales

mencionaron  cualidades  como  la  creatividad,  el  dinamismo,  la  paciencia,  el  dominio  de

estrategias didácticas motivantes, variadas y la disposición para establecer una relación positiva

con sus estudiantes.

3.6.3 El diario pedagógico.  Los diarios pedagógicos reúnen los hallazgos recabados a lo
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largo  del  itinerario  recorrido  durante  la  investigación.  Representan  la  sistematización  de  los

segmentos de la experiencia, que por su pertinencia logran enriquecer, orientar, retroalimentar y

transformar la realidad objeto de estudio.  Los diarios se consolidan en el contexto, en la acción

que enmarca el presente trabajo. Estos registros cuentan con una estructura que incluye:  

Una identificación general de la actividad o denominación, la descripción detallada de la

misma, la evaluación desde el punto de vista del quehacer educativo, las recomendaciones para

otros profesionales interesados en replicar la experiencia, una reflexión producto de un ejercicio

profesional  basado  en  “recoger  los  pasos”  con  el  fin  de  hallar  en  la  práctica  realizada,  los

elementos destacados por su eficacia, pero también para identificar e intervenir las áreas, cuyos

resultados  no  cumplieron  con  las  expectativas  proyectadas  y  las  huellas  pedagógicas  que

constituyen el testimonio documental que sustenta la veracidad de su contenido.
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COLEGIO ORIENTAL 26

Grado. Primero A Fecha. Febrero 8 y 9 del 2016
Actividad. Comienza la aventura de aprender.
Descripción.  Finalizadas  las  actividades  destinadas  a  reforzar  el
reconocimiento  de  las  vocales,  por  fin  con  grandes  expectativas
comienzo la aplicación del Método Matte. Previamente solicité a la
gestión  administrativa  de  la  IE,  la  realización  de  algunas
adecuaciones en el aula, ya que a pesar de contar con varios recursos
como televisor, computador y equipo de sonido, ninguno de ellos se
encontraba habilitado para su uso. De esta manera inicié presentando
el primer recurso didáctico de un conjunto que diseñé para cada una
de las lecciones que componen el  método. Los niños estaban muy
motivados pues inicié con la proyección de una video-canción, que
me sirvió como centro de interés para articular las demás estrategias
de  interacción  con  los  niños.  Me  sorprendió  la  rapidez  con  que
aprendieron la canción, pues solo bastaron dos repeticiones para que
la  entonaran  sin  apoyo  alguno.  Con  base  en  el  contenido  de  la
canción  establecimos  un  conversatorio  sobre  los  ojos,  qué  formas
tienen, qué color, cuál es su función, cómo debemos cuidarlos, porqué
algunas  personas  usan  lentes.  Y de  esta  manera  nos  dispusimos  a
observar  una  presentación  en  formato  PowerPoint  en  la  que
descubrimos  la  palabra  “ojo”  y  las  unidades  fonéticas  que  la
componen. Observé que algunos niños conocían los nombres de las
letras,  pero desconocían  su valor  fonológico  (sonido individual  de
cada letra). 
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Cuando  realicé  el  acompañamiento  para  la  lectura  fonética  de  la
palabra,  observé  que  uno  de  los  niños  en  especial,  presentaba
dificultades marcadas en la articulación de las palabras, por lo que
considero  necesario  citar  a  su  acudiente  para  obtener  más
información y sugerir el apoyo especializado. Luego en el desarrollo
de la guía de aprendizaje pude darme cuenta que muchos niños tienen
un manejo adecuado del espacio y realizan un agarre adecuado del
lápiz.  Otros por el  contrario aún presentan rigidez en sus trazos  y
requirieron acompañamiento individual para culminar la guía. Al día
siguiente,  emplee  una  rutina  similar  en  la  lección  con  la  palabra
generadora  “mamá”.  La video-canción fue muy motivante y captó
plenamente  la  atención  de  mis  estudiantes.  De  igual  forma  los
procesos de construcción y de-construcción de la palabra generadora
y de las nuevas palabras se desarrollaron adecuadamente con gran
participación de los niños, al igual que la guía de aprendizaje. En el
siguiente  encuentro  de  clase  inicié  con un dictado de  las  palabras
aprendidas hasta ahora y realmente pude ver resultados positivos en
los niños. La gran mayoría realizó correctamente la escritura de las
palabras, pero también me preocupa uno de mis estudiantes ya que
observo que presenta escritura en espejo.  Cité  a su acudiente para
obtener  más  información  y  la  mamita  se  mostró  impactada.  Sin
embargo acordamos realizar una remisión para solicitar en la EPS la
valoración especializada. Posteriormente la madre me informó que le
autorizaron varias sesiones de terapia ocupacional y fonoaudiología.
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Los recursos diseñados y seleccionados para la actividad, lograron
su propósito  al  despertar  y  mantener  el  interés  de  los  niños.  La
incorporación de aparatos tecnológicos (televisor, equipo de sonido,
computador)  amplía  las  posibilidades  en  la  presentación  de
contenidos de aprendizaje y facilita las labores de planeación del
maestro.

La actividad permitió la observación individual del desempeño de
cada  estudiante,  aportando  información  valiosa  acerca  de  las
necesidades educativas desde el punto de vista general y particular.

RECOMENDACIONES
                  Cada lección debe tomar como punto de partida una
experiencia  desencadenante,  ya  sea  un  juego,  un  video,  una
canción, un cuento, una entrevista, que se vincule con la palabra
generadora para explorar los pre-saberes de los estudiantes, y sobre
ello iniciar la construcción de los nuevos aprendizajes.
                  Es imprescindible desarrollar el reconocimiento          
                  fonológico de cada letra para favorecer la articulación,
discriminación y correcta escritura  y manejo ortográfico.

REFLEXIÓN

Mirar con ojos distintos a cada uno de tus estudiantes
es una forma de reconocer su derecho a ser únicos.

HUELLAS PEDAGÓGICAS

         

     Primera Lección “ojo”     Guía de aprendizaje         

     Video-canción “Mi carita” Primer Dictado

           

   Caso particular de escritura     Guía de aprendizaje lección “mamá”
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COLEGIO ORIENTAL 26

Grado. Primero A Fecha. Año escolar 2016

Actividad: Tomás nuestra mascota.

Descripción:  Durante  la  práctica  pedagógica;  he  observado  con
preocupación  que  a  nivel  general,  presentan  serias  dificultades  en
aspectos  como:  el  seguimiento  de  instrucciones,  permanecer  en
silencio mientras otras personas expresan sus ideas, usar un tono de
voz  adecuado,  solicitar  la  palabra  para  intervenir  y  mantener  los
periodos de atención necesarios para lograr con éxito y de manera
independiente  la  realización  de  las  actividades  escolares.  Las
estrategias que hasta la fecha he implementado no han sido efectivas
y el manejo disciplinario del grupo está interfiriendo con la calidad
del aprendizaje. Para modificar estas conductas no deseadas quería
motivar  a los pequeños usando un reforzador  positivo.  Para lograr
este propósito usé un muñeco de peluche que llevé al aula y sobre el
cual  creé  una  historia  en  la  que  el  “monito”  se encontraba  en  un
albergue de mascotas, pues sus padres se alejaron de él. Al estar tan
solo necesitaba personas que lo quisieran y cuidaran, por ello sería
nuestra  mascota.  Los  niños  estuvieron  encantados  de  adoptar  al
muñeco  y  a  través  de  un  concurso  eligieron  su  nombre.  De  esta
manera Tomás ingresó a nuestro grado. Con el grupo acordamos, que
Tomás se iría cada día al finalizar las clases con el estudiante que
mostrara el mejor comportamiento; este planteamiento se origina con
la intención de que los niños se motiven a mantener una disciplina
adecuada durante los momentos pedagógicos.
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El estudiante debía cuidar de Tomás,  pero sobre todo acompañarlo
durante  la  noche  pues  el  monito  le  teme  a  la  oscuridad.  Este
argumento se originó para contribuir al manejo de la independencia
de los niños en los hogares, pues se detectó que un buen número de
ellos comparte la habitación con los padres debido a su temor a la
oscuridad.  El  estudiante  que  se  lleva  a  Tomás  debe  demostrar  su
responsabilidad  trayéndolo  al  día  siguiente  y  ubicándolo  en  su
guarida. La estrategia fue muy efectiva hasta que un día Tomás no
regresó. Una de las niñas lo llevó de paseo y lo dejó olvidado. Al
principio sugerí que guardáramos silencio mientras conseguíamos un
nuevo  peluche,  pero  esto  no  fue  posible  y  cada  día  los  niños  se
impacientaban más. Entonces preparé a la niña y la enfrenté al grupo.
Al principio estaban molestos, luego se tornaron tristes al punto de
llorar por la pérdida de Tomás. Al ver su reacción les propuse hacer
carteles  para  ponerlos  en  las  cercanías  del  colegio  y  tratar  de
recuperarlo. Pasaron los días y no fue posible conseguir un peluche
con las mismas características de Tomás así es que decidí llevarles a
James. Al principio no se mostraron muy entusiasmados pero con el
transcurrir del tiempo la motivación se mantenía. Hasta que por fin
con ayuda de los padres de familia logramos adquirir de nuevo un
peluche con las mismas características de Tomás. Ahora la dificultad
era traerlo de nuevo al colegio. Después de mucho pensarlo se me
ocurrió  contactar  a  uno de  los  papitos  que  se  desempeñaba  como
agente de policía y solicitarle su ayuda para traer a nuestra mascota
de regreso. De esta manera con el apoyo de la Policía de Infancia y
Adolescencia se  acordó traer  de  nuevo a Tomás en medio  de una
acción pedagógica orientada por estos 
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funcionarios, quienes aprovecharon para orientar a los niños acerca
del protocolo que deben seguir cuando se encuentren extraviados de
sus  padres,  fortaleciendo  así  su  confianza  en  la  Policía  como
institución encargada de su protección. Para la Policía fue muy grata
la  actividad  a  tal  punto  que  por  su  propia  cuenta  enviaron  el
reportaje de la experiencia a un portal noticioso local en el link que
se  encuentra  a  continuación.
http://noticucuta3.blogspot.com.co/2016/07/con-aplausos-y-
sonrisas-43-ninos.html?m%3D1

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

La llegada de Tomás al grupo, despertó gran interés de los niños por
mantener  un  comportamiento  adecuado  durante  los  momentos
pedagógicos y así poder llevarse la mascota a casa. Además logró
fortalecer  valores  de  tolerancia,  de  amistad,  de  responsabilidad,
trabajo  en  equipo,  agradecimiento  y  alegría.  Para  los  padres  de
familia Tomás se convirtió en el símbolo de buenas noticias pues a
ver a sus hijos llegar con la mascota en el cuello era una señal de su
buen comportamiento. Para mí como educadora significó un gran
logro no solo porque cumplió a cabalidad con su propósito,  sino
porque  además  me  permitió  reforzar  en  los  niños  valores  de
convivencia, de ciudadanía sin dejar a un lado el propósito central
de mi proyecto.
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RECOMENDACIONES

Tomás es una estrategia que puede ser empleada en 

cualquier grado, con variantes pertinentes según la edad, asignatura,
intereses y gustos de los estudiantes. 

 Es necesario que se establezcan “reglas claras” alrededor 

de la estrategia. Los estudiantes deben reconocer con claridad “qué se
espera de ellos” y “que pueden recibir al lograr las metas propuestas”

           
 La selección del estudiante que recibe el refuerzo,                

puede ser el resultado del consenso y la participación colectiva.

REFLEXIÓN

Una estrategia es eficaz si logra despertar intereses, unir
humanidades y fortalecer voluntades.
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                                  Tomás, nuestra mascota              
                                 

                    

El Regreso de Tomás
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COLEGIO ORIENTAL 26

Grado. Primero A  

Fecha. Enero 22, Marzo 1, Agosto 12 de 2016

Actividad. Colegio y Familia unidos con un mismo propósito.

Descripción.  Primera  Escuela  de  Padres.  En  el  transcurso  del
proceso he observado que algunos niños llegan a clase sin los útiles
necesarios,  sin  los  cuadernos  correspondientes  al  horario,  con  los
compromisos sin desarrollar y algunos presentan recurrencia en sus
impuntualidades,  por  lo  que  al  llegar  tarde  se  pierden  de  las
experiencias desencadenantes e incluso de las orientaciones centrales
de  la  clase.  Por  ello  consideré  inaplazable  la  convocatoria  de  los
padres  de familia  a un encuentro con el  propósito  de socializar  el
Método Matte, sus bases conceptuales, las rutinas de aprendizaje y
los recursos diseñados y en general brindarles pautas que los orienten
en  el  acompañamiento  adecuado  de  los  niños  en  los  hogares.
Realizadas las gestiones para solicitar la autorización en coordinación
y rectoría, preparé una interacción con los padres tal y como lo haría
con  los  niños.  De  esta  manera  implementé  con  los  asistentes  las
diferentes estrategias que serán aplicadas paso a paso, iniciando con
la  experiencia  desencadenante,  la  lectura  de  la  palabra,  su
descomposición  en  sílabas,  fonemas  y  su  re-composición,  la
generación de nuevas palabras, su análisis estructural y la generación
de oraciones. Así mismo los padres realizaron la guía de aprendizaje.
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Descripción Segunda Escuela de Padres: Durante la experiencia
detecte que a los niños les encantaban los cuentos y las historias
que a veces les leía al finalizar el día. Dado que en el aula contaba
con una cantidad suficiente y variada de material de lectura, decidí
organizar  “La  Biblioteca  Viajera”  con  el  ánimo  de  favorecer  el
hábito lector desde el hogar a través del préstamo de libros. De esta
manera convoqué a una jornada con los Padres para ofrecerles las
orientaciones necesarias para el  acceso,  rotación y devolución de
los materiales de lectura. La estrategia sugerida fue “Leyendo a mis
papitos” en la que los niños eran quienes debían leer el cuento a sus
padres. Si el proceso lector aún no estaba consolidado, los niños
deberían contar la historia basados en las imágenes para fortalecer
la expresión verbal y luego el  padre debía realizar la lectura del
material.

Descripción  Tercera  Escuela  de  Padres:  Con  frecuencia
observaba  que  los  niños  se  distraían  en  clase  lo  que  causaba
interrupciones y llamados de atención. Para procurar una mejora en
este  aspecto  convoqué  a  los  padres  de  familia  y  desarrollé  una
charla  temática  acerca  de qué es  la  atención,  sus  clases  y cómo
favorecerla  desde  el  hogar  empleando  actividades  cotidianas,
juegos y recursos libres presentes en la web. Al  final los padres
recibieron  material  impreso  con  los  links  sugeridos  y  me
expresaron su agradecimiento al  sentir  que realmente existía  una
preocupación por la formación integral de los niños.

113



EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
La  asistencia  a  las  Escuelas  fue  creciendo  progresivamente  y  los
asistentes demostraron una actitud de agrado y participación ante las
actividades propuestas. Los papitos manifestaron su valoración de los
recursos didácticos mediados por las TIC y mencionaron el beneficio
económico que representa para sus familias el hecho de no requerir
un texto que aumentaría los costos en el presupuesto de cada hogar.
Se  logró  procurar  su  compromiso  con  el  acompañamiento  de  los
niños  en  casa,  siguiendo  los  principios  de  autonomía,
responsabilidad, creatividad y seguimiento. 

RECOMENDACIONES
                     Procurar la identificación de los padres con las
actividades que realizan sus hijos, a través de experiencias de cambio
de roles (los padres como estudiantes) como estrategia para vincular
al acudiente con los propósitos de aprendizaje.

                 Los grupos familiares cumplen un papel decisivo en el 
aprendizaje de los niños pues allí se complementan, se amplían y se 
aplican sus logros. Por ello la IE y el hogar deben integrarse, 
comunicarse y compartir sus expectativas e interrogantes.

REFLEXIÓN

Colegio y hogar transitan por rutas diferentes que
conducen a un mismo destino: La felicidad de las

nuevas generaciones.
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                           Escuelas de Padres de Familia    

Registros de Asistencia                            
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COLEGIO ORIENTAL 26

Grado: Primero A

Actividad: La semana del Trabajo en Equipo.

