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Dedicatoria 

 

A los niños Arhuacos  

de la Sierra Nevada  

con quienes compartimos  

momentos  de verdadera alegría, 

seguras  de que el material  

pedagógico  utilizado  

con sus maestros, 

les va a ser de mucha  utilidad 

para su  formación escolar.
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RESUMEN 

 

El presente trabajo es el resultado del acercamiento a la comunidad indígena Arhuaca en el 

año 2010, en el cual se desarrollaron unos talleres con un grupo de  docentes del Centro 

Educativo Seykutum,  con énfasis en el aprestamiento inicial de la lectura y escritura. 

Nuestro material didactico “ Maleta Viajera” contiene una propuesta para los docentes de la 

comunidad indígena, para facilitar y afianzar en los niños el proceso de la lectura y 

escritura. 

El logro alcanzado con esta propuesta es aportar de forma significativa con una estrategia 

de acompañamiento que permita fortalecer el proceso del aprestamiento inicial en la 

adquisición de la lectura y escritura. 
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ABSTRACT 

 

 

This work is the result of the indigenous community outreach Arhuaca in 2010, which 

developed a series of workshops with a group of  teachers of the School Seykutum. 

Our teaching materials "Traveling Bag" contains a  proposal for the teachers of the  

community, to facilitate and secure children in the process of reading and writing. 

This was a job meant for teachers of the school, involving the elements necessary for its 

implementation, to demonstrate the importance of the preparation for reading and writing 

through a process that develops skills  in a creative, fun and effective way. 

The success achieved with this proposal is to contribute significantly a support strategy that 

will strengthen the process of initial readiness and writing.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En el mes de Marzo de 2010 y por medio de la práctica social,   un grupo de estudiantes del 

Programa de la Licenciatura en Pedagogía Infantil nos desplazamos a la Sierra Nevada de 

Santa Marta con el fin de realizar  una serie de talleres a docentes indígenas  del Centro 

Educativo Seykutum, acompañadas con  la docente y Directora de práctica Mónica 

Narváez. Durante 3 días se realizaron talleres en los cuales se compartieron diversas 

herramientas para trabajar con los niños usando diferentes técnicas didácticas en el aula.  

Los talleres fueron muy bien recibidos por los docentes y el Director del plantel  gracias a 

que  la temática y metodología empleada fue clara, concisa, vivencial y  eficiente. A partir 

de esta experiencia surgió la necesidad de implementar un material didáctico que les diera 

la posibilidad a los docentes indígenas de aplicar los conocimientos adquiridos en el taller 

para ser aplicados en  sus escuelas con los niños de la comunidad.  

Después de recibir retroalimentación de parte de los docentes indígenas y revisar en forma 

detallada las evaluaciones realizadas con todos ellos, se planteó la idea de apoyar el proceso 

inicial a la escritura, teniendo en cuenta sus inquietudes referentes a la dificultad en la 
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realización de trazos y grafías por parte de los niños y las niñas.  Es así como surge el 

interés por elaborar un material de apoyo en esa etapa preliminar antes del proceso formal 

de  la lectura y la escritura. El propósito de esta iniciativa  es contribuir con la comunidad 

Arahuaca al brindarles  una herramienta que les permita mejorar los procesos iniciales de 

atención, memoria y de motricidad básicos e indispensables como preparación a los 

procesos formales.  

Al material pedagógico se le dio el calificativo de: “Maleta Viajera” ya que la idea es que 

llegue a las diferentes escuelas y aporte de forma significativa a las acciones que realizan 

los maestros en materia pedagógica,  por tal razón se hizo necesaria la elaboración de una 

Guía para el maestro que le permita seguir “ paso a paso” el proceso de aprestamiento. 

 

La intención es que la guía incorpore una serie de actividades creativas e innovadoras 

atractivas para los niños. “La maleta Viajera¨ incluye material necesario para llevar a cabo 

el proceso de aprestamiento  con los niños del plantel educativo y para otros planteles, 

aportando técnicas innovadoras de enseñanza. 
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1. OBJETIVOS 

1.1. Objetivo general. 

Diseñar un material didáctico y pedagógico  mediante la ¨Maleta Viajera¨ para que  los 

docentes de  la comunidad Arahuaca fortalezcan  los procesos iníciales de los niños y niñas 

en la lectura y escritura. 

1.2. Objetivos específicos. 

1. Construir una guía pedagógica que fortalezca los procesos iniciales de la lectura y la 

escritura. 

2. Fomentar en los maestros la integración de un  material didáctico innovador para su 

quehacer pedagógico. 
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2. ANTECEDENTES 

El presente proyecto surge como una iniciativa colectiva del grupo de dos estudiantes del 
Programa de Pedagogía Infantil y el apoyo de docentes de la Licenciatura en Pedagogía 
Infantil , quienes han venido realizando una serie de acciones pedagógicas desde la práctica 
social, lo que  ha permitido comenzar a vislumbrar un importante escenario de trabajo con 
la comunidad Arahuaca. 

Este proceso de construcción lleva aproximadamente dos años, contando con la 
participación del grupo de residentes de la Especialización de Pediatría Social de la 
Facultad de Medicina y las estudiantes de último semestres de la Licenciatura en Programa 
de Pedagogía Infantil, en acciones que han posibilitado un mejor vínculo de la Comunidad 
Arahuaca con la Universidad. 

Es importante precisar las acciones que se han realizado hasta el momento. 

Tabla 1 

Año  ACCIONES PARTICIPANTES 
Periodo 2008 I y 
II 

Primeros contactos con la 
comunidad Arhuaca. 
Diagnóstico general del estado 
nutricional de los niños Arhuacos. 
Promoción de las “Escuelas 
Saludable” desde los hábitos 
saludables a las madres y los niños. 
Vínculo con la IPS indígena 
Wintukua. 

Residentes de la 
Especialización de Pediatría 
Social. 
Estudiantes del Programa de 
pedagogía Infantil: práctica 
social. 
Docentes Dra. Olga Torrado 
Fac Medicina. 
Dra. Bertha Franco. Fac 
Educación. 

Periodo 2009 I Promoción de las “Escuelas 
Saludables”  
con la IPS Indígena Wintukua. 
Orientación en hábitos saludables a 
las madres y niños. 
Consulta médica a los niños Jewura. 
Conversatorio con maestros de la 
Sierra para intercambiar distintas 
formas de la acción pedagógica. 

Residentes de la 
Especialización de Pediatría 
Social. 
Estudiantes del Programa de 
Pedagogía Infantil: práctica 
social. 
Docentes Dra Olga Torrado 
Fac Medicina. 
Dra Bertha Franco. Fac 
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Educación 
Período 2009-II Capacitación en habilidades básicas 

computarizadas a madres de familia, 
líderes comunitarios, promotores de 
salud y niños en la sede IPS 
Wintukua de Pueblo Bello (Cesar). 
Montaje del curso “Infancia e 
interculturalidad, atención y 
promoción de la salud en el contexto 
AIEPI”. En la plataforma Virtual 
Sabana. 

Viaje de 2 estudiantes del 
Programa de Pedagogía 
Infantil a la Sierra durante un 
mes. 
Ana Dolores Vargas 
María Andrea Ruiz 
 
Producto.  
Boletín Informativo. Revista 
Makuruma. Pedagogía Infantil. 

12 Diciembre 
2009 

Capacitación a promotores en salud 
IPS Wintukua.  
Cuidados de la mujer gestante y 
estimulación para el 
neurodesarrollo. 

Dra.  Olga Torrado. 
Estudiante Irma Patricia 
García. 

Periodo 2010- I  
Desde la práctica social se realizó 
una capacitación a 22 docentes del 
Centro Educativo rural indígena 
Seykutun sobre el trabajo previo 
“aprestamiento” a los procesos de 
lectura y escritura.  
A partir de las evaluaciones y el 
reconocimiento de la comunidad de 
encontrar en los talleres realizado 
una gran  herramienta de apoyo para 
trabajar con los niños que inician la 
vida escolar. 
Surge la iniciativa de elabora “La 
maleta Viajera”. 
 
