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Durante las últimas décadas el sistema educativo colombiano se ha centra-
do en acciones pedagógicas, donde la inclusión educativa se ha transfor-
mado en una estrategia que permite resaltar la diversidad que converge 
en los contextos educativos, sean estos urbanos o rurales. El discurso con-
ceptual cimienta sus bases sobre los principios de la igualdad, la equidad 
y la participación de todos los educandos y, para ello, se precisa tener en 
cuenta los intereses, las motivaciones, las fortalezas, las necesidades, los 
estilos y los ritmos de aprendizaje como elementos propios que ayuden a 
promover espacios inclusivos donde el respeto y el reconocimiento por el 
otro sean posibles.

La ruta de la inclusión: herramientas pedagógicas para la diversidad pensa-
das por docentes rurales, es el resultado obtenido de las jornadas de crea-
ción de contenidos realizadas con docentes de Instituciones Educativas Ru-
rales (IER) y Centros Educativos Rurales (CER), orientados por la Estrategia 
de Inclusión Educativa del programa Alianza por la Educación con Calidad y 
Equidad, en coordinación con la Corporación Centro de Ciencia y Tecnolo-
gía de Antioquia (CTA). Apostarle al trabajo en los contextos rurales fue uno 
de los retos mutuos que el programa y los docentes asumieron, ya que es, 
precisamente, en esos escenarios rurales, como la escuela y la comunidad, 
donde esta diversidad juega su mejor papel a partir de la implementación 

-
mueve el trabajo colaborativo en la medida en que un solo docente debe 
guiar el proceso enseñanza-aprendizaje de estudiantes de los grados de 
transición a quinto de básica primaria, en la misma jornada escolar; ello im-
plica ser un docente activo, propositivo, creativo, con capacidad para plan-
tear actividades en las que puedan participar todos sus estudiantes, sin dejar 
de acompañar a alguno de ellos, convirtiendo la colaboración y cooperación 
en el mejor aliado dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Este material de trabajo se compone de tres productos pedagógicos unidos 
entre sí, con los cuales los docentes podrán acercarse al discurso de la in-
clusión desde una mirada más abierta a la diversidad; para ello, podrán en-

Prólogo



5

INCLUSIÓN EDUCATIVA

caracterizar y conocer la comunidad educativa en la que trabaja, un banco 
de actividades pedagógicas que posibilita vivir y convivir con la inclusión 

y el estudiante, retomando la metodología del Aprender Haciendo y trans-
versalizadas por el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) como elementos 
propios del programa Alianza y la Estrategia de inclusión educativa.

Teniendo en cuenta los retos y desafíos que trae consigo la inclusión edu-
cativa, desde una mirada más allá de la discapacidad, es de donde parte 
la propuesta pedagógica del equipo profesional que orienta dicha estrate-
gia, ya que se valida la importancia de plantear espacios en los cuales los 
docentes logren participar activa y propositivamente en la construcción de 
herramientas que apunten al fortalecimiento de su quehacer docente en 
la diversidad. 

A continuación, se muestra el resultado de un trabajo de cuatro años en 
el que docentes rurales de cuatro municipios de Antioquia (Andes, San 
Vicente Ferrer, San Carlos y El Peñol), motivados por aprender y conversar 
con la inclusión educativa en sus establecimientos, trabajaron en torno 
a la construcción de herramientas pedagógicas con el propósito de co-
nocer y abordar la inclusión a partir de sus necesidades contextuales, 
buscando validar el concepto de que la inclusión educativa no es ajena 
a sus propuestas pedagógicas, y que la atención a la diversidad es una 
oportunidad para generar propuestas creativas, lúdicas y contextualiza-
das. Ahora, el reto es replicar esta propuesta en diferentes comunidades 
educativas que le apuesten a la atención a la diversidad como el camino 
para conocer “La ruta de la inclusión”.

Suleny Heliana Gómez Gómez y Jimmy Alejandro Hernández Tisoy
Profesionales Estrategia de inclusión educativa

Programa Alianza por la Educación con Calidad y Equidad
Corporación Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia (CTA) 



Hablar de inclusión educativa es hablar de diversidad, pero una diversidad 
que no segrega, que no excluye. Erróneamente se ha pensado que traba-
jar temas de inclusión en las escuelas es diseñar contenidos exclusivamente 

-
tuales, actitudinales o procedimentales; sin embargo, lo que se crean son 
barreras invisibles que marcan su aprendizaje y su interacción social y emo-
cional con los demás niños y jóvenes al no permitirles interactuar con ellos. 

Para los maestros en Colombia la inclusión se ha convertido, tristemente, 
en una carga más, pues, a pesar de sus deseos, no están preparados para 
asumir la formación de esos niños y jóvenes y, muchos de ellos, no cuentan 
con las herramientas ni la orientación profesional para su adecuada guía. 
Esto se ve agravado en la ruralidad, donde la mayoría son monodocentes 
bajo la modalidad de Escuela Nueva, atendiendo a todos los grados de 
la básica primaria y agobiados por otras obligaciones como el manteni-
miento de las instalaciones, el acompañamiento psicológico a estudiantes 
y padres de familia y la solución de asuntos económicos. 

Educación con Calidad y Equidad, bajo la dirección del Centro de Cien-
cia y Tecnología de Antioquia y con el apoyo de sus entidades aliadas, se 
estableció una ruta de formación para la creación de contenidos a partir 
del Diseño Universal de Aprendizaje, que promueve la cultura inclusiva en 
las escuelas y el desarrollo conceptual y metodológico de herramientas 
claves para aportar a los ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Y fue, 
precisamente, bajo esas premisas que doce maestros de los municipios de 
El Peñol, San Carlos, San Vicente Ferrer y Andes, en Antioquia, aceptaron 
la invitación del programa Alianza para diseñar en equipo tres guías, una 
matriz de evaluación pedagógica y un banco de actividades para acom-
pañar estudiantes con y sin necesidades educativas; y de esta manera dar 
respuesta a las necesidades de sus estudiantes en los procesos de lectura y 
escritura, del pensamiento lógico matemático y de los Dispositivos Básicos 
de Aprendizaje.

Presentación
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La ruta de la inclusión: herramientas pedagógicas para la diversidad pen-
sadas por docentes rurales es una publicación que recoge los aprendizajes 
de esos doce maestros, quienes a pesar del exiguo tiempo extracurricular 
con el que contaban y los vacíos pedagógicos y conceptuales sobre los 
temas de inclusión educativa no pudieron ignorar más las vivencias de sus 
estudiantes y padres de familia, quienes clamaban mayor atención. De ahí 
su determinación para ser parte de este proceso maravilloso y arduo de 
creación de contenidos, donde aprendieron nuevas formas de aproximar-
se a su quehacer pedagógico y a orientar su labor con la coherencia propia 
que demandan los diversos ritmos de aprendizaje en el aula. 

Esperamos el día en que nuestras escuelas rurales consideren la inclusión 
educativa como parte integral del currículo, y que desde las facultades de 
educación de las universidades y en las escuelas normales se forme con 
mayor ahínco a los futuros maestros que enfrentarán los desafíos de pro-
mover la verdadera diversidad en los territorios. 

A los docentes, rectores y padres de familia les entregamos una publicación 
llena de grandes ideas y de innovadoras aproximaciones a la enseñanza de 
diversas temáticas. Una ruta creativa y acorde con los requerimientos de 
enseñanza y aprendizaje orientados a potenciar más pensamientos críticos 
que procesos memorísticos, de fortalecer al ser humano de hoy para en-
tregar al mundo ciudadanos conscientes de su rol en la transformación de 
sus contextos. 

SANTIAGO ECHAVARRÍA ESCOBAR
Director

Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia - CTA

7
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Estimado docente:

Soy ALIANZA INCLUSIVA y tengo aprendizajes que contarte.

Esta historia comenzó hace cuatro años, cuando en el departamento de 
Antioquia doce maestros de cuatro municipios, inquietos y motivados por 
conocer más sobre la inclusión educativa, le apostaron a la creación de 
contenidos contextualizados a través de la metodología Aprender Haciendo; 
contenidos que les permitieran movilizar procesos de enseñanza-aprendizaje 
en la escuela de una manera incluyente y en los cuales el reconocimiento por la 
diversidad se transformara en un asunto donde todos los estudiantes aprendan 
y comprendan a partir de sus características individuales. 

Hoy tengo la oportunidad de presentarte tres herramientas pedagógicas que 
fueron pensadas y construidas por maestros rurales, como elementos que 
ayudarán a movilizar los procesos inclusivos en cada una de las sedes.

En mi mochila cargo un mapa guía que nos llevará a conocer una posible ruta de 
aprendizajes, realizando varias estaciones por el diverso mundo de la inclusión; 
así podrás aclarar dudas e inquietudes que en tu rol pedagógico te han llevado 
a pensar y replantear estrategias, dinámicas, métodos y formas de orientar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Con este viaje podrás adquirir herramientas útiles 
y dinámicas que te ayudarán, a nivel conceptual y 
procedimental, a implementar estrategias para la 
diversidad dentro de tus clases; con ellas te darás cuenta 
de que, por medio del juego educativo, tus estudiantes 
también pueden lograr aprendizajes significativos y, 
sobre todo, podrás empezar a construir en tu institución 
la cultura de la inclusión.

¡Bienvenido a este proceso de encontrar nuevas 
formas de enseñar y de aprender juntos!
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¿Qué es un matriz de evaluación pedagógica?
La matriz de evaluación pedagógica es un instrumento institucional que per-

posibles necesidades educativas.

Se estructura en cinco bloques: historia personal, historia familiar, historia es-
colar, habilidades en Dispositivos Básicos de Aprendizaje y desempeño en 
áreas académicas (pensamiento lógico-matemático, lectura y escritura).  

¿Qué es un protocolo de aplicación?
Es el instrumento o manual de instrucciones que orienta al docente en el dili-
genciamiento de la matriz de evaluación pedagógica, de tal manera que esta 
herramienta se aplique con la intencionalidad pedagógica para la que fue 
creada. En este instructivo se recopilan los objetivos, metodologías y procesos 
a evaluar en cada área propuesta.

¿Qué es un banco de actividades?
Es una propuesta pedagógica de herramientas, materiales y actividades que 
le permite a los docentes retomar estrategias de enseñanza-aprendizaje, que 
posibiliten un acompañamiento a estudiantes que presenten algunas 

atención a la diversidad desde el aula de clase.

¿Qué son las guías de aprendizaje?
Se consideran un insumo pedagógico que permite plasmar, a 
partir de una necesidad puntual, otras formas de enseñar y de 
aprender, retomando el Diseño Universal de Aprendizaje como 
una posibilidad de promover la inclusión en el aula de clase, ar-
ticulando esto con el trabajo en un grado escolar, área curricular 

Derechos Básicos de Aprendizaje, estándares y competencias 
curriculares e indicadores de desempeño. 

Para conocer
¿Qué es una matriz de evaluación pedagógica?
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Información personal

 Formato de evaluación pedagógica

Nombres y apellidos: 

Género:  M        F        Otro           ¿Cuál? 