Descripción: El ambiente de aprendizaje determina, las condiciones
favorables para que los propósitos pedagógicos se logren a plenitud.
Sin  embargo  pienso  que  existen  factores  relacionados  con  la
infraestructura, la administración escolar, la práctica pedagógica y las
características de desarrollo de los mismos estudiantes, que influyen
negativamente  en  la  construcción  de  ambientes  apropiados.  En  el
caso de primero A, es un grupo bastante numeroso, el mobiliario les
exige gran cercanía con un compañero de puesto por lo que se han
generado  conflictos  frecuentes  entre  los  niños,  uso  de  palabras
inadecuadas,  quejas  y  constantes  interrupciones.  Por  estas  razones
decidí realizar “La semana del trabajo en Equipo” que consistió en
una jornada lúdica en la que los niños debieron participar en diversas
experiencias  de  aprendizaje  colaborativo  mediadas  por  diversos
juegos a lo largo de una semana. En esta actividad se integraron los
indicadores de desempeño correspondientes a diferentes asignaturas
como matemáticas,  ciencias  naturales,  ciencias  sociales,  educación
física y ética y valores, bajo la premisa de encaminar el egocentrismo
propio del estadio de desarrollo de los niños,  fortalecer valores de
convivencia  (respeto,  participación,  tolerancia,  empatía,
responsabilidad) y dinamizar los espacios físicos extendiendo el aula
a diferentes lugares de la institución.
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
En  la  realización  de  la  primera  experiencia  de  la  semana,  se  me
dificultó el manejo de aspectos como: el cuidado de los materiales, la
permanencia de los niños en los sitios de trabajo y el seguimiento de
instrucciones en general.  Con el  transcurrir  de la experiencia estos
aspectos mejoraron y los niños comenzaron a superar sus dificultades
compartiendo  los  recursos,  siguiendo  las  reglas  de  cada  juego,
demostrando  actitudes  solidarias  y  de  cooperación  con  su  equipo,
aceptando las diferencias con los demás, solucionando los conflictos
con la mediación del adulto y en general iniciando su camino hacia la
vida en colectivo.

RECOMENDACIONES
                     Esta actividad por su duración debe contar con una
planeación interdisciplinaria en la que desde las diferentes asignaturas
se posibiliten las experiencias de trabajo en equipo.

      Las reglas de cada experiencia deben ser claras y el 
acompañamiento permanente para asegurar que las interacciones 
entre los niños se caractericen por la solidaridad, la tolerancia, la 
participación, el respeto y la responsabilidad, procurando que 
reconozcan que el trabajo en equipo genera mejores resultados y 
fortalece los lazos de amistad.

REFLEXIÓN
La formación de seres humanos para una vida exitosa, va mucho

más allá de los conceptos, las letras o los números. Implica
dotarlos de un equipaje adecuado que les permita vivir felices al

lado de los demás.
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    Circuito lúdico  Elaboración de carteleras                          

             Cuerpo-Arte                                Juegos cooperativos               

     Circuito matemático  Análisis fonológico grupal
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COLEGIO ORIENTAL 26

Grado: Primero A Fecha: Mayo 3 de 2016

Actividad: Khay en el mundo de las palabras.

Descripción: Llevar a la práctica pedagógica todos los conocimientos
adquiridos durante la formación en la maestría, representó un reto y
una  posibilidad  para  renovar  las  estrategias  didácticas.  De  esta
manera en la lección “burro” implementé un OVA diseñado durante el
proceso de formación como maestrante el cual se encuentra alojado
en el  siguiente link  http://kanania2010.wix.com/ovaunab. La primera
dificultad que debí sortear fue la falta de conectividad, ya que a pesar
de que la IE cuenta con varios módems, debido a la ubicación del
aula de primero A, esta señal no tiene el alcance adecuado, así que
debí trasladar el grupo a la sala de informática y acordar los cambios
necesarios para obtener un espacio más prolongado. 

El cambio de ambiente logró despertar la curiosidad y el interés de
los pequeños, al igual que la posibilidad de disponer de un equipo
informático para cada uno. Al  ingresar  a  la  sala,  se les ofrecieron
pautas  generales  para  el  manejo  del  OVA,  procurando  que  cada
estudiante  explorara  a  través  de  los  botones,  las  diferentes
experiencias de aprendizaje incluidas en el recurso. Para iniciar los
estudiantes  observaron  un  video  introductorio  en  el  que  Khay  el
panda realiza la presentación de la herramienta. Luego se efectúa la
presentación de las metas que los niños deben alcanzar al finalizar
esta lección. 
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Posteriormente se enuncian los contenidos empleando Memes y de
esta manera se abre paso al Centro de Interés en el que a partir de
diversas  experiencias  se  desarrollan  los  procesos  de  lectura  y
escritura  iniciando  con  una  Video-canción,  que  será  la  base  para
compartir sus experiencias acerca de la palabra generadora a través de
un  Rally  de  preguntas.  Luego  mediante  el  video  “Palabra
Generadora” los niños realizan la descomposición y re-composición
fonética de la palabra. 

Más  adelante  a  través  de  actividades  como  una  sopa  de  letras
interactiva  y  un  crucidivertido  los  niños  afianzan  la  lectura  y  la
escritura  de  las  nuevas  palabras.  Para  terminar  a  manera  de
retroalimentación los estudiantes podrán efectuar el seguimiento de
sus  avances  a  partir  de  dos  juegos  interactivos:  Leer  rimas  y
completar palabras.

Muchos  de  los  pequeños  demostraron  grandes  habilidades  en  el
manejo de los equipos, otros por el contrario se mostraron inseguros
en este aspecto.  Sin embargo a pesar de estas diferencias todos se
vieron motivados, curiosos de los contenidos en cada sección y en el
momento de realizar la verificación de los aprendizajes a través de la
realización de la guía, no se observaron dificultades.
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

La inclusión de recursos para el aprendizaje mediados por las TIC,
representa un hallazgo significativo en el proceso de enseñanza de la
lectura y la escritura. Sin embargo algunas situaciones como la falta
de  conectividad,  la  disponibilidad  de  las  aulas  de  informática,  el
número  reducido  de  equipos  en  relación  con  el  número  de
estudiantes, interfieren en la implementación continuada de este tipo
de iniciativa. Desde el punto de vista del educador, se encuentra que
no  todos  cuentan  con  la  formación  requerida  para  el  diseño  e
implementación de  este  tipo  de  recursos,  por  lo  que acuden a los
materiales tradicionales: textos, guías, fotocopias, entre otros.

RECOMENDACIONES
                 El OVA también puede ser utilizado como una herramienta
para el refuerzo  de los aprendizajes desde el núcleo familiar, cuando
la  IE  no  cuenta  con  disponibilidad  tecnológica  en  equipos  o
conectividad.
                      
              Las experiencias interactivas que componen el OVA, deben
seleccionarse con base en la edad de los estudiantes, su pertinencia en
relación con los contenidos, el modelo pedagógico de la institución,
la duración del proyecto y los propósitos pedagógicos provenientes
de la propuesta curricular.

REFLEXIÓN

Un recurso didáctico cumple plenamente su función si logra
despertar y mantener el interés por aprender.
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Componentes del OVA “Khay en el mundo de las palabras”

           
           

http://kanania2010.wix.com/ovaunab
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COLEGIO ORIENTAL 26

Grado: Primero A Fecha: Año escolar 2016

Actividad: Escribir para expresarnos

Descripción: Durante el proceso de aplicación del método, surgieron
diversas oportunidades para fortalecer la escritura espontánea a través
de  la  producción  de  textos  libres.  Así  los  niños  crearon  textos
individuales como: La tarjeta para el día de la familia, Mi sueño en el
que expresaban cuál era su mayor anhelo, El árbol de oraciones en el
que fijaban las oraciones creadas en las lecciones, entre otros.

En  cuanto  a  los  textos  creados  de  manera  cooperativa,  los  niños
escribieron  una  carta  para  su  amiga  Gabriela  que  se  encontraba
enferma de varicela y diseñaron carteleras con diversas temáticas para
diferentes asignaturas.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

En  el  proceso  de  alfabetización  se  hace  necesaria,  la  apertura  de
espacios para la producción de textos escritos, a partir de situaciones
propias de la vida escolar y familiar  del estudiante.  Esta estrategia
constituye una oportunidad para favorecer la escritura espontánea, el
reconocimiento  fonético  de  las  palabras,  la  ejecución  caligráfica
desprovista de límites de espacio, la expresión de sentimientos y la
formación en valores como la solidaridad, la amistad y la empatía.
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RECOMENDACIONES

             La producción espontánea de textos escritos debe surgir de la
necesidad de expresión de los  niños.  Para ello  el  educador deberá
permanecer atento a las situaciones escolares propicias para generar
estos espacios de aprendizaje.

               Esta estrategia permite la retroalimentación en el proceso de
enseñanza de la lectura y la escritura, desde una experiencia lúdica y
creativa,  que  aporta  entre  otros  beneficios,  la  posibilidad  de  un
acompañamiento individual.

REFLEXIÓN

La escritura en la escuela, más allá de una evidencia de

aprendizaje, es la huella que trasciende todos los caminos

recorridos.

HUELLAS PEDAGÓGICAS
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3.7 Triangulación de la información 

La triangulación supone una tarea dentro de la  investigación,  que permite  analizar  el

fenómeno objeto de estudio desde diferentes perspectivas, ya sea desde el punto de vista de los

métodos  empleados,  las  fuentes  para  la  recolección  de  datos,  las  teorías  de  soporte,  los

investigadores participantes o desde los contextos en los que se desarrolla. Para Donolo, (2009)

la importancia de la triangulación se expresa de la siguiente manera:

La fortaleza de la triangulación, en los procesos de investigación y en la aceptación de los

resultados, está dada por la manera contextualizada de tratar el tema en estudio. La interpretación

no tiene una sola vía para análisis y capta las diversidades aun de los fenómenos complejos,

superándose  así  la  forzada  simplicidad  a  que  pueden inducir  configuraciones  metodológicas

unitarias. La triangulación provee un complejo sistema de interpretación del que no es ajeno el

mismo investigador y muestra la consistencia y lógica que se desprende de cada uno de los pasos

y de cada uno de los sectores de donde provienen los datos, las conjeturas y los resultados. (p. 3)

En el contexto de la presente investigación, la triangulación se realizó en una matriz que 

permite visualizar los puntos de encuentro y/o discrepancias entre los hallazgos recabados, en la 

aplicación de los diferentes instrumentos de recolección de la información. 

(Véase Tabla 4).
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Tabla 4

Triangulación categoría lectura

CATEGORÍA: Lectura
Sub-

Categoría

Entrevista a docentes Diario pedagógico Marco teórico Revisión

documental
Manejo del 

Código

M.T  informa  al

respecto  de  los

métodos  para  el

aprendizaje  de  la

lectura  y  la  escritura

que  “para  enseñar  a

leer  y  a  escribir  lo

fundamental  es  la

observación,  la

repetición  y  el

conocimiento  de  cada

una  de  las  letras  del

alfabeto  si  los  niños

las reconocen bien no

las confunden”

El  Método  fue

aplicado a partir de los

siete pasos en cada una

de  sus  lecciones:

Actividades iniciales o

de  motivación,

Presentación,  análisis

y síntesis de la palabra

generadora,  escritura

de  la  palabra

generadora,  lectura

oral  de  la  palabra  y

generación  de  nuevas

palabras,  lectura  y

escritura en la guía de

aprendizaje,  escritura

de oraciones y 

Manghi,  Crespo,

Bustos  &  Haas

(2016);  Porta

(2012)  y  Cárdenas

(2016),  coinciden

en  indicar  que  la

construcción  de

significados  se

apoya   sobre  la

base  del  análisis

fonológico  de  las

estructuras

lingüísticas.

Los  DBA del  grado

primero  en  sus

numerales  5,6  y  7

proponen  que  el

estudiante  debe

reconocer,

pronunciar y escribir

cada  fonema  que

compone  una

palabra.

Manejo del 

Código

P.  V  informó  “Ya

cuando  aprender  a

leer  y  a  escribir  sin

imágenes se  empieza

a  trabajar  la

comprensión  y  la

producción de textos”.

evaluación. Esta rutina

permitió  el  análisis

permanente  de  las

estructuras  lingüísticas

de  cada  palabra

generadora  y  su

significado  en  un

entorno  contextual  al

usarla  en  oraciones  y

textos orales.

Lebrero  (1999)

expresa  que  a

través  de  los

métodos  mixtos  se

podrán  desarrollar

las capacidades del

niño desde el punto

de  vista

cognoscitivo  y

lingüístico.

El  Plan  de

Asignatura  de

Lengua  Castellana

para el primer grado,

se  modificó  en  los

términos  requeridos

para  armonizar  los

métodos  aplicadas

en  las  dos  jornadas

que  ofrece  la

institución.  Véase

Anexo D.
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Continuación tabla 4

Pre-saberes N.S informo respecto a

las  características  que

consideraba  debía

tener  un  método  para

la  enseñanza  de  la

lectura  y  la  escritura:

“Debe ser  un método

activo  y

contextualizado  al

medio  donde  se

aplique.  Debe

contemplar  el  juego

como  estrategia

motivante  y  tener  en

cuenta los pre-saberes

de los estudiantes”

En  la  aplicación  del

método  se  emplearon

diversas  estrategias

como  actividades  de

motivación:

observación  de

material  multimedia,

juegos,  lectura  de

textos, entre otros,  los

cuales  siempre  se

acompañaron  de  un

conversatorio  que

permitió  la

exploración de los pre-

saberes  de  los

estudiantes  con

respecto a cada palabra

generadora.  En  esta

exploración  se  hizo

posible  la

interdisciplinariedad

con  otras  asignaturas

del plan de estudios.

Piaget  (1970),

Farrert  y  Tschopp

(1995),  coinciden

en  destacar  la

importancia  de  los

pre-saberes  como

la  base  para  la

construcción  de

procesos

lingüísticos  más

complejos.

De  acuerdo  con  la

re-significación  del

PEI  realizada  en

2016,  el  modelo

pedagógico  de  la

institución  es  el

Social-Cognitivo,

centrado  en  la

persona  y  en  sus

experiencias previas,

sobre las que realiza

nuevas

construcciones

mentales.

Actitud hacia la

lectura.

P. V informo respecto

de  la  actitud  de  los

estudiantes  hacia  la

lectura:  “No les  gusta

leer y cuando lo hacen

solo  repiten  las

palabras  pero  no  se

esfuerzan  por

encontrarle  sentido  a

los textos”

Durante  las

actividades  de

aplicación  del  método

los  estudiantes  se

mostraron

entusiasmados,

participativos  e

interesados.  El

desarrollo  del  plan

lector  fue  otro  de  los

aciertos  durante  la

implementación  ya

Flórez  (2010),

registra  que  es

frecuente  que  la

enseñanza  de  la

lectura  en  el  aula,

no  despierte

satisfactoriamente

el  interés  del

alumnado.

Carrillo, Espinel &

Zabala  (2011)

En  la  justificación

del  Plan  de

Asignatura  de

Lengua  Castellana

del  grado  primero,

se  expresa  que  a

través de la literatura

se  pretende  la

consolidación de las

competencias  de

lectura  y  escritura,

en  un  ambiente
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que los estudiantes indican  que  a

través 

caracterizado por el 

Continuación tabla 4

Actitud hacia la

lectura.

 “reclamaban”  el

momento  del  cuento.

Muchos  de  ellos  se

interesaron a tal punto

en  la  lectura  que  por

iniciativa propia 

de  la  experiencia

lúdica  se  fomenta

en  los  niños  el

amor por la lectura

y  el  placer  de

aprender 

gusto, lo que implica

la  integración  de

diferentes  textos

literarios  en  el

proceso  de

enseñanza 
Actitud hacia la

lectura.

solicitaban el préstamo

de  libros  de  la

biblioteca  viajera

durante  los  fines  de

semana.

haciendo.

Matte  (1884)  por

medio  del  método

se introducen en la

enseñanza  una

variedad  y  un

interés  que

convierten  la

escuela en un lugar

de recreo.

de la lectura.

Tabla 5 

Triangulación categoría escritura 

CATEGORÍA: Escritura
Sub-

Categoría

Entrevista a Docentes Diario de Campo Marco Teórico Revisión

Documental
Producción  de

textos escritos.

A.  A  informo  al

respecto de la escritura

en  el  grado  primero:

“A  mí  me  gusta

enseñar  letra  cursiva

también  porque  les

arregla la letra y por

eso les ponía planas y

mejoraron pero al 

En  la  aplicación  del

método no se emplean

las  planas

tradicionales.  Los

estudiantes  realizan  el

análisis fonético de las

palabras generadoras y

de las nuevas palabras

en  las  guías  de

aprendizaje. 

Ferreiro  (2000)

indica  que  Los

aspectos

relacionados con la

ortografía,  manejo

del espacio gráfico,

segmentación entre

palabras,  manejo

de  los  signos  de

puntuación, serían. 

Los  DBA  en  sus

numerales  10  y  17,

refieren  que  el

estudiante  al

finalizar  el  grado

primero  debe

identificar  la

dirección  izquierda-

derecha, arriba-abajo

para  la  escritura  de
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oraciones  que

comiencen con 
Continuación tabla 5

Producción  de

textos escritos.

principio  esos  niños

lloraban haciendo  las

planas  porque  no

podían”.

Las  oraciones  de

escriben  en  máximo

dos  oportunidades

consecutivas.

construidos  en  la

medida  en  que  el

niño  avanza  en  su

proceso escritor. 

mayúscula  y

terminen  con  un

punto final.

Producción  de

textos escritos.