 

 
Jefe de Práctica del programa 
de Pedagogía Infantil. Mónica 
Narváez 
 
 
Estudiantes práctica social. 
Laura Parra 
Natalia Albarello. 
Catalina Pinzón. 
Natalia Cala. 
María José Arango. 
 

 

Tabla construida en el marco de la práctica social de la Licenciatura en Pedagogía Infantil y ajustada por las autoras.  
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La comunidad Arhuaca se caracteriza por ser una comunidad bilingüe donde los niños 

desde muy pequeños emplean la lengua ikun  como legado cultural, condición que se pone 

en evidencia desde la misma vivencia cotidiana, se trata de un camino iniciado desde que 

nacen y hace parte de su identidad étnica y cultural  por medio de la trasmisión oral, con el 

aprendizaje de la lengua ikun y del idioma español. 

Los niños desde muy pequeños comienzan a  hablan dos idiomas  y al  iniciar la escuela a 

la edad de 6 años ya tienen un buen nivel de comprensión tanto de su propio dialecto como 

de la lengua castellana, lo que facilita el proceso de enseñanza formal de la lectura y la 

escritura de los dos idiomas.  

Sin embargo al desarrollar los talleres con el grupo de docentes se evidenció la necesidad 

de realizar un trabajo previo al inicio formal de la lectura y la escritura. Es decir, un 

aprestamiento inicial definido este como una forma de estimular, incrementar y desarrollar 

habilidades cognitivas, perceptivas y psicomotoras que le permite facilitar llegar al proceso 

escritural. 

Frente a esta necesidades y partiendo del resultado de los talleres realizados surgió la idea 

de elaborar un material didáctico que sirve como apoyo y soporte a la comunidad indígena 

en ese proceso inicial. Parte de esta iniciativa fue la creación de un material didáctico que 

fortaleza los procesos iniciales en los niños y niñas de la comunidad Arahuaca, que se 

denominó: “La Maleta viajera”. 

Pensada y elaborada como una nueva propuesta para los docentes de la comunidad indígena 

Arahuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta, que les permita mejorar el proceso inicial 

antes de comenzar  los pasos formales de la lectura y escritura, esta maleta va acompañada 
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de una  guía titulada: “Guía didáctico-pedagógico La Kankura” con una serie de actividades 

y orientaciones que le permitan  al maestro fortalecer habilidades y destrezas en los niños 

como un proceso previo  a la escritura. 

 

3. CONTEXTO GENERAL 

3.1. LA INSTITUCIÓN Y SU CONTEXTO 

Identificación Básica 

NOMBRE: Centro Educativo Seykutum. 

COORDINADOR ACCIONES PEDAGÓGICAS: Ramón Izquierdo 

UBICACIÓN: inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Martha. Colombia.  

Se llega por la vía a Valledupar, donde  se toma un vehículo que conduce al pueblo de 

Jeuwra,   El Centro Educativo Seykutum se encuentra a aproximadamente a 50 km de 

distancia del casco urbano. 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ATENDIDA: niños y niñas hijos de la 

comunidad indígena Arahuaca con edades entre los 6 años hasta los 15 años. 

NIVELES: El currículo está estructurado en 4 ejes temáticos: comunidad y territorio, 

matemáticas, trabajo, conversación y protección del medio ambiente y producción 

comunitaria. 

TOTAL DE POBLACIÓN ATENDIDA: Aproximadamente 120 niños. 
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TRAYECTORIA: La escuela lleva casi 10 años de construida y los docentes comentan que 

los niños desde muy pequeños se van convirtiendo en defensores del medio ambiente, de 

sus habitantes, de su cultura y de todo ser vivo que hace parte de las etnias que habita la 

Sierra Nevada de Santa Marta. En las escuelas indígenas el niño Arahuaco lo primero que 

aprende es la geografía de su medio ambiente local, ecológico y natural y la educación 

indígena promueve en los niños y las niñas la tarea de encargarlos  de cuidar y preservar su 

entorno en forma armónica.  

3.1.1. Contexto local 

La comunidad Arahuaca requiere ser comprendida ya que se trata de una cultura milenaria, 

que lleva un modo de vida social comunitaria. Retomando algunas ideas  de María Trillos 

Amaya, sobre el bilingüismo desigual en las escuelas de la Sierra Nevada  de Santa Marta, 

destaca lo siguiente: 

“En la década de los 80 se crean la Confederación Indígena Tayrona (en) con una 
dirigencia arhuaca y la Organización Gonavindúa Tayrona (OGT), que agrupa 
arhuacos, wiwas y kaggabas. Estas reivindicaciones políticas se estructuran 
progresivamente hasta la insurrección contra los Capuchinos en 1983. Muy 
tempranamente, los movimientos de resistencia a la colonización criolla reivindican 
el derecho a la escolarización y a la enseñanza de la lengua indígena. La CIT, en el 
Congreso Nacional Indígena de 1982, presenta como una de las reivindicaciones el 
acceso a todos los niveles académicos y la enseñanza de las lenguas indígenas en 
las escuelas de la Sierra. “ 

Entre 1983 y 1984 se realizó en Nabusimake una reunión en la cual se mostraba la 

preocupación por la reivindicación del derecho a la escolaridad y a la enseñanza de las 

lenguas indígenas en las escuelas; ya que no todos los niños van a la escuela y se quedan en 

casa realizando labores familiares tradicionales. 

3.1.1.1. Recursos Didácticos 
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En la Sierra Nevada conviven aproximadamente 253.000 personas, de las cuales 53.000 son 

indígenas. La escuela rural “Centro Educativo Seykutum” se encuentra ubicada en una de 

las cuatro vertientes  que componen el territorio arhuaco y cuenta con 4 salones de clase 

con buena iluminación, pero con un precario mobiliario de sillas y mesas las cuales han 

sufrido el rigor del clima y presentan deterioro. En cuanto a recursos didácticos cuentan con 

pocos  elementos. La mayoría de docentes indígenas utiliza la tiza y el tablero como único 

recurso de enseñanza.  

3.1.1.2. Recurso Humano  

El maestro indígena Arhuaco  ha recibido formación de pregrado en la Escuela Normal del 

Cesar y su  tarea es recuperar las tradiciones, ritos, danzas, y el trabajo comunitario. Buena 

parte de esta comunidad se ha visto obligada a dejar sus tierras en las últimas décadas a 

causa del hostigamiento por parte de colonos, guerrilleros, paramilitares y cultivadores  de 

coca y marihuana, agravando el problema de desplazamiento en Colombia. 

Son aproximadamente 22 maestros, no todos tienen la misma formacion. Algunos son 

empiricos y siguen esta profesion por tradicion familiar. 

3.1.1.3. Aspecto Administrativo  

La comunidad Arahuaca tiene una estructura social y política propia. Cada Mamo o 

autoridad es escogido desde temprana edad para recibir educación en materia de tradición 

familiar, que dura entre 9 años y 15 años en promedio. Algunos se orientan por la 

educación tradicional y se convierten en filósofos, sacerdotes, médicos y consejeros 
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prácticos individuales y comunitarios. La distribución  geográfica de los Arhuacos está 

dada en 22 regiones o poblaciones de la siguiente manera: 

Zona Central: Nabusímake, la capital de los arhuacos; Yechikin y Busin. 

Zona Occidental: Serankua, Windiwameina, Singunei. 

Zona Sur: Zigta, Yeurwa, Gumuke, Yeiwin, Seiarukwingumu, Buyuaguenka, y 

Simonorwa. 

Zona Suroriental: Wirwa, Yugaka, Karwa. 

Zona Oriental: Sogrome, Donachwi, Timaka, Aruamake, Seinimin e Izrwa. 