Fecha de nacimiento:            /            /               Edad:

Documento de identidad:  R. C.      T. I.         C.C.            Número: 

Nombre de la institución educativa: 

   Nombre de sede:                                                                            Grado: 

Zona: Urbana          Rural           Municipio / Corregimiento o vereda: 

Dirección: 

Grupo poblacional: marque con una X

Fecha de aplicación:              /              /

* Formato de evaluación elaborado por Yesenia López Cañas (Licenciada en Educación Básica con énfasis en 
Lengua Castellana, Universidad del Tolima, en convenio con UNIMINUTO) y Gabriel Arnulfo Palacio Chavarria-

Javeriana), docentes de la Institución Educativa Felipe Henao Jaramillo, Sede Centro Educativo Rural Valle 
Umbría, municipio de Andes, Antioquia. Durante el proceso de elaboración estuvieron acompañados por 
Jimmy Alejandro Hernández Tisoy, profesional de la Estrategia de Inclusión Educativa, programa Alianza por la 
Educación con Calidad y Equidad. Este formato puede servir como guía para otras instituciones. 

Indígena

¿A qué etnia pertenece?

Persona con discapacidad: Sí           No            De nacimiento            Adquirida

Auditiva  

Visual

Motora 

Cognitiva

Dual (dos o más discapacidades)

Autores: 
Yesenia López Cañas /Institución Educativa Felipe Henao Jaramillo, Sede Valle Umbría 

Gabriel Arnulfo Palacio Chavarriaga / Institución Educativa Felipe Henao Jaramillo, Sede Valle Umbría 
Municipio de Andes - Antioquia

1

Desplazado

Desmovilizado

Otro.  ¿Cuál?  
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Le han realizado algún diagnóstico :  Sí            No             Fecha:            /            /             

Cuál diagnóstico se le ha realizado (a qué edad, si tiene o ha tenido tratamiento, acompa-
ñamiento, ayudas técnicas y cuánto tiempo lleva utilizándolas):

Motivo de evaluación por parte del docente: 

Información familiar
Composición familiar:

Nombre Edad Escolaridad Ocupación Parentesco Teléfono

Tipo de familia: marque con una X

Nuclear

Monoparental

Sustituta

Familia sin hijos

Compuesta

Extensa

Adoptiva

Padres separados

Homoparental

Otra. ¿Cuál? 

Número de hermanos:           Mujeres           Hombres            Lugar que ocupa entre ellos:

Estrato socioeconómico:  

2
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Propia

Arrendada

Prestada

Agregados 

Otra. ¿Cuál?

Su vivienda es:  marque con una X

A qué se dedica su hijo(a) en el tiempo libre:

¿Cómo acompaña a su hijo(a) en el proceso de aprendizaje?: 

¿Qué correctivos aplica con su hijo(a)?

Historial académico 

o el estudiante.

¿A qué edad inició el estudiante su etapa escolar?  

Cuáles de los siguientes ciclos escolares ha cursado: marque con una X

Guardería

Preescolar

1.º

2.°

3.°

4.°

5.º

6.º

7.º

8.°

9.°

10.°

11.° 

Ha sido repitente:  Sí            No              ¿Qué grados y cuantas veces?: 

3
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Motivos de repitencia:  

 

Ha cambiado de institución educativa en el último año escolar: Sí            No              

Motivos del cambio de institución educativa:

Su desempeño a nivel académico es:

Su comportamiento en la casa y escuela es:

¿Cuáles son sus áreas de mejor desempeño?: 

¿Por qué? 

 

¿Por qué? 
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Su asistencia a clase es: Frecuente            Regular            Ocasional

El estudiante demuestra interés en su proceso académico:

 

El proceso académico del estudiante ha sido continuo:   Sí            No             

¿Por qué? 

¿Cuáles son las actividades de agrado para el estudiante dentro del establecimiento educativo?

Juegos de balón

Escuchar música

Juegos de piso

Leer 

Juegos de mesa

Rondas

Otra. ¿Cuál?

Dispositivos Básicos de Aprendizaje (DBA)
DBA – PROCESOS
Realizar una descripción del proceso que tiene el estudiante en cada uno de los dispositi-
vos de aprendizaje:

Atención (selectiva, dividida, sostenida)

Memoria (inmediata, de trabajo, a largo plazo)

1

2

4
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Sensopercepción (visual, auditiva y táctica)

Motivación (intrínseca y extrínseca)

Lectura

Habituación (hábitos de estudio)

3

4

1

5

Áreas básicas académicas

Realizar una descripción del estudiante en cada uno de estos procesos:

5
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Escritura (espontánea, copia, dictado)

Pensamiento lógico-matemático (concepto de números, operaciones básicas, 
razonamiento lógico, resolución de problemas de la vida cotidiana)

2

3

Observaciones generales:

Constancia de diligenciamiento

Docente: 

Teléfono:  Correo electrónico: 

Estudiante: 

Padre de familia: 

Teléfono:  Correo electrónico: 



El formato de evaluación pedagógica le 
-

rentes necesidades individuales de los estu-
diantes, teniendo en cuenta que la escuela 
tiene el reto de promover la inclusión entre 
los educandos, respetando las característi-
cas de cada individuo para trabajar desde 
la diversidad y lograr un mejor desempeño 
académico escolar.

La educación inclusiva es 
una estrategia que nos acer-
ca a los niños y los jóvenes, 

educativas comunes y alcan-
zables donde todos apren-
dan; con esto se pretende 

aminorar la exclusión y lograr una educa-
ción para la diversidad. 

La evaluación pedagógica busca ser una 
-

centes para recolectar información útil y sig-

Básicos de Aprendizaje (DBA) (atención, moti-
vación, memoria, habituación y sensopercep-

ción) y los procesos básicos 
(lectura, escritura y pensamien-
to lógico-matemático), con el 

del maestro en pro de mejorar 
en los estudiantes los procesos 
de aprendizaje y rendimiento 
(cómo y qué se aprende).

Introducción

Busca ser una he-
rramienta educativa 

docentes para reco-
lectar información 

17
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 Protocolo para el diligenciamiento 
de la evaluación pedagógica

El presente formato de evaluación pedagógica puede aplicarse de manera grupal e indi-
vidual, pretendiendo dos objetivos: 

Cuando se aplica de manera grupal se hace con todo el grupo de estudiantes que confor-
man el grado escolar; esto le permite al docente:

 Realizar una caracterización de los estudiantes, facilitando un diagnóstico grupal que 
reconoce lo social, lo familiar y lo académico de cada comunidad educativa.

Por el contrario, cuando este mismo se aplica de manera individual permite:

 
dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, facilitándole al docente hacer un 
seguimiento de los procesos académicos dentro de la escuela.

Estructura de la matriz de evaluación pedagógica
El formato de evaluación pedagógica está 
compuesto por cinco apartados. Para lograr 
la caracterización colectiva el docente debe 
diligenciar, de manera individual, los tres 
primeros apartados (información personal, 
información familiar e historial académico); 
el formato completo (información personal, 
información familiar, historial académico, 
Dispositivos Básicos de Aprendizaje y áreas 
básicas) se diligencia únicamente con los 
estudiantes que posiblemente requieren 
apoyo en su proceso individual de apren-
dizaje; es decir, con aquellos que presun-

aprendizaje escolar.

Para diligenciar este formato el director de 
grupo es el encargado de hacer un proce-
so de observación intencionada durante los 
dos primeros meses de permanencia del 
estudiante en la institución educativa y, pos-
teriormente, debe diligenciar el formato de 

evaluación pedagógica, el cual se llena una 
sola vez al año.

En el momento de hacer este proceso ten-
ga en cuenta la siguiente información: 

1. INFORMACIÓN PERSONAL: esta infor-
mación la diligencia el director de grupo 
con apoyo del padre de familia o acu-
diente, el cual se citará a la institución 
educativa para realizar la entrevista y re-
colectar la información requerida.

 Qué diagnóstico se le ha realizado: 
en este apartado el director de grupo 
escribe la edad en la que se realizó 
el diagnóstico del estudiante, si tiene 
o ha tenido tratamiento, acompaña-
miento de profesionales y con qué 
frecuencia, si necesita ayudas técnicas 
como: gafas, silla de ruedas, muletas, 
andador, bastón, audífonos y cuánto 
tiempo lleva utilizándolas.
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NOTA: en caso de que no cuente con esta información se remite al padre de familia 
o acudiente. En los ítems de esta sección es importante que el docente realice una 
descripción detallada del estudiante en cada uno de los diferentes aspectos (actitu-
dinal, comportamental, emocional, relaciones interpersonales y en lo académico).

2. INFORMACIÓN FAMILIAR: se diligencia 
en compañía del padre de familia.

 Composición familiar: el cuadro se di-
ligencia con toda la información de los 
integrantes de su familia (convivan o 
no con el estudiante). 

Ejemplo: si el estudiante vive con sus 
abuelos y los padres no asumen ningu-
na responsabilidad es importante tener 
en cuenta la información de ellos. 

 Tipos de familia: 
uno para tener en cuenta al diligenciar 
el formato. 

 » Nuclear: el estudiante convive con 
papá, mamá y hermanos.

 » Extensa: el estudiante convive con abue-
los, tíos, primos, con o sin sus padres.

 » Monoparental: el estudiante convive 
con uno de sus padres.

 » Homoparental: el estudiante convive 
con una pareja del mismo sexo que 
asumen el papel de padre y madre.

 » Compuesta o ensamblada: el estu-
diante convive con uno de sus padres 
y la pareja de este, quien puede o no 
convivir con sus propios hijos.

 » Hogar sustituto: el estudiante convive 
con una familia que lo cuida sin tener 
ningún grado de consanguinidad de-

 » Adoptiva: el estudiante vive en una 
familia que lo adoptó legalmente.

 » Padres separados: el estudiante con-
vive durante algún tiempo con uno 
de sus padres, otro tiempo con el 
otro o convive con un familiar. 

 » Familias sin hijos: el estudiante ya 
convive con su pareja.

 Asistencia: este ítem indaga por la asistencia que tiene el estudiante a clases.

 » Frecuente: asiste todos los días a la escuela.
 » Regular: falta entre días a la escuela.
 »

 Proceso académico: el director de grupo deberá indagar con el padre de familia o 
acudiente cómo ha sido el proceso de escolaridad del estudiante. 

4. DISPOSITIVOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: este apartado es diligenciado por el direc-
tor de grupo, donde a partir de la observación intencionada en el aula puede dar cuen-
ta de la forma en que se evidencian los procesos de los estudiantes (atención, memoria, 
sensopercepción, motivación y habituación).

3. HISTORIAL ACADÉMICO: este apartado lo diligencia el director de grupo apoyándose 
en la documentación del estudiante y la observación que realiza diariamente en el tra-
bajo con él.
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 Atención1

“La atención es un mecanismo que 
pone en marcha una serie de proce-

sos u operaciones, gracias a los cuales 
somos más receptivos a los sucesos 
del ambiente y llevamos a cabo una 

gran cantidad de tareas de forma más 

A continuación, se muestran algunos 
criterios que el director de grupo pue-
de tener en cuenta durante la observa-
ción del dispositivo de atención: 

 » Mantiene la atención en forma conti-
nua en la realización de la tarea en el 
aula.

 »  En qué tareas aumenta o disminuye 
la atención en el aula.

 » Inicia y acaba la actividad propuesta 
en el aula.

 »  Ante qué estímulos focaliza la aten-

 » Sostiene la atención en la realización 
de la tarea sin ayudas externas.

 » Dispone del material requerido para 
la realización de la tarea propuesta 
en el aula. 

 » No presta atención a los detalles, tie-
ne errores por descuido.

 » Parece no escuchar cuando se le habla 
directamente, parece tener la mente 
en otro lugar o como si no oyera.

 »
de una actividad a otra sin terminar 
la anterior. No sigue instrucciones, ni 
órdenes.

 » Extravía objetos necesarios para ta-
reas o actividades (por ejemplo, ta-
reas de casa, ejercicios escolares: 
talleres, materiales que le entrega 
el docente, juguetes, lápices, libros, 
etc.) y suele tratarlos sin cuidado.