A. B informo respecto

a  la  estrategia  de

escritura: “Yo creo que

el  método  es  muy

mecánico por el  tema

de las planas. Algunos

niños  las  hacen  y  no

tienen  ni  idea  del

sentido de las mismas,

las hacen por llenar el

cuaderno”

P. V informo respecto

a  la  actitud  de  los

estudiantes  hacia  la

escritura:  “Son

apáticos  a la hora de

escribir”

Durante  la  aplicación

del  método,  se

propusieron  diversas

estrategias  para  el

fortalecimiento  de  la

expresión  escrita:

elaboración  de  cartas,

tarjetas  para  fechas

conmemorativas,

carteleras,  el  árbol  de

las  oraciones,  Mi

mayor anhelo, carteles,

entre otros; animados a

partir  de  experiencias

propias  y  de  su

contexto  escolar,

familiar y comunitario.

Para Pinzón (2005)

el  lenguaje  es  una

interpretación de la

realidad a partir de

motivaciones  y

necesidades que se

experimentan en un

contexto  y  en  una

situación  particular

de  interacción

cognitiva,  social  y

pragmática.

En  la  Teoría  de  las

Inteligencias

Múltiples,

considerada  dentro

del  modelo

pedagógico

institucional,  la

Inteligencia

Lingüística se define

como  la  habilidad

para  utilizar  con

gran claridad y

sensibilidad  el

lenguaje  oral y

escrito. 
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Tabla 6. 

Triangulación categoría recursos para el aprendizaje

CATEGORÍA: Recursos para el aprendizaje
Sub- Categoría Entrevista a

Docentes

Diario de Campo Marco Teórico Revisión

Documental
Contextualización

de los recursos.

P.V  informo  a

propósito  de  los

recursos  que  emplean

otros  métodos  de

enseñanza  de  la

lectura  y  la  escritura:

“Todas usan cartillas

y  libros  que  se  les

piden a los padres de

familia  para  apoyar

el trabajo”

M.  T  informó  en

relación  con  el

contenido  en  los

recursos  que  se

emplean  en  otros

métodos:  “El  método

es un poco repetitivo,

la  cartilla  trae

palabras  que  no  son

conocidas  por  el

niño”

Para  todas  las

lecciones,  se

diseñaron  apoyos

didácticos

contextualizados

teniendo en cuenta los

criterios  de:

motivación  e  interés,

integración  de

herramientas  TIC,

experiencia  lúdica  y

avances  en  el

desarrollo del proceso.

Así  por  ejemplo  el

esquema de  las  guías

de  aprendizaje

presentó variaciones a

medida  que  los  niños

superaban  el  manejo

del espacio gráfico.

Algunas  palabras

generadoras  fueron

sustituidas  por  otras

que  representaran

mayor  significado

para el grupo.

Matte (1884) “Por

esto  se  toman

vocablos  que

representen  cosas

familiares  a  los

niños  y,  en  lo

posible, capaces de

excitar  su

curiosidad”

Bravo  (2004)  la

selección  de

medios  didácticos

depende  tanto  de

los  alumnos como

del lugar donde se

desarrolle  el

proceso.

Retomando la teoría

de  las  Inteligencias

Múltiples,  se

emplearon  recursos

que  estimularon  las

siguientes

inteligencias:

Video-  Espacial:

Recursos

multimedia  (videos,

gifs,  diapositivas,

audiocuentos)

Motora:  Circuitos

lúdicos,  rondas,

juegos.

Musical:

Aprendizaje  de

canciones,

secuencias

corporales

musicalizadas.

Naturalista:  La

estrategia de Tomás,

los acuerdos verdes.
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Continuación tabla 6

Recursos 

Didácticos

N.  S  informó que un

método adecuado para

enseñar  a  leer  y

escribir  debe  emplear

recursos como : “Las

loterías,  los  cuentos,

el  televisor,  el

computador,  la

memoria  con  los

juegos  contribuyen  a

despertar el interés y

la  motivación  de  los

niños”

La  aplicación  del

método requirió de la

adecuación  del

ambiente  de  clase  en

el  sentido  de  darles

funcionalidad  a  los

equipos existentes y la

consecución  de  otros

faltantes.  De  esta

manera  con  el  apoyo

de  la  administración

de la entidad se logró

reubicar  el  televisor,

tramitar su conexión a

un  servicio  de  señal

por  cable,  la

interconexión entre el

computador  y  el

equipo de sonido y la

consecución  del

video-  beam  y  el

telón.

Ballesta  (1995)

“Son  herramientas

que, en manos del

docente  se

convierten  en

mediadores  del

aprendizaje  del

alumnado”

El Plan de Área de

Lengua  Castellana

de  la  institución

indica  que  los

recursos  de

aprendizaje  deben

cumplir  su  función

como  dispositivos

que  despiertan  el

interés,  la

participación,  la

motivación  y  la

autonomía  en  el

proceso  de

aprendizaje.
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Continuación tabla 6

Sub- Categoría Entrevista a

Docentes

Diario de Campo Marco Teórico Revisión

Documental
Recursos 

Didácticos

M.  T  informo  en

relación  con  los

materiales  de

aprendizaje  que

motivan  a  los

estudiantes:  “Ellos

tienen  acceso  a  la

tecnología  y  a  sus

productos  por  lo  que

les  interesa  más  un

video  que  un  cuento

en el papel”.

R.R  informo  a

propósito  de  los

recursos  para  el

aprendizaje  de  la

lectura  y  la  escritura:

“Cualquier  material

de  lectura  que  les

llame  la  atención  a

los  niños  es  un  buen

recurso  para  el

aprendizaje”  Los

demás  educadores

mencionaron  recursos

como:  textos,  cartilla,

cuentos,  videos,

juegos  y  material

reciclable,

Todas  las  lecciones

desarrolladas  en  el

método  involucraron

el  uso  de  alguna

herramienta

proveniente  de  las

TIC:  OVA,  videos,

audio-cuento,

presentaciones  en

Power  Point,  gifs

animados  y  recursos

educativos libres.

Los padres de familia

no  tuvieron  que

incrementar  el  gasto

familiar  con  la

adquisición  del  texto,

a que las guías fueron

reproducidas  a  cargo

de  la  institución  y  la

colaboración  de  los

grupos  familiares  se

redujo  a  la  donación

del papel.
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Tabla 7 

Triangulación categoría lectura

CATEGORÍA: Desarrollo Humano
Sub-

Categoría

Entrevista a

Docentes

Diario de Campo Marco Teórico Revisión

Documental
Formación

ciudadana  y

en valores

J.  P  informa  al

respeto  de  los

procesos de lectura y

escritura  “Tienen

una  importancia

enorme  en  todo  el

proceso  educativo

del  ser  humano  no

solo  en  la  vida

escolar sino también

en  la  formación

profesional  y  en  la

vida cotidiana.”

La  aplicación  del  método

permitió  desarrollar

estrategias  de  desarrollo

humano  en  cuanto  a  la

formación de ciudadanía y en

valores  de convivencia tales

como:  La  estrategia  de

Tomás,  La  semana  del

trabajo  en  equipo,  los

proyectos  colaborativos,  las

celebraciones especiales.

Ballesteros,  (2016)

expresa  que  la

alfabetización

constituye  un

medio  necesario

para  el  incremento

de  la  calidad  de

vida  y  la  máxima

expresión  de  la

individualidad.

La  teoría  de  las

inteligencias

múltiples  incluye

la estimulación de

la  inteligencia

intrapersonal

entendida como la

habilidad  de

comprenderse a  sí

mismo  y  utilizar

este  conocimiento

para  actuar  en  la

vida.
Formación

ciudadana  y

en valores

A.A  informa  sobre

la importancia de la

lectura y la escritura

“La  lectura  y  la

escritura  son  el

santo  grial  de  la

educación.  Sobre

estos  dos  procesos

se apoyan todas las

áreas  y  casi  todas

las  actividades  de

aprendizaje”.

UNESCO (2008) la

alfabetización es un

vehículo  esencial

para  el  desarrollo

humano

Y  la  inteligencia

Interpersonal

definida  como  la

habilidad  de

interactuar  y

comprender  a  las

personas  y  sus

relaciones.
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Continuación tabla 7

Sub-

Categoría

Entrevista a

Docentes

Diario de Campo Marco Teórico Revisión

Documental
Orientación a

Padres de 

Familia

A.  B  informo sobre

el  papel  de  los

padres de familia en

el  proceso:   “Esos

padres

comprometidos,  que

están  pendientes  de

los compromisos, de

las  evaluaciones,

que  se  acercan  a

preguntar  son  los

que  sus  hijos

muestran  mejores

resultados”

P.  V  informa  que

“Es  importante  que

el  maestro  también

forme  a  los  papás,

ya  que  muchos  de

ellos  ni  siquiera

entienden las tareas

de  los  niños.

Muchos no tienen la

formación

académica  para

acompañarlos  en

ese  proceso  y  no

saben  cómo

orientarlos”

La  aplicación  del  método

requirió  del  desarrollo  de

acciones  formativas  con

padres de familia, acudientes

y/o  cuidadores  para

favorecer el acompañamiento

de las  estrategias  educativas

desde  el  escenario  familiar.

Estas  estrategias  se

realizaron  alrededor  de  las

siguientes temáticas:

-Sensibilización  y

orientaciones  generales

acerca del método.

-Orientaciones  sobre  el  uso

de la Biblioteca Viajera.

-Cómo  mejorar  la  atención

en  los  niños  del  grado

primero.

Chaves & Moreno,

(2015) refieren que

la  falta  de  apoyo

familiar  se  refleja

en los resultados de

aprendizaje.

Domínguez  (2010)

Se  ha  demostrado

que  en  caso  de  no

existir  esta

cooperación  el

niño/a  tendrá

muchos  problemas

en  su  evolución

escolar  y  se

producirán  muchas

limitaciones

En  el  Proyecto

Educativo

Institucional  se

plantean  como

deberes  de  los

padres de familia:

Conocer  y

apropiarse  de  los

principios

educativos  y  el

Manual  de

Convivencia de la

institución.

Orientar  la

ejecución  de  los

trabajos  escolares

dejados  a  sus

hijos.



Continuación Tabla 7

Sub-

Categoría

Entrevista a

Docentes

Diario de Campo Marco Teórico Revisión

Documental
Práctica

Pedagógica

R. R informo acerca

de  la  práctica

pedagógica:  “lo

realmente

importante  es  la

actitud del  maestro,

su  dedicación,  su

paciencia, su ética

A.  B  informa  en

relación con el papel

del  educador:  “Un

maestro  de  primero

debe  ser  activo,

dinámico,  creativo,

usar  muchas

estrategias

didácticas,  variadas

y  motivantes,  debe

ser  muy  paciente  y

tener  una  relación

amorosa  con  esos

chiquilines”

La  aplicación  del  método

permitió  que  la  educadora

cualificara  su  práctica

pedagógica  hacia  un

ejercicio  más  humano,  más

sensible  de  las  necesidades

de  sus  estudiantes,  más

contextualizado  y  menos

general.  Las  relaciones  con

los  estudiantes  y  con  sus

grupos familiares  fueron tan

positivas  que  los  padres

presentaron  solicitud  escrita

ante la rectora para continuar

con la educadora. Los logros

humanos construidos durante

la experiencia se socializaron

a  través  de  un  video  en  el

siguiente link:

https://www.youtube.com/watch?

v=mDqau1iTeJ0

Duarte  (2012)

expresa  que  entre

las  prácticas

pedagógicas

inadecuadas  se

encuentra  el

desaprovechamient

o  de  los  saberes

previos  del

estudiante.

Peñaloza  (2015)

expresa  que  las

prácticas

pedagógicas

contribuyen  al

desarrollo  de

competencias  en

los estudiantes.

Barbosa,  (1999)

refiere  que  “el

docente debe reunir

un  conjunto  de

condiciones,

producto  de  su

formación en el ser,

en el saber y en el

hacer”

De acuerdo con el

Proyecto

Educativo

Institucional  entre

los  deberes  que

deben cumplir  los

educadores  se

encuentran:

-Inculcar,  con  el

ejemplo,  los

valores  que

determine el PEI.

- Adaptar  el

currículo  a  las

necesidades  del

nivel  académico

de la institución.

- Despertar  en  el

estudiante  la

autonomía  para

que  sean  gestores

de  su  propio

aprendizaje.

 



3.8 Resultados de la fase de valoración

En esta fase de la investigación se procuró la sistematización de la experiencia, desde una

mirada basada en la determinación de avances, dificultadas y recomendaciones, encontrados a lo

largo del proceso. Para dar cumplimiento a este propósito, los hallazgos fueron presentados de

acuerdo con las categorías de análisis del presente estudio, tal y como se aprecian en la Tabla 8.

Tabla 8

Resultados de la fase de valoración categoría lectura

Resultados fase de valoración categoría lectura
Sub-categoría Avances Dificultades Recomendaciones

Manejo del código Los  estudiantes

reconocieron  los  valores

grafológicos  y  fonológicos

de cada letra  y  dígrafo del

alfabeto a partir de unidades

de significado.

La  mayoría  de  los

estudiantes se apropiaron en

el  primer  periodo  escolar,

de  la  dinámica  de

desarticulación  de  cada

palabra  generadora  en  sus

componentes  gramaticales

(sílabas  y  letra)  y  en  la

reversibilidad  de  este

proceso  al  integrarla

nuevamente.

Algunos  estudiantes

presentaban  alteraciones

fonológicas,  lo  que

dificultó la diferenciación

de algunos fonemas en el

ejercicio articulatorio.

Algunos  de  los

estudiantes al inicio de la

investigación  presentaban

índices  de  atención  muy

reducidos,  lo  que  se

manifestaba  en

distracciones  constantes,

pérdida de la secuencia de

aprendizaje  y  baja

participación.

Se  sugiere  gestionar  las

remisiones  de  los

estudiantes  que presentan

alteraciones  fonológicas,

de  manera  que  reciban

oportunamente  la

intervención

especializada.

Se recomienda que  en  el

inicio  del  proceso,  el

análisis fonológico de las

palabras generadoras y de

las  nuevas  palabras,  se

realice  acompañado  de

estimulación  sonora

(palmas,  golpes  de

tambor,  sonido  de

xilófono)  o  bien  de  una

actividad  motriz  (dar  un

paso,  un  salto,  un  golpe

sobre  el  pupitre,  entre



otros)
Continuación tabla 8

Resultados fase de valoración categoría lectura
Sub-categoría Avances Dificultades Recomendaciones

La  mayoría  de  los

estudiantes  al  término  del

tercer  periodo  escolar

manejaban  adecuadamente

el código lector. 

Al término del proyecto los

estudiantes  de  primero

reconocían  estructuras

gramaticales  como  el

número  de  sílabas  de  una

palabra,  la  ubicación  del

acento.

Dos de los cuarenta y dos

estudiantes no lograron el

manejo independiente del

código,  debido  a

condiciones  individuales

como  presencia  de

discapacidad  cognitiva

leve  a  moderada  y

dificultades  persistentes

de salud.

No  se  observaron

dificultades  significativas

en este apartado.

En los casos en los que se

presenten  necesidades

educativas  especiales,  se

recomienda  que  el

educador  armonice  sus

esfuerzos,  junto  con  el

grupo  familiar  y  los

apoyos  especializados

para fortalecer el proceso

de aprendizaje.

Se sugiere fomentar en los

niños,  el  ejercicio  de

análisis de las palabras de

acuerdo con sus unidades

estructurales,  para

corregir  y  prevenir

posibles  confusiones  al

efectuar  el  descifrado del

código.
Pre-saberes Todas  las  lecciones  Matte

contaron  con  un  espacio

dedicado a la indagación de

los  pre-saberes  de  los

estudiantes, lo que permitió

favorecer la expresión oral,

el  aumento de vocabulario,

la  integración  de  otras

disciplinas  del

conocimiento,  la formación

ciudadana  y  en  valores  a

través  del  respeto  a  las

normas  básicas  de  la

comunicación.

No  se  observaron

dificultades  significativas

en este apartado.

Se  sugiere  que  cada

lección tome como punto

de partida una experiencia

lúdica,  motivante,  que

despierte el interés de los

estudiantes pero que a su

vez  se  traduzca  en  una

estrategia  cuya

intencionalidad

pedagógica,  permita  la

indagación  y  uso

didáctico  de  los  pre-

saberes de los niños.
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Sub-categoría Avances Dificultades Recomendaciones

Actitud hacia la lectura Los  estudiantes

desarrollaron una actitud de

agrado  hacia  diversos

materiales  de  lectura.  La

estrategia  de  la  biblioteca

móvil  permitió  llevar  esta

experiencia  hasta  los

hogares  haciendo extensiva

la  misión  de  la  entidad

hacia  la  comunidad.  Los

niños  se  mostraron  muy

motivados  hacia  la  lectura

del cuento como parte de la

rutina diaria en el contexto

escolar.