 

3.1.2. Contexto nacional.  

La enseñanza de la lectura y la escritura ha sido un tema ampliamente trabajado en el país, 

los primeros procesos escriturales se dieron a través de las cartillas como una forma 

práctica de dar inicio al proceso. De igual forma se han presentado enfoques y soluciones 

diversas, siendo objeto de atención de lingüistas, filósofos, psicólogos y, en particular, de 

los pedagogos, por lo que se considera un campo de estudio interdisciplinario.  

 

 Se sabe que el proceso inicial o previo es mucho más complicado para el niño pequeño que 

no ha desarrollado un trabajo previo, lo que implica un duro entrenamiento de sus órganos 

que aunque han sido ejercitados antes de ir a la escuela, no han sido entrenados para 

funcionar coordinadamente, de ahí la importancia de  desarrollar sus capacidades de 

discriminación visual y auditiva que le permitan integrar dichos elementos en un todo, o 

sea, que le ayuden a la coordinación del sistema motor del oído para que el analizador 

visual y el auditivo discriminen las particularidades de cada signo y las envíen en forma de 
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imágenes auditivas y visuales a la zona de la corteza cerebral que interviene en el lenguaje 

y se produzca la asociación entre signo gráfico y elemento fónico. 

 

 

3.1.2.1. Cartilla la alegría de enseñar.  

Este es el texto escolar mas usado en Colombia hasta los años sesenta. Es confusa la autoría 

del mismo, algunos se la atribuyen a al señor Evangelista Quintana R y otros consideran 

que su autor fue al maestro Manuel Agustín Ordoñez de Nariño. Es importante resaltar de 

esta cartilla, que se trata  de una de las maneras mas novedosas de aprender a leer y a 

escribir con ejercicios dirigidos hacia la percepción visual, que en cierta forma se asimila a 

la “Guía didáctico-pedagógico La Kankura” que también promueve ejercicios de 

percepción visual.  

El uso de cartillas como “Nacho”, “Coquito” en la etapa de formación de los niños y niñas , 

ha tenido gran relevancia en la formación de los colombianos y también a nivel 

latinoamericano, puesto que se sabe que este material ha sido empleado en países como 

México, República Dominicana, Bolivia, Ecuador, Chile, y Venezuela. Su “éxito” radica en 

que las cartillas han sido diseñadas de manera sencilla utilizando ejercicios didácticos para 

el lector, aspecto este que también se tuvo en cuenta en el  proceso de construcción de la 

“Guía didáctico-pedagógico La Kankura” 

3.1.3. Contexto internacional 
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Para una mayor comprensión e importancia didáctica y pedagógica de la  “Maleta viajera” 

es necesario presentar algunas experiencias en  Colombia y otros países con trabajos de 

aprestamiento inicial frente al proceso de la lectura y la escritura.1.1.3.1.  Actividades de 

aprestamiento en otros países. 

A continuación se presentan algunas experiencias en materia de aprestamiento en Sur y 

Centro América. 

 

3.1.3.1. Actividades de aprestamiento en Perú  

Tema. “Cuaderno de trabajo T’ika aprestamiento” 

Autores: Ministerio de Educación a través de la Dirección Departamental de Educación de 

Puno, con el apoyo financiero de la Comisión Europea. 

 

El Proyecto Calidad y Equidad en la Educación Intercultural Bilingüe en Puno KAWSAY 

de CARE PERÚ y el Ministerio de Educación a través de la Dirección Departamental de 

Educación de Puno, con el apoyo financiero de la Comisión Europea, presentan este 

material educativo denominado “Cuaderno de trabajo T’ika aprestamiento” el que es 

utilizado desde el año 2007, en las instituciones educativas del ámbito de ejecución del 

Proyecto, donde se desarrolla la Educación Intercultural Bilingüe y se atiende a los niños y 

niñas quechua hablantes del ciclo básico del medio rural de la provincia de Azángaro. 

El cuaderno de trabajo T’ika Aprestamiento y sus respectivas orientaciones metodológicas 

han sido elaboradas para atender el desarrollo bío - psicomotor en la fase de aprestamiento 

a la lecto -escritura y lógico matemática. Las actividades propuestas están desarrolladas en 

función a los contenidos del aprestamiento para la lecto -escritura y el desarrollo del 
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pensamiento lógico matemático planteados en la propuesta de Educación Bilingüe 

Intercultural para Escuelas Rurales Quechuas y Aimaras. Se ha tomado también como 

referencia para la reelaboración del presente cuaderno de aprestamiento, los materiales 

educativos producidos por el Proyecto “EDUBIMA” (2003-2005). 

 

Considerando que la lengua materna de los niños es el quechua, las actividades están 

propuestas para ser desarrolladas en este dialécto. 

             

3.1.3.2. Actividades de aprestamiento en  Costa Rica. 

Tema: los procesos iniciales de lecto-escritura en el nivel de educación inicial. 

Autora. Ana Lupita Chaves Salas. 

Parte de describir la función de la educación inicial y de cómo en este nivel se han 

incentivado dichos procesos. Posteriormente estudia la apropiación de la lengua escrita por 

parte de la niña y el niño, concebida como un proceso constructivo, interactivo y de 

producción cultural, para finalmente hacer algunas reflexiones con respecto al 

aprestamiento inicial.  

 

3.1.3.3. Actividades de aprestamiento en Cuba 

El gobierno de Cuba propuesto a la docente Leonela Relys crear una cartilla de 

alfabetización que en lo posible no tuviera más de  cinco páginas que combinara las letras y 

los números. Es así como a surgió el método de alfabetización "Yo, sí puedo " es un 

método educacional cubano para la alfabetización de adultos. Entre el 2002 y el 2009 se 
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alfabetizaron cerca de tres millones y medio de personas. El método "Yo, sí puedo" divide 

la acción formativa en tres estadios diferentes; adiestramiento, enseñanza de lectura y 

escritura y consolidación. Lo interesante de la propuesta fue el reconocimiento de la 

idiosincrasia del pueblo Cubano y el desarrollo de habilidades psicomotrices a partir del 

aprestamiento inicial. 

 

4. ESTRATEGIAS PARA PROMOVER LA LECTOESCRITURA EN LA AULA 

PRE-ESCOLAR 

La autora Lizbeth Vega Pérez de la Universidad de Antioquia expone su experiencia que es 

bien significativa, por cuanto que promueve una serie de actividades con la participación de 

niños y niñas relacionado el lenguaje oral con el lenguaje escrito de forma lúdica 

procurando mejorar los trazos,  la ubicación de las letras dentro del reglón y el empleo de 

tamaños de letras de acuerdo con los textos. 

4.1. Aprestamiento 

La “Guía didáctico-pedagógico La Kankura” es un material que tiene  como elemento 

fundamental el “Aprestamiento” a los niños de la comunidad indígena Arahuaca. 

El termino aprestar de acuerdo con el diccionario significa: “Preparar lo necesario para 

alguna cosa: aprestarse para salir” .Es decir preparar a los niños antes de iniciar los 

procesos formales de  escritura y lectura. 

De acuerdo con el artículo ”El aprestamiento para la lecto – escritura en educacion inicial” 

este se define como el conjunto de actividades organizadas secuencialmente de lo simple a 

lo complejo para desarrollar en el niño el pensamiento y el lenguaje, lo sensorio-
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perceptivo, las operaciones lógicas, la coordinación motriz, la organización espacio-

temporal, la resolución de problemas, la auto-determinación y regulación de la conducta y 

la estabilidad emocional. 

Aprestamiento se refiere a un estado general de desarrollo mental, conceptual, perceptivo y 

lingüístico que le permite al niño aprender a leer y escribir sin dificultad. Desde el punto de 

vista del educador, se refiere a la adopción de teorías y enfoques (constructivismo, 

aprendizaje significativo), a las actividades o experiencias planeadas, la determinación del 

tiempo, la manera de enseñar (aprendizaje guiado, aprendizaje por descubrimiento) para 

lograr la maduración progresiva de las habilidades del niño. Pero el proceso no es solo eso, 

también requiere una maduración visual, auditiva, sensoro-motora y emocional.  