 » Olvida sus tareas cotidianas. 

1.  Retomado de formato evaluación pedagógica programa ALIANZA (2014).

Ejemplos de cómo describir el dispositivo de atención

 -
se durante las actividades a realizar y no las termina en el tiempo requerido. 

 
atención en las actividades que son de su agrado o conocidas, se dispersa 
en ocasiones y al momento de preguntarle no responde.

 No se realizarán actividades, ya que este proceso se puede observar en el 
desarrollo y observación de la evaluación.
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2. Retomado de formato evaluación pedagógica programa ALIANZA (2014).
3. Retomado de formato evaluación pedagógica programa ALIANZA (2014).

 Memoria 2

Hace alusión a: “La capacidad mental que 
permite a los individuos el registro, con-
servación y evocación de hechos, ideas, 
imágenes y otras experiencias” (Enciclo-

-
nuación, se detallan los tipos de memoria.

 » Memoria a largo plazo
Esta clase de memoria mantiene la in-
formación inconscientemente; solo se 
vuelve consciente en el momento que 
la recuperamos. Tiene la capacidad 
de almacenar información de forma 
permanente y casi ilimitada. Aquí se 
ubican imágenes, recuerdos de expe-
riencias propias, conocimientos del 
mundo, conceptos, entre otros.

 » Memoria a corto plazo
A diferencia de la anterior, tiene una 
capacidad y duración limitada y alma-
cena la información conscientemente. 

Esta memoria puede convertirse en me-
moria a largo plazo a través de la aso-

se almacena la información que resulta 
de la interacción con el ambiente.

 » Memoria sensorial
Está compuesta por el almacenamien-
to de toda la información que fue cap-
tada por los sentidos, una vez que el 

A continuación, se muestran algunos 
criterios que el director de grupo pue-
de tener en cuenta durante la observa-
ción del dispositivo de memoria:

 » Recuerda instrucciones simples y 
complejas para la realización de ac-
tividades.

 » El estudiante evoca de manera opor-
tuna, y en el momento indicado, la 
información para resolver las tareas.

 Se le mostrará una imagen al estudiante, por espacio de dos minutos, con 

aparezcan en la imagen.

 Se le leerá al estudiante una lista de palabras, para que luego diga en voz alta 
todas las que recuerde.

 A partir de sus cuadernos debe recordar las actividades realizadas en un día 
de clase.

 Motivación3

Es el interés que tiene el alumno por su propio aprendizaje o por las actividades que 
le conducen a él. El interés se puede adquirir, mantener o aumentar en función de ele-
mentos intrínsecos (son los estímulos propios que demuestra el estudiante a la hora de 
aprender; habilidades, destrezas, gustos, intereses, preferencias) y extrínsecos (son los 
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estímulos externos que se encuentran 
en el ambiente, personas, lugares, obje-
tos, incentivos, recompensas, castigos).

A continuación, se muestran algunos cri-
terios que el director de grupo puede 
tener en cuenta durante el dispositivo de 
motivación:

 » Se enfrenta a una tarea nueva con cu-
riosidad por el conocimiento.

 » Asume el error como fuente de 
aprendizaje.

 » El reconocimiento del otro lo impulsa 
a realizar la tarea.

 » Actitud positiva o negativa en el de-
sarrollo de las actividades propues-
tas por el docente.

 » Actitud frente a la asistencia a clases, 
realización de tareas en casa, partici-
pación en clase. 

Se pueden establecer conversaciones con los estudiantes a partir de preguntas 
como: 

 ¿Te gusta estudiar, por qué? 

 ¿Te gustaría continuar estudiando?, si pudieras ir a la universidad ¿qué profe-
sión te gustaría estudiar?

 ¿Qué materia te gusta más y por qué?, ¿cuál materia no te gusta y por qué?

 ¿Qué pasa cuando pierdes una evaluación?

 
corregirla? 

 

4. Retomado de formato evaluación pedagógica programa ALIANZA (2014).

 Sensopercepción4

La sensopercepción es la manera como 
interpretamos la información externa e 
interna que recibimos a través de nues-

-
cado para nosotros.

A continuación, se muestran algunos cri-
terios que el director de grupo puede te-
ner en cuenta durante la observación del 
dispositivo sensopercepción.

 » Capacidad para escuchar.
 » La motivación que demuestra para 
hacer las actividades.

 » Capacidad de observación.
 » Capacidad de manifestarse por me-
dio de gestos.

 » Capacidad de entendimiento.
 » Capacidad de atención.
 » Capacidad visual.
 » Capacidad de expresión oral y escrita.
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5. Retomado de formato evaluación pedagógica programa ALIANZA (2014).

en el desarrollo de las actividades cotidianas del aula de clases.

 Se observa que el estudiante es muy visual, auditivo o táctico; por ende, se le 
facilita recordar más fácil las actividades. 

 
constancia de la forma y posiciones espaciales. Estos aspectos cobran impor-
tancia en la adquisición de los procesos de lectoescritura.

 Habituación5

-

de estudio en la escuela y en el hogar.

A partir de preguntas como: 

 ¿En qué momento del día realiza las 
tareas?

 ¿En qué lugar de la casa realiza las 
tareas?

 ¿Qué actividades realiza después de 
la escuela?

 ¿Qué tipo de programas ve en la te-
levisión? 

 ¿A qué hora acostumbra acostarse? 

 ¿Cuenta con los implementos esco-
lares en el momento de realizar las 
actividades académicas?

 Tiene buenos hábitos de estudio en la escuela y la casa, se esfuerza en la rea-

proceso de aprendizaje. 

 Pocas veces termina las actividades de clase e incumple con tareas que se le 
asignan para la casa, requiere acoplarse más al hábito del estudio.
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5. PROCESOS BÁSICOS ACADÉMICOS: el director de grupo se debe enfocar en los as-
pectos relevantes de cada área a evaluar, porque son los que se relacionan más con la 
vida cotidiana del estudiante.

 Lenguaje: en este apartado se evaluará el proceso de lectura y de escritura: 

 » Lectura: donde se describe cada una de las competencias del estudiante en cuan-
to a su lectura, comprensión, expresión oral, escucha y expresión artística.

 » Escritura: donde se referencia cómo es su producción escrita: espontánea, copia, 
escribe al dictado, su caligrafía es clara, enredada, legible, escribe textos cortos o 
largos, es coherente. 

A continuación, se dan a conocer algunos criterios que pueden evaluarse dentro de este 
proceso: 

 Pensamiento lógico-matemático: en esta área se describen los procesos en cuanto 
a conceptos y procedimientos, cómo es su conteo, representación de números, rela-
ciones espaciales, operaciones básicas (suma, resta, multiplicación, división), razona-

la vida cotidiana. 

A continuación, se dan a conocer algunos criterios que pueden evaluarse dentro de este 
proceso:

 » Reconoce las vocales, consonantes y combinaciones, las escribe y las lee con 
buena pronunciación. 

 » A la hora de escribir presenta algunas omisiones de letras en las palabras.
 » Cuando escribe oraciones lo hace sin separar las palabras y omite sílabas. 
 »
 » Su atención es dispersa, pero asimila las instrucciones del trabajo.
 »
 » En ocasiones realiza la escritura en espejo (letras al revés).

 »
 »
 » No hace buen uso de los espacios, por ejemplo, uso y manejo del renglón, 
entrada y salida de puertas, ventanales y juegos.

 » Atribuir patrones o características a un objeto.
 » Reconoce los símbolos (más, menos, por, mayor que, menor que) pero se le 

 » A la hora de resolver las operaciones básicas tiene apoyo (cuenta con los de-
dos, con rayitas, piedras).
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Para tener en cuenta
Para tener en cuenta

 Movilizar y acompañar procesos de enseñanza – aprendizaje dentro 
del aula escolar requiere atender y reconocer la diversidad de ritmos 
y estilos que se tienen dentro del aula; por lo tanto, a continuación 
se encontrarán algunos consejos y orientaciones para acompañar a 
todos los estudiantes, permitiendo su participación en cada una de 
las tareas.

 Para apoyar a los estudiantes que aún no alcanzan el nivel de con-
ceptualización alfabético del código lectoescritural, se propone que 
tareas como la construcción escrita de conceptos se haga de manera 
grupal, y así, a partir de los aportes de cada integrante del equipo, se 

-
dizajes de los estudiantes.  

 Recordar que algunos estudiantes tienen mayor habilidad desde su 
-

tad ante las tareas escritas. 

 Cuando se formulen preguntas que requieren respuestas desde lo 
escrito, sobre un cuento leído, se propone conformar parejas o brin-
dar la posibilidad de que los estudiantes que aún no se encuentran 
en la etapa de conceptualización alfabética del código lectoescritural 
lo hagan de manera verbal, ya que muchas veces estos estudiantes 
cuentan con habilidades argumentativas y de lenguaje expresivo.

 Docente, recuerde que el acompañamiento a estudiantes con condi-
-

tas, va orientado, algunas veces, al apoyo físico, sea por parte de un 
compañero o el docente, quien deberá transcribir textualmente las 
respuestas u opiniones del estudiante. De ese modo se tiene en cuenta 
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su participación dentro de la actividad; igualmente, este apoyo aplica 
para estudiantes que aún no tengan adquirido el código lectoescritural.

 Los textos que se presenten a los estudiantes deben ser cortos y preci-
sos, porque el exceso de información puede minimizar los niveles de 
atención y concentración en la información relevante, así como disminuir 
y confundir la comprensión del texto.

 Si alguna de las actividades incluye el dictado y alguno de sus estudian-

ritmo lento, baja audición, baja visión, etc.), debe sacar  una copia de lo 
que va a dictar y permitirle al estudiante transcribir de la fotocopia una 
parte y pegar en el cuaderno otra parte del texto. Lo mismo se puede 
hacer cuando sea transcripción del tablero.

 A los estudiantes con baja visión les favorece la presentación del material 
en tamaño macrotipo, manejo de contrastes y utilización de lupa para la 
lectura, o el acompañamiento por parte del adulto para realizar la lectura 
en voz alta, la cual debe ser clara, vocalizada y pausada.
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Juego y aprendo
desde la diversidad:

En las instituciones educativas se encuentran estudiantes 
que poseen unas particularidades y las convierten en un 
mundo diverso; y es ahí donde el maestro debe tener una 
visión inclusiva que le permita comprender y dar respuesta 
a sus inquietudes y procesos. 

La diversidad que viven las instituciones deja ver los di-
ferentes ritmos y estilos de aprendizaje, las posibilidades 
familiares, culturales, físicas y sociales que llevan a que al-
gunos estudiantes requieran de un acompañamiento pe-
dagógico para avanzar en su proceso de aprendizaje. 

Autores
Adiela María Restrepo Calle

 » Institución Educativa Juan de 
Dios Uribe, Sede La Aguada
 » Municipio de Andes, Antioquia

Marta Cecilia Mejía Ocampo
 » Institución Educativa Felipe  
Henao Jaramillo,  
Sede San Fernando
 » Municipio de Andes, Antioquia

Introducción

Son diseñadas 
para transversalizar 
las distintas áreas 
de conocimien-

to, dependiendo 
de los grados de 

escolaridad, ya que 
pueden adaptarse 
a las necesidades 

y características de 
la población y las 

temáticas abordadas

Banco de actividades pedagógicas para el acompañamiento a 

-
dades de acompañamiento que ayuden a los docentes, desde la perspectiva de lo meto-

que presentan necesidades educativas, sean estas de tipo permanente o transitoria. Todo 
esto con la asesoría y acompañamiento del programa Alianza por la Educación con Cali-
dad y Equidad y su estrategia de inclusión educativa.