La  disponibilidad  de

tiempo  representó  una

limitante,  en  el  propósito

de  incrementar  las  horas

dedicadas  a  la  lectura

recreativa  en  el  ámbito

escolar. 

El espacio adecuado para

la  lectura,  es  otra  de  las

dificultades  encontradas,

ya  que  la  institución  no

cuenta  con  un  espacio

adecuado  para  este

propósito.

Se  recomienda integrar  a

los  grupos  familiares  en

las  actividades  de

promoción  de  la  lectura.

La  estrategia  de  la

biblioteca  móvil,  permite

favorecer  la  actitud  del

estudiante  y  su  familia

hacia la lectura en el uso

del tiempo libre. 

Tabla 9

Resultados fase de valoración categoría escritura

Resultados fase de valoración categoría escritura
Sub-categoría Avances Dificultades Recomendaciones

Producción de textos Para  favorecer  el  manejo

del  espacio  gráfico,  las

guías  de  aprendizaje  se

ajustaron  mediante  la

incorporación  de  casillas  y

espacios  que  facilitaran  la

apropiación  del  proceso

escritor  por  parte  de  los

niños.

Al inicio de la experiencia

los  estudiantes

presentaban  dificultades

en el  manejo del  espacio

gráfico,  cuando

efectuaban  el  análisis

fonético  de  las  palabras.

Para  favorecer  la

superación  de  estas

La escritura inicial de los

niños  es  un  proceso

complejo  que  requiere  el

concurso  de  diversas

habilidades:  cognitivas,

motrices,  espaciales,

sensoriales. Razón de más

para  acompañarlo  en  un

contexto ameno, en el que



dificultades se diseñaron 
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Sub-categoría Avances Dificultades Recomendaciones

Producción de textos El uso de casillas y espacios

demarcados  para  la

escritura  inicial,  favoreció

la calidad de las grafías y el

pleno  reconocimiento  de

sus  aspectos  morfológicos

en relación con el renglón.

El  dictado  como  estrategia

de verificación del proceso,

se  convirtió  para  los  niños

en un momento retador, en

el  podían demostrar  cuánto

habían  avanzado  en  su

proceso de aprendizaje

guías  con  los  espacios

demarcados previamente.

La  calidad  de  impresión

de  las  guías  de

aprendizaje  puede

interferir,  con  el  uso

adecuado  del  espacio  en

la escritura.

No  se  observaron

dificultades  significativas

en este apartado.

el niño se sienta motivado

y no obligado a escribir.

Se  recomienda  que  los

materiales  de  aprendizaje

entregados  a  los  niños,

reflejen  una  calidad

óptima de impresión.

El  dictado  diario  es  una

estrategia  efectiva  para

realizar  el  seguimiento

permanente al proceso por

parte  del  educador  y  de

los  padres  de familia.  Es

el  insumo para  el  diseño

de  planes  de

mejoramiento individual o

colectivo.
Producción de textos La  escritura  debe  tomar

como punto de partida una

necesidad comunicativa. Es

el  reflejo  del  bagaje

personal del escritor y como

tal  no  puede limitarse  a  la

actividad  meramente

escolar. Por esta razón a lo

largo  de  este  estudio,  se

Las  dificultades

presentadas se relacionan,

con  los  diferentes  ritmos

de  avance  de  los

estudiantes  dentro  del

proceso.

Se recomienda acudir a la

propuesta  de  trabajo

colaborativo  en  el  aula,

con  el  propósito  de

aprovechar  los  diferentes

ritmos de aprendizaje que

se presentan en un grupo

de estudiantes.



partió de situaciones de la 
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Producción de textos vida de los niños como: la

enfermedad  de  una

compañera,  la  pérdida  de

una  mascota,  la  expresión

de  gustos,  el  registro  de

experiencias,  entre  otras,

para la producción de textos

con  diversas  intenciones

comunicativas.

Tabla 10

Resultados fase de valoración categoría recursos para el aprendizaje

Resultados fase de valoración categoría recursos para el aprendizaje
Sub-categoría Avances Dificultades Recomendaciones

Contextualización de 

los recursos

El  método  fue

contextualizado en aspectos

como: selección de palabras

generadoras,  nuevas

palabras  y  oraciones,

teniendo  en  cuenta  el

ámbito  de  aplicación,  los

intereses,  gustos  y  edades

de los estudiantes

El  método  Matte  por

tratarse  de  una propuesta

originada  en  un  contexto

diferente  al  de  su

aplicación,  contaba  con

elementos  propios  de

dicho entorno,  los  cuales

carecían  de  significación

para el caso colombiano.

Un  método  para  la

enseñanza de la lectura y

la  escritura,  requiere  de

ajustes  que  permitan  su

sintonía  con  el  contexto

aplicación.
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Sub-categoría Avances Dificultades Recomendaciones
Recursos didácticos Las  guías  de  aprendizaje

implementadas

inicialmente,  contaron  con

una  estructura  basada  en

cuadrículas  aisladas  que

favorecían  el  análisis

fonológico  de  las  palabras.

Posteriormente  se  hizo

necesaria la adecuación del

formato  de  guías  para

favorecer  el  manejo  de

espacios  gráficos  como  el

renglón  y  los  espacios  en

blanco.

Los  estudiantes  de

primero  presentaban

dificultades  en  el  manejo

del espacio gráfico y en el

uso  de  materiales  con

diferentes  demarcados:

cuadrícula,  rayado,  hoja

en blanco.

Se  recomienda  que  los

estudiantes  sean

entrenados  en  el  manejo

de  diferentes  espacios

para  la  escritura:  papel,

plato  cubierto  con  sal  o

arena, entre otros.

Recursos didácticos Todas  las  lecciones  Matte

aplicadas  en  este  proyecto,

tuvieron  como  apoyo

didáctico  una  presentación

en Power point, que incluyó

gifs  animados,  imágenes,

videos,  cuentos  y

animaciones en cada una de

las  estructuras  gramaticales

(letras,  sílabas,  palabras  y

frases).  Algunos  de  los

cuentos  fueron  creados

específicamente  para

cumplir  con  las

intencionalidades

pedagógicas del método.

La  conectividad  en  la

institución no permitió la

implementación de juegos

y recursos de aprendizaje

disponibles en la web.

El  acceso  de  los

estudiantes  a  la  sala  de

informática  es  muy

limitado.

Se  sugiere  Incorporar  las

TIC en la implementación

de lo  método Matte  para

la enseñanza de la lectura

y la escritur,a en vías de la

superación del paradigma

del texto o la cartilla.



Tabla 11

Resultados fase de valoración categoría desarrollo humano

Resultados fase de valoración categoría desarrollo humano
Sub-categoría Avances Dificultades Recomendaciones

Formación ciudadana y 

en valores

Durante  la  aplicación  del

método  se  llevaron  a  cabo

experiencias  significativas

en  relación  con  la

formación  ciudadana  y  en

valores, en las que los niños

lograron  enriquecer  su

dimensión  humana.  Entre

estas  se  encuentran  la

experiencia  con  Tomás  la

mascota,  la  realización  de

escritos  con  un  propósito

social,  el  trabajo

cooperativo, entre otros.

Durante la experiencia se

presentaron algunos casos

de  comportamiento

inadecuado,  que  fueron

tratados  de  manera

individual  con  la

participación  de  los

padres  de  familia  y  el

apoyo  del  servicio  de

orientación escolar.

Enseñar  a  leer  y  escribir

no implica solo el manejo

del  código,  es  abrir  para

los  niños  una  puerta  al

mundo  infinito  del

conocimiento.  Un mundo

regulado  por  normas  que

garantizan  la  armonía,  el

respeto a la individualidad

y la convivencia pacífica.

Así a la par que aprenden

a  descifrar  el  código

escrito,  también  deben  ir

descifrando  el  código  de

intercambio  y

participación social.
Formación  ciudadana y

en valores

En  este  proyecto,  las

estrategias  lúdicas

implementadas,  no  solo

actuaron  como dispositivos

para  despertar  el  interés,

sino  que  además,

contribuyeron  de  manera

decidida en la formación de

valores de convivencia.

No  se  observaron

dificultades  significativas

en este apartado.

La formación ciudadana y

en valores debe vincularse

con  las  acciones

educativas  emprendidas,

en  todas  las  áreas  del

conocimiento.  Debe

concebirse  como  un  eje

transversal que se articula

de forma perceptible en la

relación  del  estudiante

con su entorno social. 
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Resultados fase de valoración categoría desarrollo humano
Sub-categoría Avances Dificultades Recomendaciones

Orientación a padres de 

familia

A lo  largo  del  proceso  de

aplicación  del  método  se

llevaron a cabo escuelas de

padres en las que se orientó

acerca  de  las  fases  del

método,  se  propusieron

estrategias para favorecer la

atención  y se  desarrollaron

sesiones  individuales  de

orientación a los padres que

requerían  asesorías

puntuales.

La  amplia  participación  de

los padres de familia en las

actividades  relacionadas

con  el  proceso  de

alfabetización,  influyó  en

los  resultados  obtenidos  al

finalizar el presente estudio.

Durante  el  presente

estudio  se  observó  que

con frecuencia, los padres

de familia no cuentan con

la  capacitación  para

acompañar

adecuadamente  las

actividades

complementarias

asignadas  a  los  niños.

Situación  que  se  origina

por  los  bajos  niveles

educativos o la ocupación

laboral. 

La  actitud  de  apatía  y

desinterés  de  algunos

padres hacia el proceso de

aprendizaje  de  sus  hijos,

se  observaba  en

situaciones  como

descuido  en  la

preparación  de  útiles,  en

el  acompañamiento  de

actividades

complementarias,  la

inasistencia  injustificada

de  los  niños,  la

impuntualidad  y  la

aplicación de patrones de

autoridad  excesivamente

permisivos.

Los  grupos  familiares

representan  un  papel

decisivo en el aprendizaje

de la lectura y la escritura.

En el hogar se prolongan

los  espacios  para  que  el

niño  aplique  y  consolide

estas  destrezas  recién

adquiridas.  La  aplicación

del método requiere de la

integración  de  los  padres

y  acudientes  en  el

proceso.

Los  padres  son  los

maestros en el  hogar y a

pesar  de  que  muchos  de

ellos  no  cuentan  con  la

formación  necesaria  para

desarrollar  la  labor

educativa,  es  pertinente

que  desde  las

instituciones,  se  oriente,

el  acompañamiento  del

aprendizaje en casa.  
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Práctica Pedagógica Desde  la  óptica  del

educador,  la  aplicación  del

método  representó  una

oportunidad para re-crear la

práctica  pedagógica  desde

una propuesta  teóricamente

sólida,  que  justificó  cada

decisión,  en  la  búsqueda

permanente  de  resultados

eficientes  en  el  campo

pedagógico. 

Una  de  las  dificultades

fue  el  manejo  inicial  de

un  grupo  de  estudiantes

tan  numeroso.  Sin

embargo con el transcurrir

de  la  propuesta  y  el

avance de los niños,  este

contratiempo  se  hizo

imperceptible.

Se  recomienda  que  el

educador que emprenda el

camino  de  la

alfabetización  inicial,

cuente con un dinamismo

pedagógico que le permita

mantener  el  interés  a

través  de  propuestas

didácticas que reconozcan

los  gustos  e  intereses  de

sus estudiantes.



4.  Propuesta Pedagógica

Aplicación del método Matte para el aprendizaje de la lectura y la escritura

Un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden cambiar al mundo.
La educación es la única solución.

           

                   (Malala Yousafzai, 2014)

4.1  Pasos para la aplicación del método Matte

La aplicación del método tal y como se indicó en el marco teórico, exige el seguimiento

riguroso de una serie de pasos que conforman la ruta didáctica en el aprendizaje de cada una de

las palabras generadoras. Véase figura 17.

Figura 17. Pasos para la aplicación del Método Matte. 

Fuente. Elaboración Propia con base en Potenciadora Internacional, (2007) 



Cada lección corresponde a  una palabra generadora que a su vez enseña cada una de las

letras  y  dígrafos  del  alfabeto.  Al  finalizar  esta  secuencia  se  inicia  la  enseñanza  de  las

combinaciones consonánticas con l y r. A continuación se describen las estrategias empleadas en

cada uno de los pasos que componen el método.

4.1.1  Actividades iniciales o de motivación. Este paso constituye el encuentro inicial del

niño  con  la  palabra  generadora.  Por  esta  razón  se  hace  imprescindible  que  este  momento

represente una experiencia motivadora, que logre captar la atención y el interés del estudiante. Al

efectuar la selección de estrategias y recursos para su abordaje, el educador debe tener en cuenta

la edad de los niños, sus intereses, la relación del recurso con la palabra y la posibilidad de

tomarlo como punto de partida para la estimulación de las diferentes inteligencias.

Una vez efectuada la actividad inicial, el educador debe retomarla como referente para

establecer un conversatorio que explore los pre-saberes del grupo. La pregunta es el medio más

eficaz para cumplir  con este  propósito  y para llevar  a los  niños hacia  el  contacto con otras

disciplinas del conocimiento, reforzando y ampliando conceptos, experiencias, observaciones,

entre otros.

En la aplicación del método se tuvieron en cuenta diferentes recursos TIC y estrategias

lúdicas, las cuales se puntualizan especificando tipo de recurso, fuente y palabra generadora en la

que fue implementado. Véase Tabla 12.



Tabla 12

Recursos empleados en las actividades iniciales o de motivación

PALABRA

GENERADOR

A

NOMBRE DEL

RECURSO

DESCRIPCIÓ

N

FUENTE

Actividad

complementaria

sobre las Vocales

La  vocal  a.  La

Pelota loca.

Video-canción https://www.youtube.com/watch?

v=Z7kTEAUZygQ 
La  vocal  o.  La

Pelota loca.

Video-canción https://www.youtube.com/watch?

v=vKpIVMxQUVo
La  vocal  e.  La

Pelota loca.

Video-canción https://www.youtube.com/watch?

v=gNHNTOPfNp8
La  vocal  i.  La

Pelota loca.

Video-canción https://www.youtube.com/watch?v=-1SqlEVkMpA.

La  vocal  u.  La

Pelota loca.

Video-canción https://www.youtube.com/watch?

v=PLwYpMK22kk.

ojo Mi Carita Video-canción https://www.youtube.com/watch?

v=MsHM0Fo3bxQ
mamá Esa es mi mamá Video-canción https://www.youtube.com/watch?v=u6F_EJ4S0yY
Mi nombre Juego  “Mucho

gusto soy…”

Dinámica  de

presentación

Elaboración propia.

mano Saco la manito Video-Canción https://www.youtube.com/watch?v=iwzpILDc8RM
lana Canticuentos:  El

osito de lana

Video-Canción https://www.youtube.com/watch?

v=WLBq7FAjAms
loro El lorito Pepe Video-Canción https://www.youtube.com/watch?

v=TkMKsQZvRiA
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nido Una  familia

grande  para  un

nido pequeño

Video-Cuento https://www.youtube.com/watch?v=u7RqBvH5Zhk

pino El  Pino.  Hans

Christian

Andersen

Audio-cuento https://www.youtube.com/watch?v=8erEUuTsnSE

pato Canción  Pato

Pocoyo

Video-canción https://www.youtube.com/watch?v=ixMUdYubMHk

gato Estaba  el  señor

Don Gato

Video-canción https://www.youtube.com/watch?v=9Oyz_egsKI4

mesa Juguemos  a

tender la mesa

Video-canción https://www.youtube.com/watch?v=G2U3AFub5e8

perro El  perro  Chócolo

y  la  canción  de

Los diez perritos

Video-canción https://www.youtube.com/watch?v=uO8nJzwYgaA

casa Yo  tengo  una

casita

Video-canción https://www.youtube.com/watch?v=wq1WOUB-Sg0

burro A  mi  burro  le

duele la cabeza

Video-canción https://www.youtube.com/watch?v=gKkrMgGzN7E

café La  iguana  y  el

perezoso

Video-canción https://www.youtube.com/watch?v=VVrUsfDPt3w

zorro El  zorro  y  la

perdiz

Video-cuento https://www.youtube.com/watch?v=Sc5N0uNKcyU
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vaca La  vaca

enamorada

Ronda Tradición oral

cocina La  cocina  de  la

bruja

Video-cuento https://www.youtube.com/watch?

v=RQlCqVZ6QDU
hijo El  molinero  el

hijo y el burro

Video-fábula https://www.youtube.com/watch?v=AQiJKuSk9zk



piñata La piñata Video-canción https://www.youtube.com/watch?v=scm2dNzFBKM
Chapulín El  Chapulín

Colorado

Capítulo serie de

televisión

https://www.youtube.com/watch?v=scY0294AkOI

lluvia Que llueva Video-canción https://www.youtube.com/watch?v=8qzzWzI6ZlQ
taxi El taxi del Chavo Capítulo  Serie

animada  de

televisión

https://www.youtube.com/watch?v=osUg58NIsXk

koala Los  hermanos

Koala.