Teniendo en cuenta alguna ideas del  Proyecto “Calidad y Equidad en la Educación 

Intercultural Bilingüe en Puno KAWSAY de CARE PERÚ el aprestamiento se define 

como un conjunto organizado de actividades curriculares dirigidas al desarrollo integral del 

niño y la niña. De la ejecución de este conjunto de actividades dependerá el éxito o fracaso 

de la lectura y escritura, así como otros  aprendizajes. De alguna manera la “Guía didáctico-

pedagógica la “kankura””  también busca apoyar el proceso de éxito en los niños de la 

comunidad de la Sierra. 

Algunos autores hacen referencia al aprestamiento como un estado general de desarrollo 

mental, conceptual, perceptivo y lingüístico de los niños que le permite aprender a leer y 

escribir sin dificultad. Desde el punto de vista del educador, se refiere a la adopción de 

teorías y enfoques (constructivismo, aprendizaje significativo), a las actividades o 

experiencias planeadas, la determinación del tiempo, la manera de enseñar (aprendizaje 
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guiado, aprendizaje por descubrimiento) para lograr la maduración progresiva de las 

habilidades del niño. 

Mabel Condemarin define el aprestamiento en su libro “Madurez Escolar” como 

disposición a “estar listo para” determinado aprendizaje. En el caso de la lectura y escritura, 

implica maduración en varios aspectos: el niño debe tener edad visual que le permita ver 

con claridad objetos tan pequeños como una palabra. Requiere también una maduración de 

la percepción auditiva que le permita discriminar sonidos tan próximos como el de un 

fonema y otro. 

En el caso de la escritura, implica que el niño debe poseer un desarrollo de la motricidad 

fina, especialmente a nivel de las manos y de los dedos, y una regulación tónico-postural 

general, como también un desarrollo del lenguaje que le permita comprender lo que escribe 

así como transmitir su  significado. Al igual que en la lectura, la escritura requiere que el 

niño posea una madurez intelectual  que le permita manejar las letras como símbolos  y 

dominar la estructuración espacio-temporal necesaria para su codificación y decodificación.  

Mabel Condemarìn nombra los tipos y las funciones básicas del aprestamiento pero así 

Mismo el aprendizaje como la madurez de las funciones ejecutivas. 

4.2. Tipos de aprestamiento 

4.2.1. Físico. Que se relaciona con la coordinación motora del niño, el oído y la visión. 

4.2.2. Psicológico. Se observan aspectos de aprestamiento mental y desarrollo del lenguaje 

4.2.3. Mental. Se observan aspectos relacionados con  la madurez mental y hábitos 

mentales  
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4.2.4. Socio emocional. Se observan aspectos relacionados con la cooperación, 

independencia, habilidad para escuchar y adaptabilidad al medio. 

 

4.3. Funciones básicas del aprestamiento  

4.3.1. Expresión oral      

4.3.2. Percepción visual     

4.3.3. Coordinación motriz    

4.3.4. Desarrollo de la atención y la memoria      

4.3.5. Percepción audiovisual. 

4.3.6. Elaboración de lateralidad  

4.3.7. Orientación temporal 

4.3.8. Función cognitiva. 

4.4. Fases del aprestamiento 

4.4.1. Motivación: captar la atención del niño con juegos, música, canciones etc. 

4.4.2. Momento Básico: recoge los saberes previos del niño (enseñanzas en el hogar), y la 

manera de hacerlo es a través de preguntas o por medio de una conversación grupal  

(utilizando diversos materiales) 

4.4.3. Momento Práctico: incentivar la participación del niño por medio de juegos y 

ejercicios. 

4.4.4. Evaluación: Se realiza a través de las hojas de aplicación, las cuales se deben de 

utilizar por temas. 
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Algunos autores al hablar de aprestamiento se refieren, específicamente, al tiempo y a la 

manera por la cual ciertas actividades deberían ser enseñadas y no al despliegue interno de 

sus capacidades. En esta aproximación, la definición del término incluye las actividades o 

experiencias destinadas a preparar al niño para afrontar distintas tareas que exige el 

aprendizaje escolar. 

Johnson y Myklebust (1968),  acuña el concepto  de “estados múltiples de aprestamiento”, 

el cual implica adoptar un conocimiento diversificado y no unitario del mismo.  Este 

concepto conduce a la necesidad de proporcionar a los niños oportunidades para el 

desarrollo de las funciones básicas, de acuerdo al nivel que ellas presentan.  

Estas referencias teóricas han sido un insumo muy importante en el diseño, elaboración y 

proyección de la “Matera Viajera” que será un en un instrumento de apoyo a la labor de los 

maestros de las diferentes escuelas de la comunidad indígena.  

4.5. Guía de aprestamiento  

4.5.1. Creando los lectores del Mañana.  (Autores.  Mable de Condemarin y otros). 

Proyecto de activación de la inteligencia.  

Esta guía de aprestamiento pretende estimular las capacidades innatas de los niños y niñas, 

las cuales deben ser progresivas utilizando para ello un adecuado y oportuno 

entrenamiento, que incremente las  habilidades y destrezas en los infantes, para futuros 

aprendizajes. Este proceso debe ser gradual planificando los pasos a seguir en la etapa de 

aprendizaje partiendo de lo simbólico a lo representativo, de lo general a lo particular, de lo 

abstracto a lo concreto. 
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5. DESCRIPCION DE LOS MATERIALES Y GUÍAS DE LA MALETA VIAJERA. 

5.1. Elementos de la maleta viajera.  

a. Guía dirigida a los docentes. 

b. Cuaderno Rayado con 67 actividades que paso a paso muestran el desarrollo de cada 

una de las actividades con los materiales recomendados 

c. Kit de materiales que acompaña y facilita el proceso a desarrollar en el cuaderno. 

 

5.2. Elementos a tener en cuenta  para  la elaboración del cuaderno rayado. 

     a. Un conjunto organizado de actividades secuenciales. 

b. Organizadas de lo simple a lo complejo. 

c. Con actividades lúdicas y motivantes. 

d. Respetando un paso a paso de acuerdo al nivel de madurez de los niños. 

e.  No presenta ningún proceso evaluativo o de seguimiento. El niño va avanzando  

    de acuerdo   a sus habilidades o destrezas. 

 

5.3. Orientación de la guía. 
 

La guía de trabajo para los niños va orientada a : 

 

a. Ejercitar las líneas verticales y oblicuas en la dirección arriba – abajo. 

b. las líneas horizontales en la dirección izquierda – derecha. 

c. las líneas circulares en sentido opuesto a las agujas del reloj. 
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d. trazado de semicírculos. 

 

 

6. MADUREZ ESCOLAR 

Es necesario profundizar sobre el concepto de Madurez Escolar, pues es parte importante 

para que  los niños avancen de forma significativa.  De ahí que la  “Guía didáctico-

pedagógica la Kankura” en esta etapa se convierte en una herramienta valiosa para 

cualquier profesional que decida orientar su trabajo con los niños. 

 

El concepto de madurez para el aprendizaje escolar se refiere a la posibilidad que 

un niño, al momento de su ingreso al sistema educativo formal, posea un nivel de 

desarrollo físico, psicológico y social que le permita enfrentar adecuadamente la 

situación escolar y sus exigencias asociadas, junto con la posibilidad de apropiarse 

de los valores tradicionales y de la cultura de su entorno (Condemarín y cols., 

1986; Milicic, 2000).  

 

No existe un estado de madurez general que garantice el éxito en el dominio de la situación 

escolar, si no niveles de desarrollo de funciones susceptibles de ser perfeccionadas 

respetando el tiempo en que deben ser enseñadas, así como las formas de efectuar las 

actividades escolares.  