Las actividades y el material del banco de actividades que se propone están enmarcados 
desde la lectura, la escritura y las habilidades lógico-matemáticas, que consisten en la 

capacidad para resolver situaciones cotidianas por medio de estra-
tegias efectivas, acordes a cada situación-problema; también son 
diseñadas para transversalizar las distintas áreas de conocimiento, 
dependiendo de los grados de escolaridad, ya que pueden adap-
tarse a las necesidades y características de la población y las te-
máticas abordadas. Además, permiten fortalecer los Dispositivos 
Básicos de Aprendizaje (atención, memoria, habituación, sensoper-
cepción y motivación) por medio del trabajo lúdico pedagógico. 

A continuación, presentamos un material que permitirá que el do-
cente diseñe con creatividad y pueda poner en práctica diferentes 
actividades, para hacer de la institución educativa un lugar más di-
vertido para aprender y enseñar. 
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Querido docente:

Adiela María Restrepo Calle                                           
Institución Educativa Juan de Dios Uribe
Sede La Aguada
Municipio de Andes, Antioquia

Marta Cecilia Mejía Ocampo
Institución Educativa Felipe Henao Jaramillo
Sede San Fernando
Municipio de Andes, Antioquia

¿Te has preguntado alguna vez cómo enseñar desde la diversidad de 
tu aula?, ¿cómo aportar a las diferentes maneras de aprender de tus 
alumnos?

Hoy queremos invitarte a conocer la propuesta que nace desde nuestro 
quehacer cotidiano, donde también nos hemos preguntado cómo dar 
respuesta a las necesidades de aprendizaje de una población tan diver-
sa como son nuestros niños y jóvenes.

Aquí encontrarás una serie de actividades que pueden servirte de apo-
yo y que pueden dar respuesta a dichas inquietudes, porque son dise-
ñadas por docentes inquietas por el proceso de enseñanza-aprendizaje 
desde la diversidad. Dichas actividades son de fácil acceso, prácticas e 
incluyentes para todas las edades y grados. 

Es así como te damos la bienvenida al divertido mundo de enseñar a 
partir del juego; además, te invitamos a que lo tomes como punto de 

-
can la labor docente.

Afectuosamente
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Material 1
Memorama: Reconociendo mi municipio 

Material

• Fortalecer en los estudiantes los Dispositivos Básicos de 
Aprendizaje, como la atención y la memoria

• Mejorar la concentración
• Potenciar habilidades cognitivas como la resolución de 

problemas, por medio del reconocimiento de imágenes 
que representan al municipio de Andes

• Generar en los estudiantes el interés por conocer cómo es 
el lugar en donde viven

• Treinta tarjetas que contengan imágenes de lugares, per-
sonajes y símbolos representativos del municipio

• Reseñas informativas de las imágenes seleccionadas 
• Dado de espuma mediano
• Tableros con tarjetas de comodines, peligros y preguntas

Intencionalidad 
pedagógica

Descripción de las actividades

 
tarjetas, bocabajo, que contienen imágenes representativas del municipio (lugares, 
personajes, productos típicos, símbolos y otros).

 Cada estudiante, por turnos, debe voltear dos tarjetas intentando formar parejas con 
las imágenes. Si falla debe ocultarlas volteándolas nuevamente para darle paso al si-
guiente jugador; pero si acierta podrá seguir jugando una ronda más hasta que falle y 
pierda su turno. Los estudiantes deberán ir memorizando no solo la imagen, sino tam-
bién la ubicación en la que esta se encuentra oculta. Cuando los estudiantes volteen las 
tarjetas deben ponerlas en la misma ubicación que tenían.

 Cada vez que un estudiante forme una pareja con las tarjetas se dialogará sobre el 
nombre de la imagen encontrada, para conocer acerca de esta y lo que representa 
para su cultura. Para el desarrollo de la actividad el docente se puede apoyar en las 
reseñas que se tienen seleccionadas.

Actividad 1 Concéntrese
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 -
presentación, se puede establecer la búsqueda de una pareja de la imagen de manera 
aleatoria; por ejemplo, encontrar una iglesia con el café de Juan Valdez y otras asocia-
ciones posibles, con el objetivo de fortalecer el reconocimiento de estas imágenes y su 
información respectiva.

Nota
La actividad se puede realizar de manera individual o por equipos; además, las tarje-
tas podrán ubicarse en orden aleatorio, distribuidas por el espacio, no necesariamen-

Nota
Los equipos contrarios deberán escuchar atentamente la descripción del compañero, 
ya que tendrán una sola oportunidad para poder adivinar el nombre correspondiente 
a la imagen descrita. Al equipo que acierte se le asignan tres puntos, automáticamen-
te; pero si falla perderá dos puntos de los que lleva acumulados.

Nota
El equipo tendrá una sola oportunidad para poder adivinar. Si lo logra se le asignan 
tres puntos, automáticamente; pero si no lo hace el equipo perderá dos puntos de los 
que lleva acumulados.

Para realizar esta actividad el docente debe conformar dos o más equipos a los cuales se 
les entregarán cinco tarjetas del memorama, de manera aleatoria. El juego consiste en una 
competencia de memoria para evocar la información que recuerden de cada tarjeta.

Para ello, de cada equipo se selecciona un participante y, en orden, cada uno deberá tomar 
una de las tarjetas, describirla dando detalles, características o información que recuerde 

símbolo del municipio se está detallando. 

 Variable de la actividad: un equipo toma una imagen y el equipo contrario solo puede 
formular cuatro preguntas para indagar y adivinar a qué imagen corresponde. Las res-
puestas pueden ser SÍ o NO. Una vez formuladas las cuatro preguntas tienen un solo in-
tento para adivinar cuál es la imagen. Ejemplo: ¿es comida?, ¿es hombre?, ¿es un lugar?

Actividad 2 ¿Adivina qué es?
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Nota
El reto comunicativo consiste en armar la secuencia inicial en el otro extremo, supe-
rando las barreras de comunicación que el equipo pueda encontrar en el recorrido al 
pasar la información de un compañero a otro. Esta actividad se realiza contabilizando 
el tiempo que cada equipo se demora en cumplir el objetivo. Para cada equipo se 
organiza una secuencia diferente.

Para desarrollar esta actividad el docente 
deberá conformar equipos de cinco estu-
diantes, donde cada uno asumirá un rol di-
ferente que puede ser el de una persona en 
condición de discapacidad o el rol de una 
persona sin discapacidad; ello depende de 
la ubicación en la que se organicen los equi-
pos. Cada equipo debe desarrollar un reto 
comunicativo, que consiste en replicar una 
secuencia de imágenes que deberá ir su-
perando las barreras de comunicación que 
pueden presentarse durante el recorrido.

Inicialmente, los estudiantes de cada equi-
po se ubican en columnas separadas, senta-
dos sobre sillas, asumiendo un rol teniendo 
en cuenta el siguiente orden:

Una vez se asignen los roles se les indica que 
en un extremo estará una secuencia de tar-
jetas del memorama, que será observada y 
memorizada únicamente por el participante 
N.º 1. Este estudiante deberá buscar estrate-
gias o alternativas de comunicación para inte-
ractuar con el estudiante N.° 2, que asume el 
rol de persona sorda y, por ende, no puede 
hablar ni emitir sonidos de palabras claras. 
Cuando el estudiante N.° 2 tenga la informa-
ción deberá comunicarse con el estudiante 
N.° 3, buscando la manera de darle a enten-
der lo que comprendió de su compañero 
anterior (recuerde asumir el rol de persona 
sorda); seguidamente, el estudiante N.° 3 de-
berá dirigirse hasta donde el estudiante N.° 
4 que es ciego y deberá entregarle la infor-
mación que se lleva hasta el momento, con la 

diga al estudiante N.° 5 la manera como debe 
ordenar la secuencia de imágenes.

Como se trata de una competencia donde gana el que logre armar la secuencia de mane-
ra correcta, en el menor tiempo posible, cada equipo puede transmitir la información las 

se encuentra ordenada de manera correcta y así parar el tiempo.

N.° 1

N.° 2

N.° 3

N.° 4

N.° 5

Persona sin discapacidad

Persona con discapacidad auditiva

Persona con discapacidad motora 
(no puede usar su mano derecha)

Persona con discapacidad visual

Persona sin discapacidad
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Nota
Si durante el juego se utilizan todas las tarjetas de comodines, peligros y preguntas 
y aún nadie ha llegado a la meta, se puede seguir jugando, únicamente lanzando el 
dado y avanzando hasta que algún equipo llegue a la meta.

Este juego se realiza por equipos, máximo cinco integrantes. El docente divide el grupo en 
la cantidad de equipos que resulten.

Para realizar el juego sobre piso, con las tarjetas del memorama, se arma un camino. Las 
tarjetas, en su reverso, contienen una secuencia numérica de 1 a 28, y dos tarjetas marca-
das como inicio y meta; adicionalmente, algunas tarjetas estarán marcadas con el signo de 
pregunta, comodines y peligros (véase anexo de ejemplo).

 Comodín: cuando el equipo llega a una casilla marcada por esta palabra se remite al 
tablero de comodines; se toma una tarjeta al azar que le permitirá avanzar de manera 
más rápida dentro del juego.

 Peligro: cuando el equipo llega a una casilla marcada por esta palabra se remite al 
tablero de peligros; se toma una tarjeta al azar que le indica si debe retroceder y no 
permite avanzar dentro del juego.

 Pregunta: cuando un equipo llega a un signo de pregunta deberá responderla correc-
tamente, para mantenerse en la casilla; en caso de no saber la respuesta deberá regre-
sar a la casilla anterior. Cada pregunta que se responda de manera correcta le otorga 
tres puntos al equipo.

El juego consiste en que cada equipo debe lanzar el dado por turnos y avanzar recorrien-
do el camino de acuerdo con el número que salga.

En el juego existen dos formas de ganar: 

1. Gana el equipo que logre llegar primero a la meta, después de recorrer el camino.

2. Gana el equipo que acumule más puntos respondiendo las preguntas.
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Material 2
El dado de las vocales

Material

• -

palabras
• Fortalecer los Dispositivos Básicos de Aprendizaje como 

la atención, la memoria, la habituación, la motivación 
• Aumentar los niveles de escucha activa, la adopción de turnos
• 

vida diaria que les permita convivir en comunidad

• Tarjetas con imágenes y palabras que empiecen por 
cada vocal

• Un dado grande; en cada lado tiene una vocal mayúscula 
y una minúscula, y en uno de los lados la palabra “reto”  

• Bolsa secreta para guardar las imágenes (tula en tela)
• Vocales macrotipo, mayúsculas y minúsculas, en cartón (10)
• Tableros de lotería con velcro (30 tableros)
• Bolsas sellables 

Intencionalidad 
pedagógica

Descripción de las actividades

Para el desarrollo de esta actividad los estudiantes deben conocer previamente el nombre 
y la grafía de las cinco vocales (Aa, Ee, Ii, Oo, Uu) para poder jugar.

Inicialmente, el docente ubica a los estudiantes en mesa redonda. Una vez estén orga-
nizados, cada uno, por turnos, deberá lanzar el dado de las vocales y según la vocal que 
indique el dado debe encontrar en la bolsa secreta una tarjeta con una imagen que inicie 
con la misma vocal; cuando la encuentre deberá describirla ante sus compañeros y decir 
cuál es el nombre de esa vocal.