Capítulo  serie

animada  de

televisión

https://www.youtube.com/watch?

v=0pMAWPCgdGw

yo-yo Amazing  yo-yo

performance

Video https://www.youtube.com/watch?v=DRwwfLtmBCk

walaby El Walaby Video https://www.youtube.com/watch?v=TuGaXBGbgsI
guitarra Alex. La Guitarra Video https://www.youtube.com/watch?v=RU-ccgHmy8U
bra, bre, bri, bro,

bru

La bruja Brunilda Cuento.

Diapositivas

Elaboración Propia
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Fra,  fre,  fri,  fro,

fru

Francisco  el  oso

que  no  quería

hibernar

Cuento.

Diapositivas

Elaboración propia

pra, pre, pri, pro,

pru

La  Princesa

Primavera

Cuento.

Diapositivas

Elaboración propia

cra,  cre,  cri,  cro,

cru

Cristina  se  va  de

crucero  por  el

Caribe

Cuento.

Diapositivas

Elaboración propia

tra,  tre,  tri,  tro,

tru

El árbol de Tomás Juego Elaboración propia

dra, dre, dri, dro,

dru

Mi  compadre

Pedro

Cuento.

Diapositivas

Elaboración propia

Pla, ple, pli, plo,

plu

Soy  Plinio  El

Extraterrestre

Cuento.

Diapositivas

Elaboración propia

Bla, ble, bli, blo,

blu

Blanca  y  su

caballo

Cuento.

Diapositivas

Elaboración propia

Cla,  cle,  cli,  clo,

clu

Claudia la ciclista

estrella

Noticia.

Diapositivas

Elaboración propia

Fla,  fle,  fli,  flo,

flu

Cuchuflín Cuento.

Diapositivas

Elaboración propia

Gla, gle, gli, glo,

glu

La  aventura  de

Gloria

Cuento.

Diapositivas

Elaboración propia

Gra, gre, gri, gro,

gru

Gregorio el  grillo

gruñón

Cuento

Diapositivas

Elaboración propia

Tla,  tle,  tli,  tlo,

tlu

Atlas:  Un  gran

deportista

Noticia

Diapositivas

Elaboración propia



4.1.2   Presentación de  la  palabra generadora.  En la  experiencia  de  aplicación  del

método  desarrollada  en  esta  investigación,  se  diseñaron  presentaciones  en  el  programa  de

presentación Power Point, con el propósito de favorecer el interés de los estudiantes y generar

una herramienta perdurable, pertinente, dinámica y de fácil ajuste para aplicaciones posteriores.

Todas  las  producciones  resultantes  en  esta  instancia  fueron  recopiladas  en  el  sitio  web

https://ngomez233.wixsite.com/metodomatteunab que  permite  el  acceso  libre  a  cualquier

usuario. Cada lección contó con una presentación en la que se presentaba la palabra como una

unidad gramatical acompañada de un gif o imagen llamativa para los niños. Posteriormente al

dar clic la palabra iba descomponiéndose en sus elementos estructurales: sílabas, fonemas. Véase

Anexo 6.

El educador acompaña el proceso de análisis efectuando la pronunciación clara de cada

unidad y permitiendo que el grupo la repita. Luego se abre paso a los ejercicios individuales de

pronunciación siempre acompañados del apoyo simbólico de la presentación. El análisis de las

palabras  generadoras  se  acompañó  de  diversas  estrategias  para  desarrolla  la  conciencia

fonológica como: dar un golpe de tambor en cada unidad sonora, dar un paso en cada unidad,

hacer una palma, dar un saltito, entre otros. En la síntesis de la palabra, esta se re-construye

nuevamente. Aquí el educador puede sugerir anticipaciones al proceso preguntando ¿Qué letra

sigue? ¿Qué ocurre si sigue esta letra? ¿Cuántas letras faltan para completar la palabra? 

4.1.3  Escritura de la palabra generadora. Realizado el análisis fonológico de la palabra

generadora,  los  niños  pasan al  plano escrito  a  partir  de una guía de aprendizaje.  Durante el

primero y segundo periodo del año escolar las guías de aprendizaje se diseñaron teniendo en

cuenta el manejo del espacio gráfico tal y como se presentaba en las diapositivas. De esta manera

https://ngomez233.wixsite.com/metodomatteunab


los  niños  encontraban cuadros  en la  disposición de cada etapa del  análisis  de la  palabra  en

particular, separados de acuerdo con el número de sílabas y grafías en los que debían escribir los

componentes de la palabra analizada. 

La fuente seleccionada para el diseño de las guías es Comic Sans MS, debido a que en

esta fuente en particular, las letras “a” en minúscula se componen de un círculo y una línea

vertical, mientras que en otras fuentes esta letra presenta un trazo diferente.  Adicionalmente los

niños  debían efectuar  un dibujo relacionado con la  palabra  generadora  como estrategia  para

consolidar la simbolización de la realidad y favorecer la expresión artística. 

Teniendo  en  cuenta  que  en  el  modelo  pedagógico  de  la  institución  se  contempla  el

desarrollo de las inteligencias múltiples, las guías fueron diseñadas en papel tamaño oficio en

orientación  horizontal,  ubicando  la  guía  en  duplicado  de  manera  que  de  una  hoja  pudiesen

obtenerse dos guías que al separarse ocuparan el mismo espacio que una página del cuaderno de

cada  niño.  Este  diseño  evita  el  desperdicio  de  papel  y  contribuye  con  el  desarrollo  de  la

inteligencia naturalista y la conciencia de cuidado del medio ambiente. 

Culminado  el  primer  semestre  las  guías  de  aprendizaje  fueron  ajustadas  debido  a  la

necesidad de  que  los  niños,  recibieran  entrenamiento  en  el  manejo  del  renglón,  por  ello  se

prescindió de los cuadros y se sustituyó el espacio de escritura por renglones de la siguiente

manera. 

(Véase Figura 18). 



Figura 18. Estructura de las guías iniciales para el aprendizaje

Fuente: Elaboración propia



Figura 19. Ajustes realizados a las guías de aprendizaje durante el segundo semestre

Fuente: Elaboración propia

4.1.4 Lectura oral de la palabra generadora y generación de nuevas palabras.  Una

vez se culmina el análisis y síntesis de la palabra generadora, el educador orienta su lectura a

través de diferentes  modalidades:  lectura modelo,  lectura individual  silenciosa y el  voz alta,

lectura grupal en voz alta. Posteriormente el educador invita a sus estudiantes a observar en la



presentación  de  diapositivas  otras  palabras  que  inicien  con  la  misma  letra  de  la  palabra

generadora. Estas palabras son observadas por los estudiantes, al igual que el gif o imagen que la

representa, su análisis y síntesis que siempre será reforzado mediante el modelado fonético por

parte  del  educador. De igual  manera se  introduce el  concepto  de  número de  sílabas  de una

palabra  y  si  se  considera  pertinente  su  clasificación  atendiendo  este  criterio.  Este  paso  del

proceso puede ser  desarrollado en el  contexto  de un juego de atención,  de competencia,  de

imitación, a través de acertijos, cumplimiento de retos o cualquier otra estrategia que el maestro

considere pertinente. Véase figura 20. 

Figura 20. Presentación Lección Matte 

Fuente: Elaboración Propia

4.1.5 Lectura y escritura en la guía de aprendizaje.  En este paso del proceso los niños

llevan al plano escrito en la guía de aprendizaje, las nuevas palabras descubiertas a partir de la

palabra generadora y realizan el análisis y síntesis de cada una de ellas. Inicialmente al recibir la

guía cada uno realiza una lectura individual siguiendo el modelado que ofrece el maestro, luego

se efectúa la lectura en voz alta con la participación de algunos integrantes del grado. Finalmente

se  realiza  la  lectura  grupal  en  voz  alta.  Durante  la  escritura  el  educador  debe  efectuar  un



recorrido permanente por el aula para ofrecer el acompañamiento individual para asegurar la

ejecución correcta de trazos y el uso adecuado del espacio gráfico y de ser necesario intervenir

en las correcciones.

4.1.6  Escritura  de  oraciones.  En  cuanto  a  la  escritura  de  oraciones,  en  las  guías  de

aprendizaje se empleó la fuente Permanship con base en dos criterios: el demarcado del renglón

diferenciando mayúsculas de minúsculas y la ejecución de trazos en letra script. Los niños en

este paso realizan la lectura de las oraciones inicialmente en voz alta con participación designada

por el educador quien posteriormente efectúa el modelado. Luego se realiza la lectura silenciosa

individual y finalmente la lectura grupal en voz alta. Finalmente los niños realizan la escritura de

las oraciones en su guía de trabajo. Véase Figura 21. 

Figura 21. Uso de una fuente específica para la escritura de oraciones 

 Fuente: Elaboración propia



4.1.7 Evaluación.  La verificación del aprendizaje se realiza de manera permanente y en

forma transversal  a  lo  largo  de  la  aplicación  de  los  seis  pasos  anteriormente  descritos.  Sin

embargo, al finalizar cada una de las lecciones, al día siguiente se realiza un dicado de control en

el  que  los  niños  deberán  escribir  sin  apoyo  gráfico,  las  palabras  vistas.  Todas  las  lecciones

incluyen un compromiso  o  actividad complementaria  para  ser  desarrollada  en  el  hogar. Los

padres de familia fueron informados desde el inicio del proceso acerca de esta estrategia, por lo

que estos saberes se acompañan y se refuerzan desde el contexto familiar. De la misma manera,

las evaluaciones de la asignatura procuraron la verificación de la conciencia fonológica y de la

construcción de significados por parte de los estudiantes. Véase figura 22. 

Figura 22. Modelo de evaluación del aprendizaje

Fuente: Elaboración propia



5. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones

La  aplicación  del  método  Matte  permitió  una  aportación,  al  fortalecimiento  de  los

procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura,  en los estudiantes del grado primero de

educación básica del colegio Oriental 26 de Cúcuta, representada en aspectos como el manejo

adecuado  del  código  lecto-escrito  de  acuerdo  con  sus  niveles  particulares  de  desarrollo,  la

producción de textos sencillos prescindiendo del apoyo de imágenes, la formación en valores

ciudadanos y de convivencia,  el  incremento del  repertorio léxico,  la  conexión entre  los  pre-

saberes  y los  centros  de interés  como fundamento  para la  construcción de significados y la

integración de los grupos familiares a las tareas de aprendizaje, a través de un acompañamiento

asertivo, orientado desde el contexto escolar.

De esta manera desde la aplicación del método Matte, se logró generar una propuesta

pedagógica que inicia con la adecuación del espacio físico, para continuar impactando aspectos

inherentes a la estructura del servicio educativo. En esta perspectiva se efectuaron ajustes a los

planes de asignatura armonizando las características del método, con los derechos básicos de

aprendizaje, sin afectar la aplicación de otras metodologías empleadas por los educadores de la

institución.  Así  mismo  los  planes  de  aula  reflejaron  la  puesta  en  marcha  de  la  propuesta,

constituyendo no solo una bitácora de la experiencia, sino generando un documento de apoyo

para futuras aplicaciones.

La contextualización  del  método Matte  se  hizo  posible,  mediante  la  modificación  de

algunas  de  las  palabras  generadoras  que  representaran  mayor  significación  y  relación  del

estudiante con su entorno. Por su parte la incorporación de recursos para el  aprendizaje que

retomaran  el  uso  de  las  TIC,  representó  un  acierto  en  la  fase  de  implementación,  ya  que



favoreció aspectos como el interés, la motivación, el incremento de los índices atencionales y la

aprehensión de las rutinas didácticas por parte de los estudiantes.

El diseño de las guías, evaluaciones y presentaciones que acompañaron a cada una de las

lecciones que componen la propuesta, fue otro de los aspectos destacados en el presente trabajo,

no solo por su valor como producto derivado del mismo, sino porque facilitarán su posterior

aplicación,  simplificando  para  el  educador  las  tareas  de  planeación,  control  y  ejecución del

método  a  lo  largo  del  año  escolar.  Estos  productos  fueron  recopilados  en  el  sitio  web

https://ngomez233.wixsite.com/metodomatteunab,  asegurando el  libre  acceso delos  recursos  a

cualquier usuario. Véase anexo 7.

A este respecto vale la pena destacar, que para el padre de familia este diseño de recursos propios

para la enseñanza, evita la inversión monetaria en la compra de textos comerciales, cartillas y

materiales didácticos adicionales.

En cuanto a la efectividad del método Matte, se confirma que en términos de aportes al

fortalecimiento de los procesos de lectura y escritura de los estudiantes del grado primero, el

95.2% de los estudiantes fueron promovidos al grado segundo. Solo el 4.8% representado en dos

estudiantes,  debieron  reiniciar  el  grado,  debido  a  la  inconsistencia  en  el  avance  de  los

aprendizajes, ocasionada por la presencia de dificultades en al ámbito cognitivo y de salud. Entre

los  aportes  logrados  a  partir  de  la  aplicación  del  método,  sobresalen  el  reconocimiento  y

aplicación  de  las  reglas  de  desciframiento  del  código  a  través  de  la  lectura  con  progresiva

fluidez,  la  producción de textos escritos en diversas  situaciones comunicativas  sin apoyo de

referentes  visuales,  la  formación  en  valores  de  convivencia  social  lograda  a  través  de  las

estrategias  de  intervención  pedagógica  y  la  cohesión  alcanzada  entre  familia-colegio  para

alcanzar las metas propuestas.

https://ngomez233.wixsite.com/metodomatteunab


En términos de dificultades, el presente estudio debió superar las limitantes ocasionadas

por  la  falta  de  una  actitud  comprometida,  por  parte  de  algunos  padres  de  familia  en  el

acompañamiento  de  los  niños  en  las  actividades  complementarias  de  aprendizaje,  el

establecimiento de hábitos de estudio y la modificación de patrones inadecuados de crianza.

Finalmente, los hallazgos y productos derivados del presente estudio, sirvieron de insumo

para  la  construcción  de  una  propuesta  institucional,  generada  a  través  del  colectivo  de

investigación, con el propósito de  hacer extensivas las estrategias para el mejoramiento del a

competencia lectora en toda la población escolar. 

Recomendaciones

La aplicación del método Matte para la enseñanza de la lectura y la escritura, representa

una estrategia integral, que no solo se ocupa del aprendizaje de las reglas de desciframiento de

un código comunicativo para leer y escribir, sino que retoma la concepción del estudiante desde

todas sus dimensiones de desarrollo. En este sentido se hace necesario, que quien emprenda la

ruta  para  su  implementación,  integre  a  la  rutina  actividades  lúdicas,  recursos  multimedia,

espacios para la creación, la expresión artística y el trabajo colaborativo, desde la lectura situada

de la realidad.

La contextualización del método constituye una instancia obligada en su aplicación, dado

que los ejes temáticos para el caso de un método de alfabetización, se encuentran sustentados en

las palabras y oraciones como unidades básicas de sentido. De esta manera estas unidades en lo

posible, deben surgir del entorno inmediato del estudiante para favorecer la utilización didáctica

de sus pre-saberes y lograr con ello, la identificación de los elementos de entrada que actuarán

como insumos, para el diseño, adecuación y proposición de nuevas estrategias de intervención



pedagógica.

El  diseño,  selección e  integración  de  recursos  para  el  aprendizaje,  debe  seguir  en  lo

posible tres condiciones básicas: pertinencia, accesibilidad y potencial de motivación e interés

para los estudiantes. La pertinencia se refiere a la relación que guarda el recurso con el propósito

o la intención didáctica, la accesibilidad establece la posibilidad de utilización del recurso en el

contexto de aplicación y el potencial de motivación es la potencia estimada del recurso para

despertar y mantener la capacidad de atención del estudiante.

La integración de los padres y núcleos familiares en la aplicación del método constituye

una fortaleza,  ya que desde este escenario es posible complementar, ampliar y fortalecer los

aprendizajes  iniciados  en  el  ámbito  escolar.  De  igual  manera  es  allí  en  donde  los  niños

construyen hábitos de lectura y de estudio que se perpetúan a lo largo del trayecto de formación

educativa.
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Anexo 1. Entrevista a educadores de básica primaria de la jornada de la mañana del

Colegio Oriental 26

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y ARTES,

MAESTRIA EN EDUCACIÓN
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Entrevista a docentes que se desempeñan en educación básica primaria(Jornada de la mañana)
Fecha de realización
Nombre del educador
Título pregrado
Último título postgrado
Años de experiencia Grado a cargo
PREGUNTAS RESPUESTAS
1.  ¿Tiene  usted  conocimiento  acerca  del

método implementado en la institución para

la  enseñanza  de  los  procesos  de  lectura  y

escritura en el grado primero?
2. ¿Podría realizar una breve descripción del

mismo?
3. ¿De acuerdo con su criterio qué beneficios

aporta  la  aplicación  de  este  método  al

desarrollo de las competencias del lenguaje?
4. ¿Qué aspectos considera como desventajas

del método?