 

Estas funciones se conocen conceptualmente como funciones básicas y es objetivo central 

de la educación preescolar, velar porque el niño menor de seis años reciba de forma 
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continuada, sistemática y ordenada el desarrollo de dichas funciones, que le permitan 

enfrentar con éxito las exigencias programáticas futuras.  

El concepto de funciones básicas designa operacionalmente determinados aspectos del 

desarrollo psicológico del niño, que evolucionan y condicionan,  el aprestamiento para el 

logro de determinados aprendizajes (Condemarín y cols., 1986). Las funciones básicas 

también han sido denominadas destrezas y habilidades pre-académicas.  

Condemarín y cols. (1986) señalan que las funciones básicas son las que a continuación se 

describen:  

6.1. Lenguaje  

El estudio del lenguaje como función básica para el aprendizaje de la lectura, la escritura 

debe analizarse al menos desde tres puntos de vista, a saber:  

 

6.1.1. Recepción. Corresponde a la capacidad del niño de recibir la estimulación 

auditiva del lenguaje oral. Los procesos a base de esto son la acuidad y la 

discriminación auditiva.  

La acuidad se refiere a la habilidad para diferenciar sonidos de diferentes tonos y 

sonoridad. Una adecuada acuidad permite al niño escuchar claramente los sonidos de la 

palabra hablada, aspecto que es fundamental para el aprendizaje de la lectura.  

 

La discriminación auditiva es la habilidad para oír semejanzas y diferencias entre los 

sonidos de las letras cuando suena la palabra. Esto permite al niño distinguir que palabras 

empiezan o terminan con el mismo sonido. El asociar la pronunciación de la palabra 

impresa con la memoria auditiva es básico principalmente para el aprendizaje de la lectura.  
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6.1.2. Comprensión. La compresión verbal es fundamental para el aprendizaje 

escolar, por cuanto que la enseñanza básica se hace principalmente sobre la 

base del lenguaje oral. Esto supone que el niño debe tener cierta madurez de 

los procesos del pensamiento que le permitan generalizar, abstraer, sintetizar, 

etc.  

 

6.1.3. Expresión. La presencia de condiciones mínimas de fono-articualción, 

sintaxis y conceptualización en la expresión del lenguaje, resultan esenciales 

para el aprendizaje escolar.  

 

La evaluación de la madurez de esta función es esencial, por cuanto que existe una fuerte 

relación entre trastornos del lenguaje, en sus distintos aspectos con las dificultades en el 

aprendizaje de la lectura.  

 

6.2. Percepción  

La discriminación perceptiva es la capacidad que presenta el niño para distinguir las 

diferencias entre los estímulos que recibe. Estos pueden ser visuales (por ejemplo, letras), 

auditivos (por ejemplo, las instrucciones que entrega el profesor) o kinestésicos (por 

ejemplo, círculo - cuadrado - rectángulo - triángulo). De ahí que la madurez de esta función 

sea esencial para el aprendizaje escolar. Según Bravo (1995), la maduración perceptual se 

demora a consecuencia de alteraciones del desarrollo infantil y está es la base de un 

importante número de retrasos en el aprendizaje.  
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6.3. Orientación espacial y temporal  

La orientación espacial es la capacidad del individuo de mantener relaciones estables con el 

medio ambiente, es decir, tomar conciencia de la posición respecto del espacio que ocupa y 

aquello que lo rodea. El retraso en la madurez de esta función ha sido correlacionado con 

trastornos en el aprendizaje de la escritura.  

La orientación temporal es la capacidad del individuo de situarse en el momento (el ahora) 

en que ocurre su toma de posición respecto del espacio en que se encuentra (el aquí) y lo 

que lo rodea. La adquisición de la conciencia del tiempo, implica que el niño puede otorgar 

sincronía, ritmo y secuencia a sus conductas orientadas al aprendizaje.  

 

La sincronía es la simultaneidad controlada de movimientos integrados para lograr un 

determinado objetivo. El ritmo es la sucesión regular de actos sincrónicos repetitivos (una 

cadena conductual) elaborados para un propósito determinado. La secuencia es la 

posibilidad de ordenar en el tiempo dichas cadenas conductuales destinadas al logro de un 

determinado objetivo. La madurez de estas funciones de orientación temporal es esencial 

para cualquier tipo de aprendizaje escolar, principalmente para el de la lectura.  
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6.4. Función corporal  

La función corporal es la representación global, específica y diferenciada que el individuo 

tiene de su propio cuerpo. Aspectos centrales de la función corporal son los siguientes:  

6.4.1. Lateralidad. La lateralidad puede ser entendida desde dos puntos de vista. 

La lateralidad gestual, esto es, la predominancia de un hemisferio cerebral sobre 

otro, y la lateralidad de uso que corresponde a la prevalencia corporal (ojo - mano - 

pie) que se da en el desarrollo de las actividades cotidianas.  

La distinción derecha - izquierda derivada de la madurez de la lateralidad (la cual debiera 

estar prácticamente definida hacia fines de la preescolaridad) resulta central para el 

aprendizaje escolar (Bravo, 1995). De hecho, la literatura especializada correlaciona un 

pobre desarrollo de la lateridad con trastornos severos del aprendizaje de la lectoescritura. 

Por otra parte, la zurdería contrariada (imposición del uso de la mano derecha en los niños 

de lateralidad izquierda) se ha relacionado con disgrafía, disortografía, dislexia e incluso 

espasmofemia (tartamudez). Luego, el respeto de la lateridad del niño en el ámbito 

educativo es central, y de allí que la evaluación temprana de la lateralidad sea importante 

para la elección de la mano en las actividades preescolares y en la iniciación de la escritura.  

 

6.4.2. Direccionalidad. Las direcciones que atribuimos al espacio exterior 

(derecha - izquierda, arriba - abajo) resultan de la proyección de las sensaciones 

por medio de las cuales se perciben las actividades del propio cuerpo. Para el 

aprendizaje de la lectoescritura es indispensable la madurez de la direccionalidad, 

por cuanto en nuestro sistema de enseñanza - aprendizaje sólo se puede leer y 

escribir de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.  
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La madurez para ingresar a la educación escolar y aprender a leer, escribir y calcular no es 

una instancia psicológica que aparece en una etapa de desarrollo determinada y se mantiene 

de manera estática, sino que más bien corresponde a una condición que se ha logrado 

producto de la madurez de todos los procesos biológicos, psicológicos y socioculturales, 

debido a una adecuada estimulación de los mismos.  

Lo recientemente expuesto, es un esquema de las condiciones generales que debe poseer un 

niño para enfrentar el proceso de aprendizaje del primer año de educación básica. Sin 

embargo, cuando estas condiciones no alcanzan un nivel adecuado conforme a lo esperado 

para la edad cronológica, es decir, cuando no hay aprestamiento para los diferentes 

aprendizajes escolares, se está frente a una situación de inmadurez escolar, esto es, la falta 

de afianzamiento de la funciones o habilidades básicas para el inicio del aprendizaje 

escolar, en relación a lo esperado para determinada cronológica y etapa del desarrollo.  

Existen algunas pruebas estandarizadas que permiten medir las funciones básicas y con ello 

la madurez escolar. Dentro de éstas, quizás la de mayor uso e importancia, sea la prueba de 

funciones básicas de Berdicewsky y Milicic, la cual permite realizar un diagnóstico de las 

habilidades necesarias para el aprendizaje de la lectoescritura. En el área del cálculo pueden 

utilizarse aquellas pruebas a las cuales se hace alusión en el tópico sobre discalculia, con el 

fin de evaluar las funciones de base no matemática (por ejemplo, la prueba de precálculo y 

la batería de pruebas piagetanas). 
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6.5. Factores que interviene en la madurez escolar 

Según Mabel Condemarin hay factores que intervienen para la madurez escolar estos son: 

6.5.1. Edad: (Edad Mnetal, Edad Cronológica), éxito en las tareas de aprendizaje. 

Todos los procesos no  solo  dependen de la capacidad mental sino también de la 

maduración física y el aprendizaje escolar previo. 