Actividad 1 Juego de vocales
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Nota
En caso de que el estudiante no encuentre una imagen correspondiente a su vocal, o no 

ronda de orientaciones para reforzar y fortalecer de manera grupal este reconocimiento.

Nota
Es importante que el docente vaya recordando lo que se ha ido tejiendo en la historia 
contada por los estudiantes.

Como actividad de cierre, cuando todos los estudiantes tengan una tarjeta se conformarán 

cuenta el nombre y la forma de la vocal correspondiente.

Para desarrollar esta actividad los estudian-
tes se ubican en mesa redonda. Un estu-
diante, al azar, lanza el dado de las vocales; 
de acuerdo con la vocal que salga deberá 

escoger una tarjeta de la bolsa secreta. Con 
la imagen debe iniciar y crear una historia, 
de manera oral, ante sus compañeros. Todos 

deben estar atentos, ya que secuencialmen-
te seguirá el segundo jugador, quien hará 
también el lanzamiento y escogerá otra ima-
gen, la cual debe enlazarse a la historia para 
continuar la de su compañero anterior. Así, 
sucesivamente, hasta agotar las tarjetas. El 

 Ejemplo: el primer estudiante esco-
gió la tarjeta con la imagen del árbol, 
e inicia su relato: “había una vez una 
familia que tenía su casa cerca de un 
árbol gigante, allí vivían muchas es-
pecies de pájaros…”; es turno para el 
segundo estudiante, el cual escoge 

la imagen de uvas, este continúa la 
historia: “pero esta familia recibió la 
visita de unas personas interesadas 
en cultivar uvas…”; el tercer estu-
diante debe continuar la historia de 
acuerdo con la tarjeta escogida.

El desarrollo de esta actividad requiere hacer uso de todas las tarjetas del dado de las 
vocales; para ello, en un espacio abierto, el docente deberá ubicar las vocales y sus 

Actividad 2

Actividad 3 Concéntrese. Aleatorio de vocales e imágenes 
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Nota
Esta actividad puede ser desarrollada de manera grupal o individual, según el interés 
del docente; en este caso lo vamos a explicar de manera individual.

detalladamente, ya que deberán recordar su ubicación; luego, el docente voltea las tarjetas 
de las imágenes de manera que todas queden ocultas en su misma ubicación. Las vocales 
siempre se dejan a la vista. 

El docente llama al primer participante y le explica que debe cumplir una serie de retos para 

 Ejemplo: “Pedro, debes ubicarte en la vocal E mayúscula”. El estudiante debe 
cumplir esta instrucción. En caso de que el estudiante no reconozca la vocal indi-
cada el maestro le hace una motivación más detallada para que pueda ubicarla. 

en el juego, pero no tiene punto a favor. Por el contrario, si el estudiante ubica la 
vocal en su primer intento obtiene un punto y continúa con el juego.

Si el estudiante encontró la vocal con ayuda del docente puede seguir acumulando puntos 
a partir del descubrimiento de imágenes ocultas.

Cuando el estudiante ubica la vocal indicada se continúa el juego de la siguiente manera: 
“Pedro, con esa E debes encontrar una ESCALERA” (si el estudiante descubre la imagen se 
continúa con la siguiente instrucción), “esta ESCALERA te ayudará a bajar una ESTRELLA”, 
el estudiante debe buscar la tarjeta que tenga la imagen de la ESTRELLA. Así hasta que el 
estudiante falle. Cada tarjeta que logre descubrir le dará un punto. Este mismo procedi-
miento se seguirá con los demás participantes hasta terminar descubriendo todas las tar-
jetas. Gana el estudiante que más puntos obtenga. Los retos pueden hacerse conservando 
la vocal siempre o el docente puede hacer variaciones de ubicar cualquier tarjeta; es decir, 
que encuentren imágenes con la inicial de cualquier vocal, no necesariamente de la vocal 
descubierta al inicio.

Cada tarjeta descubierta deberá retirarse del piso para ubicarla en un lugar visible; así se evi-
tan confusiones y el docente puede tener control de las imágenes que ya se utilizaron. El do-

El docente es el encargado de crear los retos a medida que el juego avanza.



Actividad 4 Juego de lotería. Describiendo imágenes

Para esta actividad se contará con un tablero de lotería dividido en cinco recuadros en 
blanco, con un adhesivo o velcro en cada espacio. 

Aparte se tendrán las tarjetas con las imágenes correspondientes a cada vocal (también 
con adhesivo). A cada estudiante se le entregan, en una bolsa sellable, cinco tarjetas con 
imágenes aleatorias, que deberá ubicar en su tablero en el orden que desee. 

El docente, por su parte, tendrá los rótulos (nombre) de cada imagen en la bolsa secreta; 
de allí va sacando una a una para leerla en secreto y, seguidamente, describe la palabra 

desprenderla para depositarla en su bolsa sellable. El juego continúa así, sucesivamente, 

¡Bingo! o ¡Lotería!

Cuando el estudiante grite lotería o bingo el docente deberá corroborar esta información 
para validar si existe un ganador. En caso de que no exista se continúa jugando.

40
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Anexo Memorama: Reconociendo mi municipio1
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Anexo 2
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¿En qué año fue demolido el antiguo 
templo parroquial?  

R. en 1921

RESEÑA: el antiguo templo parroquial fue 
construido en madera rústica y tapia. En 1921 
se demolió el antiguo templo y en 1922 se ini-
ció la construcción del nuevo, con una técnica 
de cal y canto. Su diseñador fue el arquitecto 
Samuel Mejía Ochoa. El templo tuvo una re-
construcción en 1953 con una estructura de 

diseño y asesoría estuvo a cargo de un arqui-
tecto italiano.

¿Dónde nace el río San Juan? 
R. en el cerro Paramillo

RESEÑA: el río San Juan nace en el cerro Para-
millo, en la zona límite de los departamentos 
de Antioquia y Risaralda, aproximadamente a 
2.660 m s. n. m. Recorre el territorio de sur a 
norte y va a desembocar al río Cauca. Su lon-

los ríos Bolívar, Barroso, Pedral, Guadualejo y 
Río Claro. Son ríos que en épocas invernales 
elevan considerablemente su torrente y arras-
tran volúmenes de sedimentos al río Cauca.

¿Dónde se encuentra la Iglesia  
San Pedro Claver?

R. en el barrio San Pedro

RESEÑA: iglesia construida en terrenos dona-
dos por don Ponciano Rondón, levantada en 
muros de tapia y con piso en adobe cuadra-
do. Su construcción se demoró cuatro años. Se 
destaca por sus altares de madera tallada ela-
borados por el maestro andino Antonio Colo-
rado, como también por sus hermosos vitrales. 

¿Dónde se encuentra la única laguna 
que existe en el municipio? 

R. en el cerro Caramanta

RESEÑA: en el municipio existe solo una lagu-
na, en el cerro Caramanta, a 3.650 m s. n. m., 
conocida con el nombre de laguna Santa Rita. 
También hay algunos lagos: La Meseta y Los 
Lagos, y otras 75 quebradas menores, 15 ca-
ñadas y numerosos nacimientos.

¿Dónde están ubicados los 

R. en el corregimiento de Tapartó

RESEÑA: son caídas de agua en diferentes 
niveles, con difícil acceso a la cúspide, vege-
tación boscosa, charcos para bañistas y lugar 
propicio para paseos familiares. El sitio es un 
lugar natural, apto para desarrollar ecoturismo 
y turismo rural.

¿Cómo se llama el resguardo indígena 
que está asentado entre los municipios 

de Andes y Jardín? 
R. resguardo indígena Karmata Rúa o Cristianía

RESEÑA: en el resguardo Karmata Rúa, nom-
bre ancestral que traduce tierra de pringamo-
za, y que al principio del siglo fue bautizado 
Cristianía por la Iglesia católica, habitan desde 
hace más de 130 años indígenas del grupo 
étnico emberá chamí, quienes durante varias 
décadas sufrieron un proceso de lucha por lo-
grar la autonomía administrativa y de justicia 
en su territorio.
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¿Cuál es el principal producto que 
genera la economía del municipio de 

Andes? 
R. el café

RESEÑA: el café es la base de la economía del 
municipio, con 10.287 hectáreas. Genera la 
mayor parte del empleo rural y de los ingresos 
de la zona.

¿Quién fue el fundador de Andes? 

R. Pedro Antonio Restrepo Escobar

RESEÑA: Pedro Antonio Restrepo Escobar na-
ció en Medellín el 11 de septiembre de 1815. 
Tuvo una vida política departamental muy agi-
tada y fundó la aldea de Los Andes, lo que aho-
ra conocemos como el municipio de Andes.

¿Qué personaje andino se destacó a 
nivel nacional como escritor y poeta? 

R. Gonzalo Arango

RESEÑA: Gonzalo Arango Arias (Andes, 18 de 
enero de 1931 - Gachancipá, 25 de septiem-
bre de 1976) fue un escritor, poeta y periodista 
colombiano. En 1958 fundó el nadaísmo, mo-
vimiento de vanguardia de repercusión nacio-
nal que intentó romper con la Academia de la 
Lengua, la literatura y la moral tradicional. El 
movimiento buscó un léxico renovado, optó 
por el humor y el mundo urbano para situar la 
obra literaria y la crítica a la sociedad.

¿Cuál es el medio de transporte más 
representativo de Andes y que es 

considerado Bien de Interés Cultural?
R. las chivas o camiones de escalera
RESEÑA: en 2004, los buses de escalera del 
municipio de Andes (Antioquia) fueron decla-
rados Bien de Interés Cultural.
Adornadas con dibujos artísticos y bellos di-
seños geométricos, como los que realizaba el 
maestro Alejandro Serna, las también llama-
das líneas o escaleras derivan su nombre de 
la escalerilla ubicada en la parte trasera del 
vehículo para subir al capacete, donde se aco-
modan pasajeros y carga.

¿Cuál es el personaje que representa 
el café colombiano?

R. Juan Valdez
RESEÑA: Juan Valdez es un personaje y una mar-

en 1959 por encargo de la Federación Nacional de 

de 500.000 cafeteros colombianos y sus familias.
Después de un largo proceso de selección, en-
tre más de 380 cafeteros colombianos, se eligió a 
quien representaría a Juan Valdez para continuar 
con el maravilloso trabajo realizado por Carlos Sán-
chez. El 29 de junio de 2006 se presentó en público 
al nuevo Juan Valdez, representado por Carlos Cas-
tañeda Ceballos, cafetero colombiano nacido en el 
municipio de Andes.

¿Cuál es el símbolo representativo de 
Andes que lleva una corona katía?

R. el escudo 
RESEÑA: en la región central va la corona de la reina 
Katía, simbolizando el arraigo indígena. Representa 
el espíritu festivo de los andinos. Debajo va el año de 
fundación del municipio, 1852, acompañado a am-
bos lados de lambrequines en representación de las 
guascas del guayacán, que son aporte paisajístico en 

de oro como símbolo de altivez e hidalguía de sus 
gentes, del cual emanan frutos de café, producto de 
su riqueza agrícola. También se encuentra la ceiba 
centenaria, símbolo de la fundación de Andes, re-
presentando “El Obando” derribado. El emblema en 
cintas “San Juan de los Andes” recuerda el nombre 
del territorio andino antes de su fundación.
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¿Cuáles son los colores de la  
bandera de Andes? 