5. ¿Según su experiencia cuál es la principal

dificultad  que  presentan  los  estudiantes  de

básica primaria en el área del lenguaje?
6.  ¿De  qué  manera  podrían  reducirse  estas

dificultades  desde  el  punto  de  vista

metodológico?
7. ¿Cuáles recursos recomienda usted para la



enseñanza de la lectura y la escritura?
8. ¿Qué papel juegan los grupos familiares en

los procesos de aprendizaje de la lectura y la

escritura en la básica primaria?
9.  ¿Cuál  es  la  importancia  que  representan

los procesos de lectura y escritura durante la

vida escolar?
10.  ¿Qué  características  debería  tener  un

método  adecuado  para  la  enseñanza  de  la

lectura y la escritura?



Anexo 2.  Transcripciones entrevista aplicada a los educadores de la institución

TRANSCRIPCIONES ENTREVISTA EFECTUADA A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN
Pregunta  1.  ¿Tiene  usted  conocimiento  acerca  del  método  implementado  en  la  institución  para  la

enseñanza de los procesos de lectura y escritura en el grado primero?
N. S “Durante algunos años se utilizó el método GEEMPA, la profesora se capacitó y el Ministerio mandó

todos los recursos para aplicarlo. Pero la profesora pidió el traslado y volvimos al método de las

palabras normales”.
M. T “Yo trabajé en primero el año pasado y apliqué el método de las palabras normales. Para enseñar a

leer y a escribir lo fundamental es la observación, la repetición y el conocimiento de cada una de las

letras del alfabeto si los niños las reconocen bien no las confunden. Cuando a un profesor le dan

primero es libre de aplicar el método que mejor conozca”
A. A “En nuestro colegio en los últimos años se usó en la jornada de la mañana el método GEEMPA para

enseñar a leer y a escribir y los niños aprendieron bien, pero al pasar a los grados siguientes, se

presentaron muchas dificultades para el manejo de las minúsculas porque este método enseñaba solo

mayúsculas. Cuando leían textos con los dos formatos se confundían, pues no conocían las minúsculas.

También fue difícil iniciar el manejo de los signos de puntuación”
J. P “Aquí  en el  colegio siempre se había usado el  método de las palabras normales  con base en las

cartillas  tradicionales  como  Nacho  Lee.  Después  intentaron  con  el  constructivismo  y  usaban  el

cuaderno de etiquetas, el libro viajero y otras estrategias. Como teníamos apoyo pedagógico y somos

una institución inclusiva, capacitaron a la profesora de primero en GEEMPA, pero ella se trasladó  y

hasta ahí llegamos con ese método”
A. B “Yo llegué a esta institución hace solo un mes y desconozco la metodología que emplean los profesores

de primero”
R. R “No tengo claro cuál será el método que emplean pero tengo entendido que usaban un método nuevo

que envió el ministerio. Lo que sí puedo confirmar es que muchos de los niños de tercero a los que les

doy  sociales  escriben  todo  en  mayúscula  y  se  les  dificulta  el  uso  y  la  lectura  de  los  signos  de

puntuación” 

P. V “Cuando los niños aprenden a leer lo realizan como una acción automatizada, en la que descubren las

palabras pero no van más allá, al significado de los textos.  Los métodos que se utilizan se basan en

combinar sílabas para formar palabras, que los niños repiten en planas y en forma verbal. También se



usan imágenes y dibujos que se relacionan con la palabra escrita. Todas usan cartillas y libros que se

les piden a los padres de familia para apoyar el trabajo”
Pregunta 2. ¿Podría realizar una breve descripción del mismo?
N. S “El método Geempa no lo conozco muy bien porque yo no fui a capacitarme. Pero lo que observé es

que trabajan con unos cuentos, unas barajas y como unas loterías con las palabras del cuento. Los

niños escriben todo en mayúscula y hacen un diccionario con las palabras que van aprendiendo pero

con sus mismas expresiones.”
M. T “El  método de  las  palabras  normales  se basa en  enseñar  una palabra conocida  por  el  niño por

ejemplo mamá. Se enseña la palabra, su lectura y su escritura, después se enseñan las sílabas con esa

letra: ma, me, mi, mo, mu y se sacan otras palabras con esas sílabas. Los niños hacen planitas muy

cortas, de media página repitiendo las palabras y las oraciones. Se usan los dibujos para que ellos

relacionen la imagen con la escritura. Se les hacen dictados al finalizar cada letra y después de que

uno termina con todo el abecedario sigue con las combinaciones”.
A. A “La verdad no conozco el método Geempa, pero yo recibí en segundo los niños que venían de aprender

a leer y escribir con ese método y tuve muchas dificultades. No reconocían las minúsculas, algunos no

dejaban espacios entre las palabras. Para aprender los signos de puntuación fue bastante difícil y la

mayoría tenía letra pésima. Tuve que hacerles un cuaderno de caligrafía. A mí me gusta enseñar letra

cursiva también porque les arregla la letra y por eso les ponía planas y mejoraron pero al principio

esos  niños  lloraban  haciendo  las  planas  porque  no  podían.  Hoy  en  día  mejoraron  la  letra  y  ya

transcriben bien del tablero y lo mejor es que leen cursiva y script.”
J. P “La verdad yo vengo de la secundaria y poco se del  método Geempa.  Sin embargo antes de eso

siempre se usaba el método de palabras normales, el que viene en la cartilla Nacho. Se les enseñan las

palabras como mamá, papá, sapo y las combinaciones de la letra con cada vocal y luego con esas

sílabas forman palabras y con esas las oraciones. Luego enseñan las combinaciones de consonantes

con l y r.

Continuación anexo 2

A. B “Como le decía desconozco el método, pero en casi todos los colegios públicos usan el método de las

palabras  normales,  que  es  el  mismo  que  viene  en  las  cartillas  para  aprender  a  leer. Casi  todos

aprendimos con ese método”
R. R “Pues la verdad no conozco muy bien en qué consistía el método que usaban pues llegué al colegio



apenas en el año 2015. Pero observé en los niños de tercero que escribían todo en mayúscula, no

usaban  tildes  ni  signos  de  puntuación,  algunos  pegaban  las  palabras.  También  observé  muchas

dificultades para comprender los textos, aunque leen, no entienden el contenido del texto. Tampoco

escriben por su cuenta uno les pide que redacten un párrafo y solo hacen una frase”
P. V “Como le decía los métodos que he visto enseñan la combinación de las consonantes con las vocales

para formar sílabas y luego para formar palabras que a su vez forman oraciones. Es como ir de lo

grande a lo pequeño en el aprendizaje del lenguaje. Cada palabra se ilustra con un dibujo lo que hace

que los niños recuerden más fácil las palabras. Cuando se agotan las combinaciones entre consonante

y vocal se inicia con las combinaciones consonante y l o r. Ya cuando aprender a leer y a escribir sin

imágenes se  empieza a trabajar la comprensión y la producción de textos”.
Pregunta 3. ¿De acuerdo con su criterio qué beneficios aporta la aplicación de este método al desarrollo de

las competencias del lenguaje?
N. S “El método Geempa se basa en situaciones de juego y eso despierta el interés de los niños. Además los

materiales  que  envió  el  Ministerio  son  muy  llamativos:  las  loterías,  los  cuentos,  el  televisor, el

computador, la memoria con los juegos contribuyen a despertar el interés y la motivación de los niños”
M. T “El método de las palabras normales es un método que permite que los niños reconozcan las letras del

abecedario y eso evita que las confundan. Las planitas les ayudan a mejorar la letra y a memorizar el

sonido y la escritura. Las imágenes también favorecen la memoria visual”
A. A “El método Geempa es muy bueno en cuanto a los materiales que usa, los cuentos, los juegos, el

diccionario hecho por los niños con las palabras que van aprendiendo me parece fabuloso porque les

ayuda a dar con sus propias palabras el significado de algo. El método también desarrolla el gusto por

la literatura al usar el cuento como texto de aprendizaje”

Continuación anexo 2

J. P “El método de palabras normales es el método con el que casi todos aprendimos a leer y aquí estamos.

Es un método secuencial que dosifica las unidades de aprendizaje, que es progresivo, organizado. Va

de lo elemental a lo más complejo y las cartillas se consiguen fácil y a un precio muy cómodo para los

padres que no tienen recursos”
A. B “El método de las palabras normales es muy ordenado, va de lo pequeño a lo grande y la repetición

favorece la caligrafía, la memoria, el manejo del renglón. La comprensión si se da poco a poco a lo

largo de toda la primaria”
R. R “La verdad el único beneficio es que los niños aprendieron a leer y escribir pero quedaron muy flojos



en la comprensión y la producción escrita”
P. V “El método Geempa que se aplicaba aquí en primero, recibió muchísimos recursos del Ministerio, la

profesora se capacitó, viajó hasta Bogotá varias veces y venían a asesorarle el trabajo. Lo que pasa es

que al irse la profesora pues todos los recursos quedaron ahí porque nadie más sabía cómo usarlos”
Pregunta 4. ¿Qué aspectos considera como desventajas del método?
N. S “El uso exclusivo de mayúsculas en la escritura de los niños y que la capacitación solo la reciba una

persona por institución, pues pasa como aquí en el colegio esa persona se va y hasta ahí llega la

aplicación del método”
M. T “El método es un poco repetitivo, la cartilla trae palabras que no son conocidas por el niño. Algunos

niños al terminar el proceso separan las palabras y leen por sílabas”
A. A “Como le decía anteriormente, cuando no se enseñan las minúsculas desde el principio los niños se

descontrolan cuando las encuentran en un texto, las grafías y el manejo del renglón se les dificulta

pues no reconocen los medios renglones para estas letras y todas las escriben del mismo tamaño.”
J. P “Yo creo que la principal desventaja es que el MEN solo capacita unas pocas personas y además cada

vez que cambian los gobiernos traen propuestas nuevas cuando no se han terminado de comprobar la

efectividad de las anteriores. Fíjese lo que pasó con Geempa: capacitaron la docente, le dieron un

poco de recursos, ella pidió su traslado y se acabó la inversión del Ministerio. Esos cambios se reflejan

en la calidad de los aprendizajes de los niños.

Continuación anexo 2

A. B “Yo creo que el método es muy mecánico por el tema de las planas. Algunos niños las hacen y no

tienen ni idea del sentido de las mismas, las hacen por llenar el cuaderno”
R. R “Al principio cuando se enseñan independientemente del método que se utilice, estos procesos son muy

mecánicos,  luego a medida que crecen los estudiantes  y  avanzan en los grados van mejorando la

comprensión y la producción de textos; pero esta mejora depende de los hábitos de lectura y es ahí

donde está el problema…a muchos de ellos no les gusta leer y mucho menos escribir”
P. V “Lo que pude observar en  los  niños que  aprendieron con  ese método es  que  gran parte  de ellos

manejaban una caligrafía muy deficiente,  la  ortografía  también  era  muy regular, tal  vez  por que

usaban solo mayúsculas. También me parece…esto es muy personal que no tenían buen vocabulario,

desconocían el significado de palabras cotidianas”
Pregunta 5.  ¿Según su experiencia cuál es la principal dificultad que presentan los estudiantes de básica

primaria en el área del lenguaje?
N. S “La  principal  dificultad  para  mí  es  la  comprensión  de  lectura.  Los  estudiantes  de  primaria  no



entienden lo que leen”
M. T “Yo creo que es la atención, los estudiantes son muy indisciplinados y por estar en otras cosas no

prestan atención, por eso se pierden de las explicaciones y después no tienen ni idea de lo que deben

hacer. Los niños no obedecen y eso viene desde los hogares que no les infunden reglas”
A. A “La principal dificultad es que no escuchan, oyen pero no escuchan y por estar hablando, jugando y

molestando no atienden lo que uno les explica. Por eso les va mal en las evaluaciones” 
J. P “La comprensión de lectura, los estudiantes se quedan en el desciframiento del código escrito y así

llegan hasta la secundaria. No argumentan, no proponen ideas, se les dificulta muchísimo escribir un

párrafo así sea sencillo”
A. B “Los niños no leen, todas las actividades que se relacionen con leer o escribir las rechazan y realmente

en el sistema educativo la columna vertebral es la lectura y la escritura, sin estas habilidades es difícil

que los estudiantes avancen”

Continuación anexo 2

R. R “La comprensión de lectura, los muchachos leen pero no entienden el contenido de los textos. Aparte

de eso no leen sino las bobadas en las redes sociales, no leen obras literarias, el periódico, nada solo

chatear”
P. V “La actitud de los niños hacia la lectura y la escritura. No les gusta leer y cuando lo hacen solo repiten

las palabras pero no se esfuerzan por encontrarle sentido a los textos.  Son apáticos a la hora de

escribir, se quedan en la producción de oraciones sueltas sin llegar a conformar un párrafo y mucho

menos un texto”
Pregunta 6. ¿De qué manera podrían reducirse estas dificultades desde el punto de vista metodológico?
N. S “Los niños deberían aprender a leer y escribir con un método que desde el principio les desarrollara

la comprensión, la expresión oral y la escritura. Claro estas habilidades se mejoran en cada grado

pero si se hace desde el inicio del proceso mejor”
M. T “Los métodos para enseñar a leer y a escribir deben ajustarse a la realidad actual. No podemos

seguir enseñando con la cartilla Nacho lee con la que aprendieron nuestros abuelos porque a los

niños de hoy les interesan otras cosas. Ellos tienen acceso a la tecnología y a sus productos por lo

que les interesa más un video que un cuento en el papel”
A. A “Los docentes de primero deben aplicar métodos de alfabetización que refuercen bien aspectos como

la caligrafía legible, el uso del renglón, la lectura corrida reconociendo los signos de puntuación.

Los niños de primero deben terminar transcribiendo del tablero sin errores y tomando dictados de



párrafos”
J. P “La metodología para enseñar a leer y escribir debe ser activa, debe emplear las TIC. El maestro de

primero necesita ser muy creativo, activo y organizado porque un grupo de más de 40 niños tan

pequeños es muy demandante”
A. B “Aplicando métodos que lleven a los niños a pensar desde pequeñitos, que les plantee interrogantes,

que  busquen  soluciones  a  problemas  usando  sus  conocimientos  o  buscando  la  información

disponible”
R. R “Yo pienso que el método que se aplique no es relevante, lo realmente importante es la actitud del

maestro, su dedicación, su paciencia, su ética”

Continuación anexo 2

P. V “Los  profesores  de  primero  necesitan  recibir  más  capacitación  para  mejorar  sus  prácticas

pedagógicas. También es necesario que las experiencias significativas de los docentes se compartan

en toda la comunidad educativa, así se enriquece el talento humano de la institución”.
Pregunta 7. ¿Cuáles recursos recomienda usted para la enseñanza de la lectura y la escritura?
N. S “Yo recomiendo las cartillas, le simplifican el trabajo al docente al principio cuando los niños aún no

han aprendido a escribir. También son fundamentales los sellos con las planas, ya que para atender un

grupo de 45 niños o más, como los que tenemos aquí en la institución, es muy difícil para el maestro

poner a mano muestra por muestra”
M. T “Yo recomiendo la cartilla Nacho, es económica y trae toda la secuencia del  proceso. Yo también

manejo  algunas  guías  de  trabajo  que  yo  misma elaboro acomodando  fotocopias  de  libros  de  las

editoriales y construyendo las guías. La verdad no soy muy buena con los computadores pero me las

ingenio”
A. A “Yo recomiendo una buena cartilla,  las editoriales tienen propuestas interesantes.  También uso un

cuaderno de caligrafía con letra cursiva para que mejoren la letra. Uso muchos dibujos y cuentos”
J. P “Los libros de las editoriales ayudan al maestro en la tarea de motivar a los niños, los cuentos, los

periódicos, cualquier material disponible en el medio, incluso los materiales reciclables.”
A. B “Aquí  en  la  institución  gracias  a  Dios  contamos  con  video  beam  en  cada  ambiente,  con  telón,

computador, sistema de sonido y aunque la conexión no es muy buena y a veces falla, esos recursos son

de gran ayuda para el maestro. También las guías, ya que aquí nos dan las fotocopias para el trabajo

diario”
R. R “Cualquier material  de lectura que les  llame la atención a los niños es  un buen recurso para el

aprendizaje”
P. V “Los recursos varían de acuerdo con la edad de los niños, a los de primero no les interesan los mismos



materiales que a los de quinto. Pero en términos generales todos los recursos tecnológicos: videos,

juegos interactivos, aplicaciones, cuentos en la web, noticias.”