Edad Mental: Designa que un niño tiene los comportamientos o conductas psicológicas 

correlativas a una edad de desarrollo. 

6.5.2. Factor Intelectual: Es considerado como ritmo de desarrollo. El coeficiente 

intelectual, es un criterio pronóstico de rendimiento, pero no determina el éxito en 

el aprendizaje ni la determinación de un grado escolar. 

6.5.3. Sexo: Cada sexo genera un desarrollo fisiológico diferente en niñas y niños. 

Los niños presentan un 67% de las dificultades y las niñas un 33%. Los niños 

presentan mayor tartamudez, mayor índice de dislexia, mayor zurdería, 

ambidextreza y pérdida de la frecuencia. Mientras que las niñas poseen mayor 

discriminación visual y auditiva. 

6.5.4. Salud: El nivel de nutrición, la higiene y cuidado médico, son bases para un 

adecuado aprendizaje. 

6.5.5. Estimulación Psicosocial: (experiencia pre-escolar) está constituido como 

un factor altamente relacionado con la madurez para el aprendizaje escolar dado 

que afecta la motivación, al lenguaje y al desarrollo general y ambiental. 
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6.6. Capacidades de la madurez escolar 

a.  Distinción entre juego-trabajo 

b.  Control de la conducta 

c.  Dirección de la atención y mayor capacidad de memoria 

d.  Control de psicomotricidad  fina 

e.  Percepción analítica para el aprendizaje de lectura y escritura. 

6.7. Metas en la madurez escolar 

a.  Percepción de la realidad para formación de conceptos 

b.   Adquisición de roles y reglas, 

c.   Habilidades psicomotoras 

d.  Consolidación del pensamiento lógico-concreto. 

6.8. Control, manejo de la postura y del cuerpo. 

La madurez escolar da la posibilidad para que el niño adquiera un nivel de desarrollo físico, 

psíquico y social que le permita enfrentar adecuadamente una situación de aprendizaje y 

exigencias al ingresar al primer grado. La madurez se construye progresivamente por la 

interacción de factores internos (anatómicos y fisiológicos) y externos (nutrición, 

afectividad, estimulación) cuando las estructuras mentales están preparadas para ello, es 
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decir, cuando la actividad interna del sistema nervioso genera los procesos de aprendizaje. 

Pero esa madurez se construye progresivamente gracias a la interacción de factores internos 

y externos. 

Para Lennenberg, todo individuo normal, dado cierto nivel de desarrollo, tiene la capacidad 

para escribir, pero su potencial, que depende de la interacción y madurez de varios 

sistemas, no puede llegar  a ser eficaz si no es por medio del aprendizaje sistemático. 

En el caso del trabajo con la Guía didáctico pedagógica se busca fortalecer en el niño el 

desarrollo de la motricidad fina, especialmente a nivel de las manos y de los dedos, y una 

regulación tónico- postural general, como también un desarrollo del lenguaje que le 

permita comprender lo que escribe así como transmitir el significado. 

7. TÉCNICAS NO-GRÁFICAS 

“La Guía didáctico-pedagógica la Kankura” es un material didáctico que responde a la 

mirada de lo que se denomina como Técnicas No-Gráficas, termino definido por la Dra. 

Mabel Condemarin como ejercicios de preparación para el desarrollo de la eficiencia motriz 

antes de los procesos formales de la escritura. 

Entre los ejercicios planteados por la Dra Mabel Condemarin, educadora chilena enuncia 

los siguientes pasos:  trozar papel, el plegado simple de una hoja en diferentes direcciones, trenzar 

tiras de papel, hacer flechas de papel, armar y desarmar rompecabezas, manejar bloques pequeños, 

ensartar, hacer pasado, enroscar y desenroscar, y otros.  

Por eso la guía está diseñada  mediante  un paso a paso de actividades sencillas que le permiten al niño 

ir avanzando de forma gradual. Está enriquecida de materiales que la hacen  interesante para los niños.  
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Algunos de los ejercicios enunciando en el cuaderno se orientan hacia: 

7.1. Técnicas pictográficas. Incluyen pintura y dibujos libres, arabescos y rellenos de 

su superficie. Permiten desarrollar el agrado por la actividad gráfica. 

7.2. Técnicas escriptográficas. Incluyen los trazos deslizados  y los ejercicios de 

progresión. Su objetivo es mejorar las posiciones y movimientos gráficos. 

7.3. Técnicas para el aprendizaje de la escritura. Se utiliza el modelo cursivo, 

porque favorece la continuidad y flexibilidad del movimiento. La palabra se escribe 

como un todo y el niño no debe cambiar de patrón motor una vez automatizado su 

aprendizaje como sucede en el caso del modelo “script”. 

 
8. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO  

 

A continuación se mostrará todo el procedimiento metodológico que requirió este 

procedimiento, para la elaboración del material didáctico. 

 
9. ANALISIS DE RESULTADOS. 
 
Con el ánimo de valorar el material se hizó una  primera aplicaión de la cual se presentan los 
resultados. 

 
 

9.1. Evaluación. 

La encuesta se realizo a 20 docentes Arhuacos después de haber realizado con ellos el taller 

de Técnicas No Graficas. La metodología empleada fue mediante un sistema de preguntas 

abiertas  sobre la temática empleada en la práctica pedagógica y se procedió a evaluar en 

términos porcentuales los resultados para su respectivo análisis. La encuesta  se efectuó a 

una población de 20 docentes de la comunidad arhuaca. 
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9.2. Metodología para evaluación de las encuestas 

Una vez realizadas las encuestas con los docentes de la comunidad Arhuaca se procedió a 

su respectiva tabulación de la manera siguiente: 

Se dieron valores de 1 a 5  para facilitar la respuesta de las ocho (8) preguntas que se 

efectuaron así:  

1= Ponderación de MUY DEFICIENTE 

2= DEFICIENTE. 

3= BUENO 

4=MUY BUENO 

5=EXCELENTE 

Se utilizaron para el análisis diagramas de pastel para una mejor comprensión frente al 

resultado de la encuesta. 

En el siguiente cuadro  se presentan las preguntas y respuestas a la encuesta realizada con 

base al material empleado en la práctica pedagógica. 
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9.3. ENCUESTA  

MATERIAL PEDAGÓGICO COMUNIDAD ARHUACA 2010. 

PREGUNTAS TALLER   PORCENTAJE DE MEDICIÓN 

 

MUY DEFICIENTE (1) 

% 

DEFICIENTE (2) 

% 

BUENO(3)

% 

MUY BUENO(4) 

% 

EXCELENTE(5) 

% 

1. Considera que la explicación teórica  

del  taller  muestra  las  principales 

ideas,  lo  cual  permite  un 

entendimiento del tema?  0  0 27 38  35

2.  Las  actividades  del  taller  le 

permitieron tener una mejor visión de 

cómo  poder  aplicarlas  en  el  aula  de 

clase con sus estudiantes?  0  1 34 22  43

3.  Las  actividades  lo  motivaron 

durante la participación del taller?  0  0 46 26  28

4.  El  talleres  cumplió  con  su 

expectativa?  0  0 54 19  27

5. Cree usted que el  tema visto en el 

taller,  los  puede  aplicar  en  el 

aprendizaje de sus estudiantes?  0  0 57 11  32

6.  Las  expositoras  manejaron  el 

contenido  y  la  mejor  disposición  al 

dictar los talleres?  0  0 77 21  2

7,  Considera  importante  el  tema 

expuestos en el taller?  0  0 28 49  23

  

0 

           

8. Evalué el material del  taller  0 39 37  24

                 

FUENTE: encuesta desarrollada con 20 docentes de la comunidad arhuaca. 2010. Realizada por  Laura y 
Maria Jose estudiantes de preescolar. 
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9.4. CONSOLIDADO DE RESULTADOS SOBRE EL MATERIAL PEDAGÓGICO 
UTILIZADO EN LA PRÁCTICA CON LA COMUNIDAD ARHUACA DE 

ACUERDO CON LAS PREGUNTAS OBJETO DE LA ENCUESTA. 
 