R. amarillo, blanco y verde
RESEÑA: la bandera del municipio de Andes está 
compuesta por tres fajas horizontales, de igual ta-
maño cada una, en colores distribuidos así:
En la parte superior el color amarillo oro, que sim-
boliza la riqueza humana y aurífera del municipio.
En la parte media va la faja de color blanco puro, 
representa la paz y la tranquilidad que ha carac-
terizado a la región y la nobleza de sus gentes.
En la parte inferior está la faja color verde mon-
taña, representa la esperanza de un futuro me-
jor, simboliza la gran riqueza ecológica y agrí-
cola del municipio.

Andes?  

R. Terminal de Transporte

RESEÑA: la alcaldía municipal adecuó, en el año 
2014, el sitio ubicado en la plaza de mercado, 
utilizado como patio de maniobras, para el uso 
como Terminal de Transporte del municipio. Así 
pues, desde allí se está realizando el despacho 
del transporte público intermunicipal hacia ve-
redas y corregimientos ubicados al norte y occi-
dente de la cabecera municipal.

 
del municipio?

R. el Carnaval Katío
RESEÑA: con el propósito de homenajear al In-
dio Uribe, en su centenario de nacimiento, se ce-

-
dicional del municipio, la cual se realiza el año 
impar en la última semana de octubre o en la 
primera de noviembre. El año par se realiza una 

se anuncia que, al año siguiente, se celebrará la 
Bienal Katía.
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Anexo 3
Tableros de preguntas

¿Cuál es el sitio 

transporte público 
en Andes?  

tradicional del 
municipio?

¿Cuáles son los 
colores de la 

bandera de Andes? 

¿Cuál es el símbolo 
representativo de 

Andes que lleva una 
corona katía en la 

parte superior? 

¿Cuál es el medio 
de transporte más 
representativo de 

Andes y que es 
considerado Bien de 

Interés Cultural?  

¿Quién fue el 
fundador de Andes?

¿Cuál es el 
personaje que 

representa el café 
colombiano?

¿Qué personaje 
andino se destacó a 
nivel nacional como 

escritor y poeta? 

¿Cuál es el principal 
producto que 

genera la economía 
del municipio 

de Andes?  

¿Cómo se llama el 
resguardo indígena 
que está asentado 

entre los municipios 
de Andes y Jardín? 

¿Dónde se 
encuentra la única 

laguna que existe en 
el municipio?

¿Dónde nace el río 
San Juan? 

¿Dónde están 

de Tapartó? 

¿Dónde se 
encuentra la Iglesia 
San Pedro Claver? 

¿En qué año fue 
demolido el antiguo 
templo parroquial?  
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Tablero de comodines 

Comodín 
Hora de tomar 

decisiones. Escoge 
un equipo y 

casilla de inicio 

Comodín
¡Buena suerte! 

Avanza tres casillas

Comodín

Lanza nuevamente 
el dado

 

Comodín
 ¡Felicitaciones! 

Avanza dos casillas

Comodín
¡Buena suerte! 
Avanza cuatro 

casillas

Comodín

Lanza nuevamente 
el dado

Comodín

Duplica la cantidad 
que salió en el dado 

y avanza

Comodín
Hora de tomar 

decisiones. Escoge 
un equipo y 

casilla de inicio

Comodín 

¡Felicitaciones!  
Avanza dos casillas
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Tablero de peligros

Peligro
Pierde el turno

Peligro
Regresa a la casilla 

número 2

Peligro
Vuelve al inicio

Peligro
Regresa 5 casillas

Peligro
¡Mala suerte! 

Regresa 4 casillas

Peligro
Vuelve al inicio

Peligro
Pierde el turno

Peligro
Regresa a la casilla 

número 10

Peligro
Regresa 5 casillas 
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Anexo 4

E-e

U-u

A-a

I-i

O-o
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Escalera

Iglesia

Iguana
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Isla

Elefante

Imán



ANEXOS

63

Estrella

Abeja

Escoba
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Oveja

Olla

Ojo
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Oso

Unicornio

Urraca
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Uno

Uva

Árbol
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Araña

Avión

Ardilla



INCLUSIÓN EDUCATIVA

68

Ola

Erizo

Iglú
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Árbol

Abeja

Estrella

Isla

Olla

Urraca

Araña

Escoba

Escalera

Iglú

Ojo

Uno

Avión

Elefante

Iglesia

Imán

Oso

Uva

Ardilla

Erizo

Iguana

Oveja

Ola

Unicornio
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Recuerde
Pensamiento lógico-matemático 

 -
-

ral, se pueden tomar como respuestas, ante preguntas que pretenden 
evaluar la interiorización de conceptos como los puntos cardinales, no 
solo la señalización sino también la verbalización de sus saberes; para 
estos estudiantes es válido decir: adelante, atrás, izquierda, derecha, 
arriba, abajo, allá o acá.

 Para la explicación de conceptos abstractos, que requieran razona-

para abordar el concepto de fracciones o porcentajes se propone 
apoyarse con material (una torta redonda o fruta circular comesti-
ble, plastilina, platos redondos en icopor, papel de colores recor-

aquellos estudiantes que presentan un pensamiento más concreto; 
además, esto permitirá la técnica de ensayo-error mediante el apoyo 
con este material en el momento que deba calcular una fracción o 
porcentaje determinado, y así disminuir la intensidad de apoyo re-
querido por el docente.  

Nota
En caso de que el estudiante responda allá o acá y no se apoye 
con las manos para mostrar el lugar que expresa, debe incitár-
sele a brindar una respuesta más coherente y puntual, hacién-
dole preguntas tales como: dónde, qué mano es esa, qué lado, 
entre otras que puedan complementar la información.
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 Comparar o contrastar: nos acordamos de algo porque se parece 
o se diferencia de otro aspecto que conocemos; por ejemplo, la 
Segunda Guerra Mundial comenzó en el año en el que nació mi 
padre.

 Asociar con ejemplos:
utilizando una frase en la que se emplea.

 Analogías: buscamos parecidos; por ejemplo, el nombre de una 
persona nos recuerda al de un famoso tenista.

 Dividir la información: si queremos recordar un número telefónico 
nos resultará más fácil si lo dividimos en partes pequeñas, así: 91-
710-40-26.

 Enseñe matemáticas en contextos recreativos donde los estudian-
tes pueden automatizar y reforzar los conocimientos básicos. 

 • Juegue con los niños y jóvenes al dominó, al parqués, a la es-
calera, a las cartas, al monopolio, al bingo, 
entre otros. 

 • Realice juego de roles donde los 
estudiantes representen papeles 
de compradores y vendedores 
en una tienda o supermercado y 
tengan que interactuar en situa-
ciones donde son necesarias las 
matemáticas (cotidianidad).



De manera gradual se 
han presentado trans-
formaciones o logros a 
la atención a la diversi-
dad en las comunida-
des educativas, donde 
a partir de diferentes 

propuestas legislativas 
se tiene en cuenta el 

gran abanico que pre-
senta Colombia para 
mostrar la diferencia 
en sus comunidades
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Divirtiéndonos en 
Unidad Aprenderemos la inclusión

La Constitución Política de Colombia de 1991 establece 
un punto de partida para el reconocimiento de la diversi-
dad y la igualdad de toda la población; desde entonces, 
el Estado se vio obligado a plantear una política pública 

derecho fundamental, también ha sentido la necesidad 
de transformarse y replantearse para lograr dar respues-
ta a la diversidad de características de las poblaciones en 
términos sociales, culturales, políticos, religiosos, perso-
nales, familiares, etc.

Con el pasar de los años, la mirada a la diferencia ha ido 
tomando varios matices en su concepción; anteriormente, 
se le ponía el foco a la discapacidad o a las Necesidades 
Educativas Especiales (NEE), lo cual se fundamentó en el 
decreto 2082 de 1996 que reglamenta la atención edu-
cativa a personas con limitaciones o capacidades/talentos 
excepcionales, a partir de la integración escolar. De mane-
ra gradual se han presentado transformaciones o logros 
a la atención a la diversidad en las comunidades educa-
tivas, donde a partir de diferentes propuestas legislativas 
se tiene en cuenta el gran abanico que presenta Colom-
bia para mostrar la diferencia en sus comunidades. Es por 
esta razón que el término de integración trascendió a un 
llamado de inclusión, en el cual la diferencia no se cen-

de habilidades, estilos y ritmos de aprendizajes, intereses, 
realidades y motivaciones de todos sus participantes, has-
ta llegar al año 2017 en el cual se plantea el decreto 1421 
que hace referencia a la educación inclusiva a la población 
con discapacidad, y pone el fuerte en el Diseño Universal 
de Aprendizaje (DUA) para resaltar la diversidad en el pro-
ceso educativo.

Autores
Arturo Carmona Villa

Beatriz Marina Zapata Tejada

Luis Guillermo Tascón Amado

Myriam Lucía Aristizábal Giraldo
 » Docentes Centro Educativo Rural 
Guamito, sedes La Meseta, El 
Chilco, Chiquinquirá
 » Municipio de El Peñol, Antioquia

Introducción

a, e, i, o, u, sin vocales no hablas tú
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Atendiendo a esto, la presente guía se plantea como una herramienta de apoyo pedagó-
gico para el desarrollo de la competencia lecto-escritora de estudiantes que se encuen-
tran en su etapa de iniciación escolar, tomando como referencia los Derechos Básicos de 
Aprendizaje (DBA) y la importancia que sugiere esta competencia en los diferentes proce-
sos comunicativos, así como los principios de multiplicidad en las formas de representa-
ción, expresión e implicación en el proceso de aprendizaje propuestos en el .

Con el desarrollo de la guía se busca aportar a los docentes del grado primero de básica 
primaria elementos que faciliten y fortalezcan su quehacer pedagógico, teniendo en cuen-
ta la diversidad de habilidades y necesidades de apoyo individuales que puedan llegar a 
presentar los estudiantes.

Este producto propone actividades lúdico-pedagógicas que, de forma gradual, permitan 
a los estudiantes, según su condición, adquirir logros y apropiarse, de acuerdo con su rit-

la lectura y la escritura; también ayuda al docente a articular esta herramienta con los pla-
nes de estudio. 

A continuación, se presenta un cuadro que orientará las tareas de la guía en aras de que 
se evidencie su articulación con el plan de estudios; de esta manera, se delimitan el grado, 
el área, la competencia, el estándar, los  y los indicadores de desempeño para la pro-
puesta de actividades. 

Grado primero
Área Lenguaje

Competencia

Estándar

DBA

Indicadores de 
desempeño

Producción textual
Produzco textos orales que responden a distintos 

propósitos comunicativos

Enuncia textos orales de diferente índole sobre temas 
de su interés o sugeridos por otros

• Empleará palabras adecuadas según la situación comunicati-
va en sus conversaciones y diálogos, para expresar sus ideas 

• Expresará sus ideas y sentimientos con claridad, teniendo 
en cuenta el orden de las palabras, según lo amerite la 
situación comunicativa

• Utilizará la entonación y los matices afectivos de voz para al-
canzar su propósito en diferentes situaciones comunicativas

• Describirá personas, objetos, lugares y eventos, en forma 
detallada y secuencial

• Defenderá, de forma argumentativa, sus ideas en función 
de la situación comunicativa
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 5 cajas de cartón, o similar, con dos agu-
jeros en un costado

 Fichas con cada una de las vocales en 
mayúscula y minúscula, modeladas en 
cartón en tamaño macrotipo

 5 cajas de huevos y 11 pelotas de ping 
pong para representación en sistema 
Braille de las vocales

 Juguetes o réplicas en miniatura (aro, 
anillo, araña, escoba, iglesia, imán, oso, 
olla, uvas)

 Fichas con diferentes imágenes de ob-
jetos en macrotipo y altorrelieve en su 
contorno, en cuyo nombre su letra inicial 
corresponda a una vocal (avión, araña, 

Materiales
árbol, ala, abeja, escudo, elefante, espa-
da, isla, iguana, indio, oreja, ojo, ocho, 
uniforme, uno, uvas)

 3 dados en cartón, o similar, con un tama-
ño aproximado de 30 cm por cada lado, 
con las imágenes traba-
jadas en la guía

 Fichas de trabajo 
para Guía del 
estudiante

Intencionalidad pedagógica de la actividad
La intención de esta actividad es que los estudiantes del grado primero de básica prima-
ria reconozcan las vocales y comprendan su uso en la expresión oral y en la iniciación del 
proceso de lectoescritura. Asimismo, se ofrece material manipulativo para facilitar la apro-
piación de las vocales por diferentes canales sensoriales, fortaleciendo, de esta manera, 
los diferentes estilos de aprendizaje.