Continuación anexo 2

Pregunta 8.  ¿Qué papel juegan los grupos familiares en los procesos de aprendizaje de la lectura y la

escritura en la básica primaria?
N. S “La familia junto con el maestro son los dos pilares fundamentales en la educación de los niños. Si los

padres no colaboran con la institución es muy difícil para el profesor conseguir buenos resultados en el

aprendizaje de la lectura y la escritura”
M. T “Esa es una de las principales dificultades que se tienen en el colegio, los padres consideran que el

colegio  es  como una guardería  en  donde le  educan,  le  alimentan  y  le  cuidan los  hijos.  Por  esta

creencia los traen a cualquier hora, los recogen mucho después del tiempo de salida, ni siquiera leen

las comunicaciones que se les envían, no colaboran con los compromisos y cuando los niños pierden el

año ahí si vienen con grosería a decir que el maestro es el culpable”
A. A “Los  padres  juegan  un  papel  fundamental  pues  ellos  deberían  reforzar  en  casa  lo  que  nosotros

hacemos aquí en el colegio. Uno ve una estrecha relación entre el rendimiento académico de los niños

cuyos padres son dedicados en casa y les prestan atención, y la otra cara de la moneda que son los

niños que no cuentan con ese acompañamiento en casa y por lo tanto no traen compromisos, ni útiles,

ni cuadernos al día. La diferencia se nota”
J. P “Los padres son los primeros formadores, pero ese es un papel que olvidan con frecuencia ya que

dejan a cargo de la institución educativa todas sus responsabilidades en la formación y orientación de

los muchachos. Muchos tienen que trabajar jornadas extensas pero esa no es una justificación para el

descuido en el que mantienen a muchos niños”
A. B “Los padres son parte fundamental en el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura, de su

acompañamiento  depende  gran  parte  de  los  resultado.  Esos  padres  comprometidos,  que  están

pendientes de los compromisos, de las evaluaciones, que se acercan a preguntar son los que sus hijos

muestran mejores resultados”
R. R “El apoyo de los padres es definitivo para asegurar una buena alfabetización. Los padres que les

proveen de un buen ambiente, buen trato, hábitos de lectura, forman buenos lectores. Niños interesados



en aprender, en investigar, en escribir”

Continuación anexo 2

P. V “Es importante que el maestro también forme a los papás, ya que muchos de ellos ni siquiera entienden

las tareas de los niños. Muchos no tienen la formación académica para acompañarlos en ese proceso y

no saben cómo orientarlos. Por eso se desesperan cuando no ven resultados positivos y los castigan o

los dejan a su suerte, se podría decir. La comunicación colegio-hogar es muy importante”
Pregunta 9.  ¿Cuál es la importancia que representan los procesos de lectura y escritura durante la vida

escolar?
N. S “La lectura y la escritura son las bases fundamentales de todo el proceso educativo. Si un estudiante

no maneja estos procesos de manera eficiente está prácticamente condenado al fracaso escolar”
M. T “Tienen una importancia vital, ya que en ellos se apoyan todas las demás disciplinas del conocimiento.

Sobre todo la lectura les permite acceder a cualquier conocimiento. Pero no la lectura mecánica sino

la lectura comprensiva”
A. A “La lectura y la escritura son el santo grial de la educación. Sobre estos dos procesos se apoyan todas

las áreas y casi todas las actividades de aprendizaje”.
J. P “Tienen una importancia enorme en todo el  proceso educativo del ser humano no solo en la vida

escolar sino también en la formación profesional y en la vida cotidiana.”
A. B “Son fundamentales  en todos los ciclos ya que son el  medio por excelencia para el  desarrollo de

cualquier actividad de aprendizaje y también para la evaluación de los avances de los niños”
R. R “Son tan importantes que si un niño no aprende a leer y a escribir de manera eficiente, su rendimiento

académico en las demás áreas del currículo se pone en riesgo”
P. V “La lectura es tan importante que si ellos no comprenden lo que leen, tienen que recurrir a la memoria

para dar cuenta de sus aprendizajes y solo retienen la información a corto plazo”
Pregunta 10. ¿Qué características debería tener un método adecuado para la enseñanza de la lectura y la

escritura?
N. S “Debe ser un método activo y contextualizado al medio donde se aplique. Debe contemplar el juego

como estrategia motivante y tener en cuenta los pre-saberes de los estudiantes”

Continuación anexo 2

M. T “Un buen método debe incorporar el uso de las TIC, es lo que más les llama la atención a los niños

de hoy”
A. A “Un buen método para enseñar a leer y escribir debe ser global, enseñar unidades de pensamiento



completas (palabras) y no comenzar por partes que no tienen sentido”
J. P “Yo pienso que debe estar mediado por recursos llamativos y muy didácticos. El método debe ir de lo

sencillo a lo complejo y usar imágenes. También debe enseñar de una vez la ortografía y facilitar la

comprensión”
A. B “Yo creo que en el método es fundamental el papel del maestro. Un maestro de primero debe ser

activo, dinámico, creativo, usar muchas estrategias didácticas, variadas y motivantes, debe ser muy

paciente y tener una relación amorosa con esos chiquilines”
R. R “Un buen método debe ser organizado, secuencial y contextualizado. No enseñar palabras que no

son del contexto del niño y que por lo tanto no significan nada para él”
P. V “Un método adecuado es  el  que emplea todos los recursos disponibles  para enseñar a leer  y  a

escribir”
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COLEGIO ORIENTAL 26

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Cordial saludo,

El propósito del presente documento es brindar información acerca del proyecto de investigación

que  será  desarrollado  en  el  marco  del  programa  “Becas  para  la  Excelencia  Docente”  del

Ministerio  de Educación Nacional;  bajo el  título  APLICACIÓN DEL MÉTODO MATTE

COMO ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO LECTOR, EN

EL GRADO PRIMERO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO ORIENTAL 26

DE  CÚCUTA,  2017;  y  a  su  vez  solicitar  aprobación  para  que  su

hijo/a_____________________________________________________________participe  en  la

implementación del mismo. 

El  estudio estará bajo la orientación de la docente  NURY ROCÍO GÓMEZ BARAHONA,

estudiante de la maestría en educación de  la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Durante el presente año se implementarán proyectos pedagógicos de aula, espacios destinados a:



La implementación, ajuste, seguimiento a la aplicación del método Matte para la enseñanza de la

lectura y la escritura, con el fin de fortalecer la lectura comprensiva en los estudiantes del grado

primero A. 

Con la firma de este consentimiento usted autoriza los procedimientos citados a continuación:

1. Observación y registro ANÓNIMO de algunos  pre-saberes  propios de la edad de los

niños en el área del lenguaje.

2. Aplicación de un cuestionario para caracterizar el núcleo familiar y determinar los hábitos

de lectura y de estudio que se desarrollan con el estudiante.

3. Implementación de actividades lúdicas pedagógicas para fortalecer  el  desarrollo de la

lectura comprensiva desde el inicio de la alfabetización.

4. Las  fotografías  tomadas  de  mi  hijo(a)  durante  la  realización  de  actividades  escolares

grupales o individuales puedan ser publicadas en informes o presentaciones del proyecto.

La aplicación de los cuestionarios contarán con TOTAL CONFIDENCIALIDAD, solo serán de

conocimiento y manejo de la persona responsable del proyecto y serán utilizados  como insumo

para contribuir a un mejor desarrollo de los procesos escolares de su hijo(a).

Como padre de familia o acudiente me comprometo a:

Acompañar a mi hijo (a) en el proceso, apoyándolo en los compromisos escolares  que adquiera

para el fortalecimiento de los procesos de lectura.

Solicitar  información  a  la  responsable  del  proyecto  ante  cualquier  inquietud  que  se  genere



durante la realización del proyecto.

NOTA ACLARATORIA.

Participar en el proyecto NO genera riesgos, costos,  ni efectos indeseados para Usted ni para los

niños  y  niñas,  al  contrario  obtendrá  como  beneficio  el  acompañamiento  para  UN  MEJOR

DEARROLLO DE LAS COMPETENCIAS LECTORAS DE LOS ESTUDIANTES DESDE EL

INICIO DEL CICLO DE BÀSICA PRIMARIA.

Si está de acuerdo con lo informado, por favor firmar y aportar los datos solicitados.

Nombre completo del acudiente: _______________________________________________

Teléfono de contacto y/o correo electrónico: ______________________________________

 

____________________________________

Firma



Anexo 4.  Plan de asignatura del área de lengua castellana del grado primero

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO N° 26 MANUAL DE PROCESO

MISIONAL GESTIÓN ACADEMICA

GA- F33

Version: 1

PLAN DE ASIGNATURA Fecha: 2013-11-01

ASIGNATURA:

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA:

GRADO I.H.S. DOCENTES

Primero 6 horas Yolanda Colmenares Rondón Nury Rocio 

Gómez Barahona
2. JUSTIFICACIÓN

LENGUA CASTELLANA

De acuerdo con los estándares básicos de competencias en la asignatura de Lengua Castellana, se reconocen tres campos fundamentales para la

Educación Básica y Media: La Lengua Castellana como Sistema Simbólico desde una perspectiva estructural, que permite el manejo eficiente

de  los  principios  que  rigen  el  lenguaje  en  tanto  código  escrito  y  como  mediador  del  pensamiento;  desde  el  contexto  de  la  experiencia

comunicativa. La Literatura como construcción significativa, que pretende la consolidación de las competencias de lectura y escritura, en un

ambiente caracterizado por el gusto, el acceso a las producciones culturales y la expresión de productos de la actividad cognitiva del estudiante

y finalmente un campo relacionado con Otros Sistemas Simbólicos, desde el cual se fortalezcan las habilidades lingüísticas desde los puntos de

vista verbal y no verbal.



3. OBJETIVOS:

GENERALES

ESPECÍFICOS

4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y EVALUATIVAS

Desarrollar la expresión oral, mediante experiencias pedagógicas que fortalezcan la conciencia fonológica y el enriquecimiento del vocabulario.

Escuchar  con atención todo mensaje de la vida cotidiana dirigido a él, demostrando comprensión de su contenido.

Leer comprensivamente diversos textos escritos.

Desarrollar la producción escrita de textos cortos.

1 .Desarrollar los procesos de lectura y escritura desde un enfoque comprensivo.

2. Producir textos orales y escritos de acuerdo con sus necesidades comunicativas.

3. Comprender diferentes clases de textos.

4. Disfrutar escuchando y leyendo textos literarios.

5. Interpretar algunos símbolos no verbales e incorporarlos en el proceso comunicativo.

6. Participar en situaciones comunicativas durante la interacción con los demás. 

7.  Identificar los diferentes medios de comunicación masiva con los que interactúan



a. ESTÁNDARES

EJES
TEMÁTICOS

INDICADORES
DESEMPEÑO (SABER-

HACER)

COMPETENCIAS:
(BÁSICAS,

LABORALES Y
CIUDADANAS)

TIEMPO
ESTRATEGIAS

METODOLÓGICAS
CRITERIOS

EVALUACIÓN
SER

(ACTITUD)

Comprensión, 

Interpretación y 

Producción 

textual

Repaso de las 

vocales

Identifica las vocales 

(sonido, grafía, 

reconocimiento en una 

palabra)

Identifica el sonido y la 

grafía de cada una de las

vocales.

Primer

Periodo

Entonación de canciones

Discriminación del sonido 

de cada vocal.

Ejecución de las grafías de

cada vocal

Reconocimiento de las 

vocales en palabras y 

textos cortos.

Leerá, escribirá e 

identificará las 

vocales en 

palabras y textos 

cortos.

Demuestra 

interés en las 

actividades 

que se 

realizan

Produzco textos orales que respondan a distintos propósitos comunicativos.

Produzco textos escritos que respondan a diversas necesidades comunicativas.

Comprendo textos que tienen diferentes formatos y finalidades.

Comprendo textos literarios para propiciar el desarrollo de mi capacidad creativa y lúdica.

Reconozco los medios de comunicación masiva y caracteriza la información que difunden.

Comprendo la información  que circula a través de algunos sistemas de la comunicación no verbal.

Identifico los principales elementos tales de la comunicación para enriquecer procesos comunicativos auténticos.



EJES
TEMÁTICOS

INDICADORES
DESEMPEÑO (SABER-

HACER)

COMPETENCIAS:
(BÁSICAS,

LABORALES Y
CIUDADANAS)

TIEMPO
ESTRATEGIAS

METODOLÓGICAS
CRITERIOS

EVALUACIÓN
SER

(ACTITUD)

Lectura y escritura

de  palabras  y

oraciones  a  partir

de  las  letras  y/o

palabras

generadoras

previstas.

Identifica  las  letras  que

componen una palabra.

(sonido, grafía)

Reconoce las silabas en una

palabra.

Reconoce  las  grafías

iniciales  y  finales  en  una

palabra

Lee,  escribe  e  interpreta

oraciones  significativas

utilizando las  letras  y/o  las

palabras  generadoras

previstas.

Combina  letras  para

formar sílabas, palabras

y oraciones cortas.

Primer 

Periodo

Presentación  de  centros  de

interés  (canciones,  poesías,

recursos  multimedia,

actividades lúdicas)

Lectura individual y colectiva

de fonemas y palabras.

Reconocimiento  fonológico.

Estructuración silábica.

Lectura  y escritura  de letras,

sílabas  y  palabras

generadoras.

Formación  de  nuevas

palabras.  Representación

gráfica  de  algunas  palabras.

Relación imagen-  palabra.

Modelado  en  plastilina

Formación de oraciones.

Desarrollo  de  guías  y

actividades del libro. 

Leerá y escribirá al

dictado la mayoría

de  las  palabras

generadoras

previstas.

Leerá  y  Escribirá

oraciones  cortas

con  las  palabras

vistas.

Expresará  sus

opiniones  y

sentimientos

respetando  las

expresiones  de los

demás.

Muestra  una

actitud  positiva

ante  las

actividades  de

lectura  y

escritura,

mediante  la

participación

activa  y  la

responsabilidad

con  sus  deberes

en  el  ambiente

escolar  y  el

hogar. 



EJES TEMÁTICOS INDICADORES
DESEMPEÑO (SABER-

HACER)

COMPETENCIA S:
(BÁSICAS,

LABORALES Y
CIUDADANAS)

TIEMPO ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

CRITERIOS
EVALUACIÓN

SER
(ACTITUD)

Comprensión

Interpretación  y

Producción Textual

Lectura  y  escritura

de  palabras  y

oraciones a partir de

los  fonemas  y/o

palabras generadoras

previstas.

Letras mayúsculas y

minúsculas.

Direccionalidad  en

los  textos  (de

izquierda  a  derecha,

de  arriba  hacia

abajo)

Identifica los fonemas que

componen una palabra.

Reconoce  las  silabas  en

una palabra.

Lee,  escribe  e  interpreta

oraciones  significativas

utilizando  las  mayúsculas

y  las  minúsculas  según

corresponda.

Sigue  visualmente  un

texto  sencillo  (de

izquierda  a  derecha)

mientras  lo  lee  o  lo

escucha.

Combina fonemas para

formar palabras

Reconoce  los  fonemas

iniciales  y  finales  en

una palabra

Identifica  las letras  del

alfabeto  en  mayúscula

y minúscula.

Segundo 

Periodo

Presentación de centros de

interés (canciones, poesías,

recursos  multimedia,

actividades lúdicas)

Lectura  individual  y

colectiva  de  fonemas,

palabras y oraciones.

Reconocimiento

fonológico.

Estructuración  fonética  y

silábica.

Formación  de  nuevas

palabras.

Lectura  y  escritura  de

fonemas,  palabras  y

oraciones.

Representación  gráfica  de

algunas palabras. Relación

del dibujo con las palabras.

Formación de oraciones y

textos cortos.

Leerá y escribirá al

dictado la mayoría

de  las  palabras

generadoras

previstas.

Leerá  y  Escribirá

oraciones  cortas

con  las  palabras

vistas  empleando

adecuadamente

mayúsculas  y

minúsculas.

Muestra  una

actitud  positiva

ante  las

actividades  de

lectura  y

escritura,

mediante  la

participación

activa  y  la

responsabilidad

con sus deberes

en  el  ambiente

escolar  y  el

hogar. 



EJES
TEMÁTICOS

INDICADORES
DESEMPEÑO (SABER-

HACER)

COMPETENCIA S:
(BÁSICAS,

LABORALES Y
CIUDADANAS)

TIEMPO ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

CRITERIOS
EVALUACIÓN

SER (ACTITUD)

Medios de 

Comunicación y 

otros sistemas 

simbólicos 

La radio  

La televisión

Literatura

Plan Lector

El Texto 

Informativo

Producción 

Textual

Descripción de 

Objetos y 

acontecimientos.

Texto Narrativo: 

Tema, personajes y

lugar.

Identifica algunos medios de

comunicación  masiva  con

los que interactúa.

Cuenta  con  sus  propias

palabras  acerca  de  sus

programas  favoritos  de

televisión.

Cuenta  con  sus  propias

palabras  un  texto

informativo  leído  por  el

educador.

Describe  objetos  y

acontecimientos  usando  un

vocabulario  general  y

específico acorde a su edad.

Reconoce  el  tema,  los

personajes  y  el  lugar  en  el

que sucede una historia.

Reconoce  algunos

medios  de

comunicación masiva y

la  información  que  en

ellos se ofrece.

Construye un texto oral

a  partir  de  un  texto

informativo  leído  por

otra persona.