GRÁFICA 1. 

 

9.5. CONSOLIDADO DE RESULTADOS SOBRE EL MATERIAL PEDAGÓGICO 
UTILIZADO EN LA PRÁCTICA CON LA COMUNIDAD ARHUACA. DE 

ACUERDO CON INDICADORES DE EFICIENCIA. 

GRÁFICA 2. 
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En las graficas anteriores, se pueden visualizar las preguntas del taller de técnicas no 

graficas y el impacto que genero en los docentes de la comunidad arhuaca.  

10. ANÁLISIS DE GRÁFICAS DE ACUERDO CON PREGUNTAS  

DE LA ENCUESTA 

 

 

 

 

De acuerdo con esta pregunta en la figura anterior se observa que un 35% de los 

encuestados consideró excelente la explicación teórica del taller, esto quiere decir que 

efectivamente hubo comprensión del tema tratado. Un 38%  lo consideró muy bueno y un 

27% bueno. Esto significa que el taller estuvo bien orientado hacia el objetivo propuesto. 
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En esta pregunta se evalúa si las actividades del taller le permitieron al docente tener una 

mejor visión de cómo aplicarla en el aula de clase con sus estudiantes, y el 43% de la 

población consideró que se trataba de una excelente herramienta pedagógica  lo cual indica  

que las actividades que aplicamos durante el taller tuvieron un buen manejo motivando y  

captando el interés de los docentes y estas mismas se pudieran trasladar a los niños y niñas 

en el aula de clases permitiendo a los niños adquirir las competencias necesarias por medio 

de actividades de lectura y escritura. Un 34% las consideró buenas y un 22% muy buenas. 
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En la figura 3, se observa que las actividades efectivamente motivaron a los docentes en la 

participación del taller, ya que un 46% de la población asigno una calificación de excelente  

lo cual nos permite aseverar que el taller tuvo un porcentaje alto de aceptación. Un 26% las 

calificó de muy buenas y un 28% de  buenas. 
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En la figura 4 se observa que  el taller de Técnicas no gráficas cumplió con sus 

expectativas, al obtener una calificación de bueno en  un 54%, de muy bueno en un 19% y 

de excelente en un 27% de los docentes encuestados. Esto nos da pie para considerar que el 

material empleado si fue relevante generando valor agregado  entre los encuestados. 

 

 

 

En la pregunta número 5 se evaluó si los docentes creían que el tema visto en el  taller, se 

podía aplicar en el aprendizaje con los estudiantes. Arrojando como resultado que se tratara 

de un material excelente en un 32% de los docentes encuestados. Un 11% indicó que es 

muy bueno y un 57% bueno.   Lo que indica que el taller de técnicas no graficas es viable 

dentro de la comunidad arhuaca ya que para ellos el proceso de lectura y escritura es 

esencial, y abre caminos para otros aprendizajes.. 
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En esta pregunta se observa que solo un 2%  consideró a las expositoras con un alto nivel 

para exposición. Un 21% estimó que fueron muy buenas sus intervenciones y un 77% que 

fue buena. Lo que indica que efectivamente hubo dominio del tema, la preparación de las 

exposiciones, el liderazgo y la actitud en el momento de desarrollar el taller.  
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En la pregunta número 7, se evaluó si se consideraba importante el tema expuesto en el 

taller, para lo que se obtuvo un porcentaje de aceptación del 49% al calificarlo de muy 

bueno, frente a un 28% que lo calificó de bueno y un 23% de excelente.  De estos 

porcentajes se infiere que el tema expuesto despertó el interés de los docentes de la 

comunidad Arhuaca. 

 

 

 

En esta última pregunta se preguntó sobre cómo evaluar el material utilizado en el taller a 

lo que un 39% de los docentes lo consideró bueno, un 37% lo calificó de muy bueno y un 

24% de excelente.   
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10.1. Comentarios frente al material pedagógico utilizado.  

 Algunos docentes consideraron importante el taller como proceso de aprendizaje y 
hacen referencia a las destrezas adquiridas como “herramientas”, ya que es un 
recurso que puede emplearse de manera sistemática a la hora de aprehender un 
concepto: que contenga unas claves sencillas, fáciles de recordar y de aplicar. 

 Varios de ellos vieron en la actividad una oportunidad para fortalecer la integración 
entre culturas. No solo aprecian los elementos pedagógicos que recibieron sino que 
también esperan que nos hayamos enriquecido interactuando con ellos. 

 Otros manifestaron su deseo de repetir la experiencia. 

 Algunas notas se orientaron a expresar lo siguiente: 

“No ponemos en duda que todo proceso es perfectible”, 

 “… se trata de una propuesta muy buena, dinámica e  innovadora, pero no 
nueva…”. 
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11. PROYECCION E IMPACTO 

El impacto puede interpretarse como el avance en materia de técnicas pedagógicas al 

implementar la  maleta viajera como una  herramienta para mejorar las destrezas de los 

niños y niñas de la comunidad Arhuaca, lo que se evidencia en la insistencia y entusiasmo 

de los docentes de la comunidad Arhuaca por realizar más prácticas en el corto plazo con 

dicho material.     

 

Gracias a la encuesta pudimos percibir la aceptación del material pedagógico generando  

gran acpetación por parte de algunos de los docentes que no conocían la metodología y que 

vieron en las prácticas, el gran potencial que tiene dicho material para ser implementado de 

manera permanente con los niños y niñas de la comunidad Arhuaca. 

 

El deseo de implementar el material pedagógico obedece a las necesidades de carácter 

pedagógico que afronta la comunidad, y por medio de  los talleres los docentes vieron que 

se trataba de un interesante material que confían tener pronto, para desarrollarlo con los 

niños y niñas de la comunidad. 

 

El entusiasmo desbordante por desarrollar la metodología nos permitió entender que 

definitivamente la maleta viajera es una importante herramienta para llevarla a la práctica.    
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Se trata de una comunidad autónoma que se encuentra al margen de  nuevos escenarios en 

materia de pedagogía, de ahí que al conocer el material se hizo evidente su interés por 

aprender a desarrollarlo e implementarlo. 

 

La proyección social de la maleta viajera es buscar el  desarrollo integral de la comunidad 

Arhuaca por medio de la interacción  alumno-profesor mediante la utilización de esta nueva 

técnica de lecto – escritura, por lo que las autoras pretenden que el material no solamente 

beneficie a la comunidad Arhuaca sino que aspiran a que sea útil para  otras comunidades 

donde esperan sea conocido e implementado. 

 

El deseo es que el empleo de la maleta viajera como  herramienta pedagógica perdure en la 

formación académica de los menores ya que es compatible y adaptable a cualquier tipo de 

sociedad. 

 

Por lo pronto se busca que los docentes sean multiplicadores de la utilización de dicha 

herramienta pedagógica con los niños y niñas  para quienes fue diseñada, de tal manera que  

permita aumentar  la calidad educativa de la comunidad indígena objeto de la presente 

investigación.   

 

Con la implementación de la maleta viajera, estamos contribuyendo con nuestro granito de 

arena a la  solución de los problemas en materia pedagógica en Colombia,  y por qué no  

satisfaciendo las necesidades en materia educativa y de  modernización en las prácticas 

docentes. 
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12. CONCLUSIONES 

Los porcentajes arrojados en las encuestas muestran elevados índices de satisfacción con 

los talleres realizados ya que a casi todas las preguntas efectuadas fueron respondidas con 

una alta ponderación que va desde lo BUENO, MUY BUENO hasta LO EXCELENTE, en 

el uso de nuestra metodología.   