Tarea 1 La caja de sorpresas

Descripción de las actividades
El desarrollo de esta tarea se dividirá en dos momentos, así:

Primer momento
 Para iniciar la actividad se dispondrán 
objetos en réplica (Anexo 1) y vocales 
en mayúscula y minúscula modeladas en 

cartón en tamaño macrotipo (Anexo 2) so-
bre una mesa para que los estudiantes los 
puedan observar, reconocer y manipular. 
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De igual manera, se presentarán 5 cajas 
de huevos con pelotas de ping pong 
para representar las vocales en el siste-
ma Braille (Anexo 3).

 En un segundo momento se distribuirán 
los objetos presentados anteriormente 
en 5 cajas de cartón, o similares, con dos 
agujeros laterales (Anexo 4), teniendo 
en cuenta que cada caja corresponde a 
la vocal inicial de los objetos, en las cua-
les los estudiantes, por turnos estableci-
dos por el docente, solo podrán ingre-
sar sus manos, sin poder ver lo que hay 
adentro. En cada caja se encontrará un 
objeto (juguete, réplica en miniatura del 

los estudiantes (que haga parte de su 
cotidianidad); por medio del tacto de-
berán reconocer de qué se trata.

 
docente le realizará preguntas a los es-
tudiantes de acuerdo con el objeto, tales 
como: ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Dón-
de lo ha visto? ¿Con qué vocal empieza 
la palabra?

 Cuando los estudiantes hayan respondi-
do las preguntas del docente deberán 
dirigirse a la mesa donde se encuentran 
ubicadas todas las vocales modeladas 
en cartón, en tamaño macrotipo y en 
orden aleatorio (Anexo 2), para tomar la 
vocal en mayúscula y minúscula con la 

-
cado. Si es necesario, y el estudiante tie-
ne conocimiento del sistema Braille, se 
mostrará la vocal representada en la caja 
de huevo con la pelota de ping pong. 

 Los estudiantes socializarán las vocales 
elegidas y, con apoyo del docente, las 
pronunciarán diferenciando entre ma-

yúscula y minúscula, estableciendo la 
relación con el nombre del objeto que 
tomó de la caja. Asimismo, el docente 
conversará con todo el grupo si la elec-
ción fue correcta.

Segundo momento
Terminado el primer momento se dispon-

que representen diversos objetos, cuyo 
nombre inicie con cada vocal, las cuales se-
rán en macrotipo y tendrán altorrelieve en 
su contorno (Anexo 5).

Los estudiantes deberán elegir una imagen 
cuya palabra inicie con la misma vocal del 

-
lizar con sus compañeros y pronunciar su 
nombre con apoyo del docente, haciendo 
énfasis en la vocal inicial. Es decir, si en el 
primer momento sacó de la caja una esco-
ba deberá tomar una imagen cuyo nombre 
empiece por la vocal e; por ejemplo: espa-
da, escudo, etc.

-
ponda a la vocal del objeto el docente le 
hará preguntas a los estudiantes sobre 
ellas, tales como: ¿Qué es? ¿Para qué sirve? 
¿Dónde la ha visto? ¿Con qué vocal empie-
za la palabra?

Finalmente, se le entrega a cada estudiante 
-

cula y minúscula presentadas en desorden y 
acompañadas de varias imágenes, las cuales 

cada imagen con la vocal inicial de su nom-
bre (Guía del estudiante, Tarea 1).
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Nota
 De acuerdo con la cantidad de estudiantes se cambiará el contenido de las cajas, a 

 Es importante tener en cuenta que, previo a la realización de la actividad, es nece-
sario contextualizar a los estudiantes frente al sistema Braille y su representación de 
las vocales, si para su desarrollo se tendrá en cuenta este sistema de escritura, ya 
que algunos estudiantes pueden presentar discapacidad visual y este se convierte 
en su medio para la comunicación textual.

 En la guía se proponen unas imágenes y objetos o réplicas en miniatura; el docente 
podrá sustituirlos por otros que sean de fácil acceso y reconocimiento por parte 
de los estudiantes, de acuerdo con el contexto en el que se desarrolle la actividad.

Ofrecer material manipulable para el desarrollo de las actividades 
con los estudiantes permite explorar con ellos nuevas maneras de 

percibir, procesar y almacenar información, promoviendo así un 

de aprendizaje en una misma actividad. 

Tarea 2 Desafío vocálico

Intencionalidad pedagógica de la actividad
La intención de la actividad se orienta a que los estudiantes del grado primero de básica 
primaria diferencien las vocales y comprendan su función en la producción textual, ya que 
son imprescindibles en la formación de las palabras, para que tengan una intención comu-
nicativa. De igual forma, se intenta hacer uso de estrategias que atiendan a los diferentes 

-
ción de la lectoescritura.

Descripción de las actividades
Para iniciar la actividad se divide el grupo 
en dos equipos mediante el juego Jugo 
de limón; el docente cantará “Jugo de li-
món, vamos a jugar, el que quede solo, solo 
quedará”. Se conforman equipos de 4, 3 y 
2 estudiantes hasta armar dos equipos de 

acuerdo con el número de estudiantes del 
grupo. Para ello, el docente debe mediar 
para que los equipos queden equilibrados 
en cantidad y habilidades cognitivas, comu-
nicativas y sociales.
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 A cada equipo se le entregarán las voca-
les a, e, i, o, u en mayúscula y minúscula 
modeladas en cartón, en tamaño macro-
tipo (3 de cada una) (Anexo 2).

 Los integrantes de cada equipo elegirán 
por turnos un representante para salir a 
participar, de manera que todos tengan 
la oportunidad de hacer parte de la tarea.

 Una vez se hayan elegido los represen-
tantes de cada equipo se les vendarán los 

imagen en macrotipo y altorrelieve (Ane-

la imagen a partir del tacto y, luego de pro-
nunciar su nombre, deberá indicar las vo-
cales que hacen parte de él, por ejemplo: 
para la imagen de espada se espera que 

estimular los diferentes canales sensoria-
les en los estudiantes como fortalecimien-
to de las habilidades sensoperceptivas.

 
para el reconocimiento de la imagen 
el docente puede dar pistas sobre ella, 
respecto a sus características, funcio-
nalidad, tamaño, etc. para que el es-
tudiante logre adivinar y reconocer la 
imagen indicada.

 Para el reconocimiento de la imagen y 
expresión del nombre y sus vocales los 
estudiantes contarán con un tiempo 
máximo de dos minutos, cronometrados 
por el docente.

 Cuando hayan reconocido la imagen y 
dicho las vocales que corresponden a 
su nombre se le quita a cada estudiante 
la venda de los ojos, y deberá mostrar 
las vocales (en mayúscula y minúscula) 
de la palabra que le correspondió, to-
mándolas del paquete entregado al ini-
ciar el concurso.

Cuando estén los dos equipos se realizará el concurso de la siguiente manera:

Orientaciones para el juego
 -
contrar las vocales que incluyen su nombre escrito. Si solo hace una de las dos tareas 
obtendrá 1 punto, si no logra ninguna no ganará puntos. 

 Los dos participantes tendrán oportunidad de sumar puntuación para su equipo den-
tro del tiempo establecido, dando prioridad al que logre encontrar las vocales en me-
nor tiempo.

 Quedará sin puntos el equipo cuyos integrantes participen en el momento que no les 
corresponde, tratando de indicarle la respuesta al compañero que tiene el turno, con 

-
tónoma y activa. 

 La puntuación se registrará en una tabla dispuesta por el docente en el tablero (Anexo 
6). Esta tarea se le asignará a un estudiante de cada equipo quien será el primero en 

la actividad. 
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 El juego termina cuando hayan participado todos los integrantes y ganará el equipo que 
haya obtenido mayor puntuación. En caso de empate se hará una ronda de desempate 
con un estudiante de cada equipo.

 Como propuesta adicional, se pueden usar caritas felices para simbolizar cada punto 
obtenido.

 Cuando el grupo es muy numeroso se sugiere dividirlo en mayor número de equipos, 

tiempo de la actividad.

-
te la actividad, y al lado de cada una tendrá un cuadro con un número determinado de 
vocales, entre las cuales el estudiante deberá colorear las que hacen parte de la palabra 
que representa la imagen; por ejemplo: para la imagen de ala deberán colorear las dos 
vocales a (Guía del estudiante, Tarea 2).

Tarea 3
Intencionalidad pedagógica de la actividad
El propósito de esta actividad es incentivar a los estudiantes a participar en procesos de 
producción oral de textos, siguiendo una secuencia coherente de acuerdo con las imá-
genes presentadas, favoreciendo su creatividad y su lenguaje expresivo. Adicionalmente, 
se busca fortalecer en los estudiantes habilidades de escucha, respeto por el turno, 
atención y memoria. 

Descripción de las actividades
El docente presentará a los estudiantes tres dados en macrotipo (Anexo 7), los cuales 
tendrán en sus caras las imágenes trabajadas en las actividades de la guía y cuyos nom-
bres inician con una vocal, con el propósito de que los estudiantes los observen y los 
manipulen.

Acto seguido se explicará la actividad que se realizará con los dados:

 Un estudiante saldrá por turnos a lanzar uno de los tres dados (el que desee), y de 
acuerdo con la imagen que el dado le indica construirá parte de una historia aten-
diendo al personaje, escenario y acción que observe en ella. Previamente, el docente 

estudiantes le den continuidad.

 
se repitan los sucesos, personajes y aportes que cada estudiante brinda en su turno, a 
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medida que cada estudiante va lanzando el dado y construyendo la parte de la historia 

forma ordenada (Anexo 5), hasta que todos los estudiantes hayan participado. 

 Finalmente, con las imágenes ordenadas en el tablero se reconstruirá la historia de ma-
nera verbal, con la colaboración de todo el grupo, y se elegirá un título para ella, el cual 
deberá ser escrito por el docente en el tablero para la transcripción por parte de los 

conversación con los estudiantes, estos podrán relacionar la historia construida con su 
vida cotidiana. Para ello, el docente podrá realizar preguntas orientadoras como: ¿A 
quién le ha pasado algo parecido a lo que le pasó a los personajes del cuento? ¿Cuál 

-
ventar a la historia? ¿Cuáles de los objetos de la historia tienen ustedes en la casa o en 
la escuela, y qué usos les dan?

Nota
 Cuando el número de integrantes sea mayor a 18, que son las imágenes presenta-
das en los dados, una vez utilizadas todas las imágenes se podrán repetir algunas 

-
dan participar.

 Cuando el grupo sea numeroso se sugiere que el docente vaya escribiendo la his-

-

construido previamente (Guía del estudiante, Tarea 3).