Realiza una descripción

sencilla de un objeto o

una situación.

Identifica  el  tema,

algunos personajes y el

lugar en una narración.

Segundo 

Periodo

Observación de material 

multimedia.

Juegos de roles

Realización de guías de 

aprendizaje

Conversatorios

Lectura Modelo de 

noticias, artículos 

sencillos de revistas o 

periódicos.

Observación de recursos 

multimedia.

Conversatorios

Elaboración de dibujos.

Observación de objetos

Narración de 

acontecimientos

Juegos de palabras

Audio-cuentos

Establecerá 

relación entre 

algunos medios de 

comunicación 

masiva y la 

información que 

difunden.

Elaborará un texto 

oral a partir de un 

texto informativo 

leído por otra 

persona.

Describirá objetos 

y situaciones 

usando sus 

palabras.

Identificará el 

tema, algunos 

personajes y el 

lugar en una 

narración.

Participación 

activa en las

Actividades 

propuestas.

Cumplimiento 

responsable de 

compromisos

 

Participación 

activa

Cumplimiento 

responsable de 

compromisos.

Participación 

activa

Cumplimiento 

responsable de 

compromisos.



EJES
TEMÁTICOS

INDICADORES
DESEMPEÑO (SABER-

HACER)

COMPETENCIA S:
(BÁSICAS,

LABORALES Y
CIUDADANAS)

TIEMPO ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

CRITERIOS
EVALUACIÓN

SER
(ACTITUD)

Comprensión

Interpretación  y

Producción

Textual 

Lectura y escritura

de  palabras  y

oraciones  a  partir

de los fonemas y/o

palabras

generadoras

previstas.

Identifica  los  fonemas  que

componen una palabra.

Reconoce las silabas en una

palabra.

Reconoce que las oraciones

habladas  y  escritas  están

hechas  de  palabras

separadas.

Escribe  oraciones  simples

que inician con mayúscula y

terminan con punto final.

Combina fonemas para

formar palabras

Reconoce  los  fonemas

iniciales  y  finales  en

una palabra

Escribe  oraciones

cortas  separando  cada

una de las palabras que

la componen.

Usa la mayúscula y el 

punto final al escribir 

oraciones.

Tercer

Periodo

Presentación de centros de

interés (canciones, poesías,

recursos  multimedia,

actividades lúdicas)

Lectura  individual  y

colectiva  de  fonemas,

palabras y oraciones.

Reconocimiento

fonológico.

Estructuración  fonética  y

silábica.

Formación  de  nuevas

palabras.

Lectura  y  escritura  de

fonemas,  palabras  y

oraciones.

Representación  gráfica  de

algunas palabras.  Relación

del dibujo con las palabras.

Formación  de  oraciones  y

textos cortos.

Leerá y escribirá al

dictado la mayoría

de  las  palabras

generadoras

previstas.

Leerá y Escribirá 

oraciones cortas 

empleando 

adecuadamente la 

mayúscula el 

punto final y el 

espacio entre cada 

palabra.

Muestra una 

actitud positiva 

ante las 

actividades de 

lectura y 

escritura, 

mediante la 

participación 

activa y la 

responsabilidad

con sus deberes

en el ambiente 

escolar y el 

hogar



EJES
TEMÁTICOS

INDICADORES
DESEMPEÑO (SABER-

HACER)

COMPETENCIAS:
(BÁSICAS,

LABORALES Y
CIUDADANAS)

TIEMPO ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

CRITERIOS
EVALUACIÓN

SER (ACTITUD)

Literatura 

Plan Lector

Trabalenguas

Coplas

Adivinanzas

Canciones

Medios  de

Comunicación  y

otros  sistemas

simbólicos

Las Historietas

Comenta  con  sus  palabras

acerca  del  contenido  de

trabalenguas,  coplas,

adivinanzas y canciones 

Participa en una situación 

comunicativa socializando 

trabalenguas, coplas, 

adivinanzas y canciones.

Reconoce la temática en una 

tira cómica sencilla.

Organiza los eventos en una

historieta  sencilla  en  la

secuencia correcta.

Memoriza 

trabalenguas, coplas, 

adivinanzas y 

canciones.

Interpreta

Trabalenguas,   coplas,

adivinanzas  y

canciones.

Comprende  la

información que circula

en  un  sistema  sencillo

de  comunicación  no

verbal.

Tercer PeríodoCentro Literario.

Observación  de  material

multimedia.

Juegos de adivinanzas

Memorización  de

trabalenguas  y

adivinanzas.

Karaoque

Fonomímica.

Creación  de  coplas  en

grupo.

Representaciones

teatrales  basadas  en

canciones.

Observación  de  tiras

cómicas e historietas

Conversatorios

Organización  de

secuencias  acompañadas

de texto oral.

Participará  en

diversas

situaciones

comunicati-

vas  socializando

trabalenguas

coplas,

adivinanzas  y

canciones.

Organizará

adecuada-

mente  una

historieta sencilla.

Participación

activa  en  las

actividades  de

aprendizaje.

Cumplimiento

responsable  de

los  compromisos

de aprendizaje.

Participación

activa  en  las

actividades  de

aprendizaje.

Cumplimiento

responsable  de

los  compromisos

de aprendizaje.



EJES
TEMÁTICOS

INDICADORES
DESEMPEÑO (SABER-

HACER)

COMPETENCIAS:
(BÁSICAS,

LABORALES Y
CIUDADANAS)

TIEMPO ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

CRITERIOS
EVALUACIÓN

SER
(ACTITUD)

Comprensión

Interpretación  y

Producción

Textual 

Combinaciones

fonéticas

Asociación  de

palabras  habladas

con  palabras

escritas  sin  apoyo

gráfico

Orden Alfabético

Lectura  en  voz

alta. Los signos de

puntuación:  El

Punto.

Lee  y  escribe  palabras  con

las  combinaciones

consonánticas.

Realiza  asociaciones  entre

una palabra y su escritura sin

el apoyo de imágenes.

Organiza  palabras  de

acuerdo  con  el  orden  del

alfabeto.

Lee  en  voz  alta  y  con

progresiva  fluidez,

realizando  pausas  entre

palabras y en el punto.

Lee y escribe palabras y

oraciones  que

contengan

combinaciones

consonánticas.

Escribe  palabras,

oraciones  y  textos

cortos  sin  el  apoyo  de

imágenes.

Emplea  el  orden

alfabético  para

clasificar palabras.

Lee  con  progresiva

fluidez  palabras,

oraciones  y  textos

cortos.

Cuarto

Periodo

Lectura  y  escritura  de

sílabas,  palabras

generadoras  que  contengan

combinaciones

consonánticas.

Descomposición fonética de

la combinación.

Reconstrucción de palabras.

Dictado  de  palabras  y

oraciones.

Creación de textos  cortos a

partir  de  imágenes,

narraciones, juegos.

Clasificación  de  palabras  a

partir del orden alfabético.

Lectura grupal

Lectura individual

Lectura en voz alta

Lectura en relevos

Leerá  y  escribirá

palabras  y

oraciones  que

contengan

combinaciones

consonánticas.

Ordenará  palabras

alfabéticamente.

Leerá  oraciones  y

textos  sencillos  en

voz  alta,  con

progresiva  fluidez

realizando  las

pausas  entre

palabras  y  en  el

punto.

Participación

activa  en  las

actividades  de

aprendizaje.

Cumplimiento

responsable  de

compromisos

Escolares.

  



EJES 
TEMÁTICOS

INDICADORES
DESEMPEÑO (SABER-

HACER)

COMPETENCIAS:
(BÁSICAS,

LABORALES Y
CIUDADANAS)

TIEMPO ESTRATEGIAS
METODOLÓGICA

CRITERIOS
EVALUACIÓN

SER
(ACTITUD)

Medios  de

Comunicación  y

otros  sistemas

simbólicos

Los Pictogramas

Los Jeroglíficos

Literatura

Plan Lector

Lectura de fábulas, 

cuentos o cualquier 

otro texto literario.

Comenta  el  contenido  de

mensajes  cifrados  en

jeroglíficos y pictogramas.

Disfruta  leyendo  diversos

textos literarios cortos.

Reconoce un mensaje 

cifrado a través de 

pictogramas o 

jeroglíficos.

Desarrolla  el  gusto  por

la  lectura  de  diferentes

textos literarios cortos.

Cuarto 

periodo

Juegos de Descifrado de

jeroglíficos  y

pictogramas.

Construcción  de

historias  con

pictogramas.

Narración  de  historias

con pictogramas.

Selección  libre  de

textos  en  la  biblioteca

viajera.

Lectura  individual  y

grupal.

Conversatorios  sobre

los textos leídos.

Representación  gráfica

de personajes, lugares.

Comentará  el

contenido  de

mensajes cifrados en

jeroglíficos  y

pictogramas.

Disfrutará

leyendo  diversos

textos literarios

Participación

activa  en  las

actividades  de

aprendizaje.

Cumplimiento

responsable  de

compromisos

escolares.

Participación

activa  en  las

actividades  de

lectura.



Anexo 5  Muestras por periodo escolar plan de aula de lengua castellana del grado primero

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  COLEGIO ORIENTAL No. 26

GA-F25

  
Versión: 2

                          PLAN DE AULA Fecha: 2015-01-22

Período: Primero Grado: Primero Curso: A

Indicador  de  desempeño:  Identifica  las  letras  que  componen una  palabra.  (Sonido,  grafía).  Reconoce  las
silabas en una palabra. Reconoce las grafías iniciales y finales en una palabra. Lee, escribe e interpreta
oraciones significativas utilizando las letras y/o las palabras generadoras previstas.

Área: Humanidades

Asignatura: Lengua Castellana

Docente: Nury Rocío Gómez Sede:  Principal Jornada: Mañana

FECHA
COMPETENCIA

A DESARROLLAR
ACTIVIDADES

En el aula de clase
RECOMENDACIONES
Y COMPROMISOS OBSERVACIONES

Desde:
2016-02-09
Hasta:
2016-02-09

Lee  y  escribe  palabras  con  los  fonemas
m,p,l,s,n  ,t  y  los  relaciona  con  su
representación gráfica.

Lee  e  interpreta  oraciones  significativas
utilizando los fonemas m-p-l-s-n-t.

Memoriza canciones y poemas.

Expresa  de  manera  espontánea  y  clara
sus  ideas,  opiniones  y  sentimientos
respetando la opinión de los demás.

Desarrolla las actividades en clase con 
interés y responsabilidad.

Lección 2: Mamá
Video-Canción  “Esa  es  mi  mamá”  Conversatorio
sobre la canción:  Qué acciones realizaba la  mamá
del ratoncito. Cuáles de esas acciones realizan las
mamitas con ustedes.
Presentación  de  la  imagen  de  la  mamá  en  la
diapositiva. Presentación de la palabra.
Descomposición  silábica.  Descomposición  fonética.
Recomposición de la palabra. Lectura modelo, lectura
grupal, lectura individual. Escritura de la palabra en la
guía.
Construcción de nuevas palabras.
Lectura y escritura de las nuevas palabras.
Construcción, lectura y escritura de oraciones.

Practico la lectura y la escritura de
las  palabras  aprendidas  en  clase
para dictado.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA  COLEGIO ORIENTAL No. 26 GA-F25
  

Versión: 2                          PLAN DE AULA

Fecha: 2015-01-22Período: Segundo Grado: Primero Curso: A

Indicador  de  desempeño:  Identifica  las  letras  que  componen una  palabra.  (Sonido,  grafía).  Reconoce  las
silabas en una palabra. Reconoce las grafías iniciales y finales en una palabra. Lee, escribe e interpreta
oraciones significativas utilizando las letras y/o las palabras generadoras previstas.

Área: Humanidades

Asignatura: Lengua Castellana

Docente: Nury Rocío Gómez Sede:  Principal Jornada: Mañana

FECHA COMPETENCIA
A DESARROLLAR

ACTIVIDADES
En el aula de clase

RECOMENDACIONES
Y COMPROMISOS

OBSERVACIONES

Desde:
2016-04-06
Hasta:
2016-04-11

Identifica los fonemas que componen una
palabra.

Reconoce las sílabas en una palabra.

Lee,  escribe  e  interpreta  oraciones
significativas  utilizando  las  mayúsculas  y
las minúsculas según corresponda.

Sigue  visualmente  un  texto  sencillo  (de
izquierda a derecha) mientras lo lee o lo
escucha.

 Lección: Gato.
Video-Canción  “El  Señor  Don  Gato”  Conversatorio
sobre la canción: Dónde estaba don gato, porque se
cayó del tejado, que ocurrió cuando percibió el olor
de la sardina.
Presentación de la imagen del gato en la
diapositiva. Presentación de la palabra.
Descomposición silábica. Descomposición fonética.
Recomposición de la palabra. Lectura modelo,
lectura grupal, lectura individual. Escritura de la
palabra en la guía.
Dictado de seguimiento.
Palabra generadora: Ratón. Observación del video:
El ratón japonés. Conversatorio.
Análisis  fonético  de  la  palabra.  Composición  y
recomposición. 
Lectura y escritura de nuevas palabras. 
Lectura y escritura de oraciones.

Realizo el compromiso y  Practico
la  lectura  y  la  escritura  de  las
palabras aprendidas en clase para
dictado.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA  COLEGIO ORIENTAL No. 26

GA-F25

  
Versión: 2

                          PLAN DE AULA Fecha: 2015-01-22

Período: Tercero Grado: Primero Curso: A

Indicador  de  desempeño:  Identifica  las  letras  que  componen una  palabra.  (Sonido,  grafía).  Reconoce  las
silabas en una palabra. Reconoce las grafías iniciales y finales en una palabra. Lee, escribe e interpreta
oraciones significativas utilizando las letras y/o las palabras generadoras previstas.

Área: Humanidades

Asignatura: Lengua Castellana

Docente: Nury Rocío Gómez Sede:  Principal Jornada: Mañana

FECHA COMPETENCIA
A DESARROLLAR

ACTIVIDADES
En el aula de clase

RECOMENDACIONES
Y COMPROMISOS

OBSERVACIONES

Desde:
2016-07-24
Hasta:
2016-07-27

Identifica los fonemas que componen una
palabra. 
Reconoce las silabas en una palabra.

Reconoce que las oraciones habladas y 
escritas están hechas de palabras 
separadas.

Observación  del  video  "El  Chapulín  Colorado"
Conversatorio  sobre  el  video:  ¿Quién  era  el
superhéroe del video? ¿Cómo se viste? ¿Cuáles son
sus armas? ¿Contra quienes pelea? ¿Cuáles son sus
frases  favoritas?  Presentación  de  la  palabra
generadora Chapulín. 
Descomposición  en  sílabas  y  fonemas.  Lectura,
Escritura.  Generación  de  nuevas  palabras.
Descomposición  en  sílabas  y  fonemas.  Lectura  y
escritura.
Generación de oraciones, lectura y escritura.
Evaluación de la lección.

Realiza  la  descripción  de  los
personajes y colorea las imágenes
(Chavo del ocho, la Chilindrina, el
Doctor Chapatín)

GA-F25



  

Versión: 2

                          PLAN DE AULA Fecha: 2015-01-22

Período: Cuarto Grado: Primero Curso: A
Indicador de desempeño: Identifica las letras que componen una palabra. (Sonido, grafía). Reconoce las silabas en una
palabra.  Reconoce las grafías iniciales y finales en una palabra.  Lee,  escribe e interpreta oraciones significativas
utilizando las letras y/o las palabras generadoras previstas.

Área: Humanidades

Asignatura: Lengua Castellana

Docente: Nury Rocío Gómez Sede:  Principal Jornada: Mañana

FECHA COMPETENCIA
A DESARROLLAR

ACTIVIDADES
En el aula de clase

RECOMENDACIONES
Y COMPROMISOS OBSERVACIONES

Desde:
2016-10-06
Hasta:
2016-10-06

Lee  y  escribe  palabras  con  las
combinaciones consonánticas.

Realiza asociaciones entre una palabra y 
su escritura sin el apoyo de imágenes.

Cuento:  Francisco  el  oso  que  no  quería  hibernar.
Conversatorio  acerca  del  cuento:  ¿Qué  significa
hibernar?  ¿Qué  ocurre  en  el  organismo  de  los
animales cuando hibernan? ¿Por qué creen que se
dan estos comportamientos en los animales?
Identificación de las palabras con fra, fre, fri, fro, fru,
presentes en el cuento.
Desarrollo  de la  guía de aprendizaje en la  que los
niños  deberán  responder  a  varias  preguntas
relacionadas con el cuento que implican la escritura
de palabras con las combinaciones aprendidas.

Escribe  en  tu  cuaderno  todas  las
palabras  con  fra,  fre,  fri,  que
encuentres en la lectura. Estudia lo
visto para dictado la próxima clase.



Anexo 6.  Diapositivas para la aplicación del método







Anexo 7.  Sitio web creado para la recopilación de los productos obtenidos durante la aplicación del método Matte.