Por medio de la cartilla de técnicas no graficas se logró que los  docentes de la comunidad 

Arhuaca lograran asimilar una nueva metodología en materia de pedagogía infantil con 

énfasis en los procesos de lecto- escritura con el propósito de que sea desarrollada 

posteriormente con los niños de la comunidad Arhuaca  y con otras comunidades indígenas 

y no indígenas. 

El resultado positivo de las encuestas refleja la importancia del material pedagógico y su 

necesidad de ser implementado en la comunidad Arhuaca en el corto plazo. La mayoría de 

los docentes se sintió satisfecho con el material utilizado, y se cumplieron las expectativas 

en los talleres realizados por cuanto que algunos de ellos solicitaron que se realizaran a 

futuro nuevas prácticas con la comunidad. 

Con el material empleado y los talleres realizados a los docentes se espera beneficiar a una 

población infantil en los  procesos de lectura y escritura,  ya que el aprender a leer y 

escribir los enriquece desde un punto de vista  cognoscitivo, afectivo y social. 

Se capacitó  a los docentes  de preescolar en el empleo  de los signos gráficos para que a 

partir de ahí se dé una mayor interacción estudiante- profesor, con los estímulos necesarios 
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para hacer de su vida escolar algo muy agradable y en donde los niños y niñas adquieran las 

destrezas para continuar con su etapa de crecimiento y formación académica. 

 

Ya para terminar podemos concluir que la maleta viajera definitivamente se constituye en 

una herramienta pedagógica de gran utilidad en los procesos de lecto- escritura y son los 

docentes quienes tienen la responsabilidad para que la metodología logre los resultados 

esperados y se mantenga en el tiempo como un instrumento eficaz. 

 



51 

 

 
FUENTE BIBLIOGRÁFÍCA 

 
 

 Aldana Ordoñez Alma Consuelo. 1987. La educación preprimaria en la ciudad de 

Guatemala y su metodología en el proceso de enseñanza, aprendizaje. Tesis. 

Universidad San Carlos .Facultad de Humanidades.   

 Baroody, A. J. (1988). El pensamiento matemático de los niños. Un marco 

evolutivo para maestros de preescolar, ciclo inicial y educación especial. Madrid: 

Aprendizaje-Visor. 

 Benavides, Jennory y otras. (1996). Competencia en la comprensión de la Lectura 

de escolares que finalizan la Educación General Básica. Seminario de Graduación, 

para optar por el título de licenciatura en Educación primaria. Universidad de Costa 

Rica. 

 Braslavsky, Berta P.. de Enseñar a entender lo que se lee: la alfabetización en la 

familia y en la escuela. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2005. 

 Cascallana,  Mª T. (1988) Iniciación a la matemática. Materiales y recursos 

didácticos. Madrid:   Aula XXI − Santillana. 

 Codemarin, Mabel, Madurez escolar. Manual de evaluación y desarrollo para las 

funciones básica para el aprendizaje escolar. Novena edición. Editorial Andrés  

Bello, Chile- 1998. 

 Colomer, T. y Camps, A. (1996/2000). Enseñar a leer, enseñar a comprender. 

Madrid: 



52 

 

 Departamento Administrativo de Bienestar Social, DABS; Save the Children, 

Reino Unido UNICEF, Centro Internacional de Educación y Desarrollo, CINDE. 

Bogotá, 2003. 

 Educación Infantil, Granada, 19-21 Marzo. 

 Eming Young. Aprendizaje temprano, futuras ganancias. En: “Primera infancia y 

desarrollo: el desafío de la década”. ICBF, Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. 

Departamento Administrativo de Bienestar Social, DABS; Save the Children, Reino 

Unido UNICEF, Centro Internacional de Educación y Desarrollo, CINDE. Bogotá, 

 Fons, Montserrat.. Leer y escribir para vivir: alfabetización inicial y uso real de la 

lengua escrita en el aula. Barcelona: Graó, 2004. 

 GCABA, Secretaría de educación, Subsecretaría de educación, Dirección General 

de planeamiento, Dirección de currícula. Diseño Curricular pala la Educación 

Inicial. 2000. 

 Inostroza de Celis, Gloria y Josette Jolibert. Aprender a formar niños lectores y 

escritores: talleres de formación docente. Santiago de Chile: Dolmen Ediciones, 

1996. 

 J. Fraser Mustard. Desarrollo infantil inicial: salud, aprendizaje y 

comportamiento a lo largo de la vida. En “Primera infancia y desarrollo”. El 

desafío de la década. ICBF, Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. 

 KAPLÚN, Mario  Una pedagogía de la Comunicación. 1997. 

 MARTÍNEZ, Alejandro 2002 «El Educador Social en la Sociedad de la 

Información». Indivisa, n.º 3. 



53 

 

 MATTELART, Armand, y MATTELART, Michèle 1997 Historia de las teorías de 

la comunicación. Paidos, Barcelona. 

 Mc Lane Joan B. La escritura como proceso social. en: Moll, Luis C. (compilador) 

Vygotsky y la educación: connotaciones y aplicaciones de la psicología 

sociohistórica en la educación. Buenos Aires: Aique, 2001 

 Morezi, L. (1998). Problemas de Aprendizaje. En Seminario, Universidad de 

Verano La Habana Cuba.  

 Piaget J. (1994). Psicología del niño. España. Morata 

 QUINTANA CABANAS, José María 1988 Pedagogía Social (1ª ed. 1984). 

Dikinson, Madrid. 

 Ramírez,  E. (2001). Perú: Cambios en el aprendizaje de la lecto- escritura. Lima. 

Perú. En 1er Congreso Internacional de Educación Inicial. 

 ROMÁNS, M.; PETRUS, A., y TRILLA, J.2000 De profesión: educador(a) 

social. Paidós, Barcelona. 

 Vera, Elba María. La enseñanza de la lectura y la escritura: cómo empezar. Buenos 

Aires: Ediciones caminos, 1998. 

 FERMOSO, Paciano 1994 Pedagogía Social. Fundamentación científica. Herder, 

Barcelona 

 III Encuentro Internacional de Educación Infantil. 2010. Encuentro de saberes entre 

las estudiantes del programa de pedagogía infantil y la comunidad indígena de la 

Sierra Nevada de Santa Marta. Colombia.  Maria José Arango. Laura Parra, Catalina 

Pinzón, Natalia Albarello, Natalia Cala. Docente: Mónica Narváez Sánchez. 

http://www.unisabana.edu.co/pregrado/educacion/docs/noticia_educacion_ambienta

l.pdf 



54 

 

 

 



55 

 

 
ANEXOS 

 

Anexo  N° 1 

 

1. REGISTROS FOTOGRAFICOS DE LOS TALLERES REALIZADOS. 

2. FOTOS DEL KIT DE LA MALETA VIAJERA 

3. EVALUACIONES REALIZADAS POR LOS INDIGENAS. 

 

 

Anexo N° 2 

1.  LA CARTILLA 
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FOTOS DEL KIT DE LA MALETA VIAJERA 
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PREPARACIÓN A LA LETRA CURSIVA

COORDINACIÓN DE MOVIMIENTOS

FUERZA MUSCULAR

RECONOCIMENTO DEL RENGLON

MANEJO DE TIJERAS

RECONOCIMIENTO DE TEXTURAS

VIVENCIA LOS ESPACIOS

PREPARACIÓN AL DICTADO

ACTACIÓN DE ORDENES

3. L  a  G r a n  E n c i c l o p e d i a   I l u s t r a d a  d e l   P r o y e c t o  S a l ó n  H o g a r, http://salonhogar.net
4. http://www.med.univ-rennes1.f
5. http://www.saludalia.com

Competencias
USO CORRECTO DE LAS GRAFÍAS

1. MARQUEZ Paredes Georgin ,”Uso correcto de las gra"as” http://discurriendo.wikispaces.com
2. http://www.wordreference.com
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