Generar espacios para la producción textual con los estudiantes 
permite fortalecer en ellos habilidades lingüísticas, como el lengua-

je expresivo, además de estimular la imaginación, la creatividad y 
la atención para que la construcción tenga coherencia.  

Tarea 4 Cada vocal en su lugar

Intencionalidad pedagógica de la actividad
Con esta actividad se busca evidenciar la capacidad del estudiante en la construcción de 
palabras, teniendo en cuenta el sonido de la vocal para establecer su orden posicional 
dentro de ella; de esta manera, se favorece el proceso lectoescritor evitando la aparición 
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Nota

Descripción de las actividades
 Para iniciar la actividad se dispondrá el 
grupo en un círculo.

 -
chas en el piso con las imágenes en ma-
crotipo y altorrelieve (Anexo 6). Cada una 
tiene en su reverso una hoja adicional 
con su nombre escrito de forma incom-
pleta, en las cuales se encuentran sola-
mente las consonantes; por ejemplo: 
 __sp__d__ (Anexo 8).

 Sobre una mesa se pondrán varios pa-
quetes de vocales mayúsculas y minús-

que sean utilizadas para completar los 
nombres de las imágenes.

 El docente le indicará a los estudiantes 
que elijan la imagen que deseen y en el 
reverso de esta completen su nombre 
escrito, tomando las vocales impresas 
dispuestas en la mesa.

 En el mismo círculo, y siguiendo un or-
den asignado por el docente, cada es-

el nombre de la imagen, las vocales 
que tiene y una breve descripción de 
esta. El grupo, con apoyo del docen-
te, validará o corregirá si es necesario.   
 
 

1. Canción implementada por los docentes autores de la guía en su práctica pedagógica, de autor desconocido.

-
dadas durante la guía, con su nombre escrito de forma incompleta (solo mostrando las 

del estudiante, Tarea 4).

de las vocales1 (Anexo 10), coreando cada parte mientras invita a los estudiantes que 
repitan después de él. En cada estrofa la intención es representar lo que se canta con 
gestos o movimientos corporales.

apoyo en el reconocimiento de las imágenes a los estudiantes que lo requieran; 
de igual manera, apoyarán en la ubicación de las vocales en su respectivo orden. 
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Anexo 1



ANEXOS
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Anexo 2

E-e

U-u

A-a

I-i

O-o
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Anexo 3

a

i

e

o

u
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Anexo 4
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Anexo 5

Isla

Elefante

Imán
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Estrella

Abeja

Escoba



92

Oveja

Olla

Ojo
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Oso

Unicornio

Urraca
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Uno

Uva

Árbol
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Araña

Avión

Ardilla
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Anexo 6

Anexo 7

Equipo A
Participante Puntos

1
2
3
4
5

Total

Participante Puntos
1
2
3
4
5

Total

Equipo E
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Anexo 8

_ v _ _ n _ g u _ n _

_ r _ ñ _ _ n d _ _

_ r b _ l _ r _ i _

_ l _ _ j _

_ b _ j _ _ c h _

_ s c _ d _ _ n _ f _ r m _

_ l _ f _ n t _ _ n _

_ s p _ d _

_ s l _

_ v _ s



98

Anexo 10

Anexo 9

A E I O U

O I A U E

U O E I A

e a u i o

i u e a o

Las cinco vocales te quiero enseñar,
con esta canción las aprenderás.

a

e

i

o

u

La canción de las vocales

Abiertos los brazos que viene la “a”,
la a del abrazo que das a mamá

La “e” es la escalera que debes trepar,
si en un elefante te quieres montar

La “i” es un indio de pie bajo el sol,
buscando en el cielo una idea mejor

La “o” es la rosquilla para merendar,
ovejas y osos me voy a jugar

Arriba los brazos que viene la “u”,
la última letra que hoy aprendes tú
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Guía del estudiante
¡Amiguitos! Bienvenidos a esta aventura donde las vocales nos permitirán aprender y dis-
frutar del mundo de las letras, las palabras y las historias.

Tarea 1
Une con una línea la imagen y la vocal con la que inicia su nombre.

E-e
O-o
I-i

A-a
U-u
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Tarea 2
Colorea las vocales que conforman la palabra que aparece en imagen.

I-i A-a O-o U-u I-i
E-e U-u O-o A-a U-u

E-e A-a E-e U-u A-a
I-i A-a O-o A-a I-i

I-i E-e O-o U-u O-o
E-e U-u O-o A-a U-u

I-i U-u O-o U-u I-i
E-e U-u O-o A-a U-u

U-u A-a I-i A-a O-o
A-a I-i A-a O-o E-e

I-i A-a O-o U-u I-i
E-e U-u O-o A-a U-u

E-e A-a E-e U-u A-a
I-i A-a O-o A-a I-i

I-i E-e O-o U-u O-o
E-e U-u O-o A-a U-u

I-i U-u O-o U-u I-i
E-e U-u O-o A-a U-u

U-u A-a I-i A-a O-o
A-a I-i A-a O-o E-e

I-i A-a O-o U-u I-i
E-e U-u O-o A-a U-u

E-e A-a E-e U-u A-a
I-i A-a O-o A-a I-i

I-i E-e O-o U-u O-o
E-e U-u O-o A-a U-u

I-i U-u O-o U-u I-i
E-e U-u O-o A-a U-u

U-u A-a I-i A-a O-o
A-a I-i A-a O-o E-e

I-i A-a O-o U-u I-i
E-e U-u O-o A-a U-u

E-e A-a E-e U-u A-a
I-i A-a O-o A-a I-i

I-i E-e O-o U-u O-o
E-e U-u O-o A-a U-u

I-i U-u O-o U-u I-i
E-e U-u O-o A-a U-u

U-u A-a I-i A-a O-o
A-a I-i A-a O-o E-e

I-i A-a O-o U-u I-i
E-e U-u O-o A-a U-u

E-e A-a E-e U-u A-a
I-i A-a O-o A-a I-i

I-i E-e O-o U-u O-o
E-e U-u O-o A-a U-u

I-i U-u O-o U-u I-i
E-e U-u O-o A-a U-u

U-u A-a I-i A-a O-o
A-a I-i A-a O-o E-e
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Tarea 3
Recorta las imágenes y pégalas en los cuadros de acuerdo con el orden en que se cons-
truyó la historia. Narra la historia completa junto a tus compañeros. Recuerda escribir el 
título de la historia.



102

1

4

7

10

13

16

2

5

8

11

14

17

3

6

9

12

15

18

TÍTULO
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Tarea 4
Completa las palabras con las vocales que faltan.

rb l

sc b

sl

j

g  n

v s

l  f nt

m n

v j

r  ñ

n

b j
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En la Institución Edu-
cativa Rural Chaparral 

(San Vicente Ferrer, 
Antioquia) se observa 
la necesidad de forta-
lecer las competencias 
genéricas comunicati-
vas en los estudiantes 
del grado primero de 

básica primaria
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Jugando con las letras,
construyo palabras y descubro mensajes

En la última década el sistema educativo colombiano ha ex-
perimentado una transformación fundamental. El acceso a 
la educación se convirtió en una prioridad que permitió no 
solo el incremento en el número de estudiantes matricula-
dos en todos los niveles, sino de cobertura al llegar a todos 
los rincones del país; sin embargo, se continúa dejando a 
un lado la calidad, pues el gobierno, más que centrar sus 
esfuerzos en llevar a los estudiantes a la escuela debe, ade-
más, brindarles una educación con calidad y pertinencia 
que fomente la formación de ciudadanos que participen 
activamente en la sociedad.

Partiendo de la perspectiva anterior, en la Institución Edu-
cativa Rural Chaparral (San Vicente Ferrer, Antioquia) se ob-
serva la necesidad de fortalecer las competencias genéri-
cas comunicativas en los estudiantes del grado primero de 
básica primaria, pues los resultados arrojados por las eva-
luaciones externas (Saber 3°, 2015) mostraron carencias en 
las competencias lectoras y escritoras y una comprensión 
inadecuada de diferentes textos, léxico reducido y falencias 

además, desde el análisis hecho a nivel institucional, en el 
Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE). Por ende, sur-
ge la iniciativa de construir una guía de aprendizaje que 
permita, a través de diversas estrategias y actividades, crear 
un insumo para mejorar las competencias comunicativas 
lectoras que ayuden, mediante la práctica, a posicionar las 
competencias orales y escritas como procesos de calidad 
que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes. 

Para la presente guía se tomaron como referentes los es-
tándares de calidad nacionales: Ley General de Educa-
ción, estándares del área de lenguaje, matriz de referencia, 
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Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) del 
grado primero de básica primaria, así como 
el análisis de pruebas externas del grado 
tercero; el diagnóstico del , que midió e 

ser fortalecidas en procesos de calidad en 
el aula de clase, incluyendo a la población 
con necesidades educativas que requieren 
adaptaciones o ajustes, con el objetivo de 
no solo garantizar el trabajo adecuado de 
las temáticas de inclusión educativa, sino 
la rigurosidad conceptual que propone el 
Diseño Universal del Aprendizaje (DUA), 
metodología propuesta desde el progra-
ma Alianza por la Educación con Calidad y 
Equidad, en su Estrategia de Inclusión Edu-
cativa, para aportar a la formación de los 
maestros en el diseño e implementación 
de procesos pedagógicos y didácticos, que 
aseguren que todos los estudiantes acce-
dan a los contenidos y objetivos del currícu-
lo de manera equitativa. 

Con el:

 se tiene un sistema de apo-
yo que favorece la eliminación de 
barreras físicas, sensoriales, afec-
tivas y cognitivas para el acceso, 

aprendizaje y la participación de los 
alumnos. Esta nueva concepción de 
la accesibilidad es entendida como 
una condición imprescindible para 
garantizar la igualdad de oportuni-

dades en el aula (Giné y Font, 2007).

contenido es el desarrollo de estrategias 
que permitan a los estudiantes, del grado 
primero de básica primaria, acercarse al 
acto de escribir y expresar sus propios tex-
tos para comunicar algo de acuerdo con 
sus necesidades, y teniendo como objetivo 
principal la adquisición del gusto por la lec-
tura, la escritura y la oralidad.

Grado primero
Área Lenguaje

Competencia

Estándar

DBA

Indicadores de 
desempeño

Producción textual
Produzco textos orales y escritos que respondan a distintos 

propósitos comunicativos

•  Enuncia textos orales de diferente índole sobre temas de su 
interés, o sugeridos por otros

• Escribe palabras que le permiten comunicar sus ideas, prefe-
rencias y aprendizajes

•  Describirá personas, objetos y lugares de manera secuencial 
y en forma detallada permitiéndole comunicarse de manera 
coherente con otros

• Expresará sus ideas con claridad, teniendo en cuenta el or-
den de las palabras en los textos orales que produce
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 Imágenes impresas a color de animales

 Rótulos impresos en blanco y negro con 
preguntas orientadoras

 Rótulos impresos en blanco y negro de 
los nombres de los animales 

 Lápiz

 Borrador

 Sacapuntas

 Colores

 Cinta de enmascarar

 Fotocopias de la Guía del estudiante

 Hojas de bloc media carta

 Etiquetas

 Tablero

 Cartón paja

 Tizas de colores

 Marcadores de colores

 Tarjetas de colores

 Papel Bond

 Bolsa grande

 Hojas de bloc con impresión de nombre 
de etiquetas

 Lana de colores

 Sobres manila pequeños

Materiales

Intencionalidad pedagógica de la actividad
A través de la actividad Jugando con las palabras se pretende que los estudiantes del 
grado primero de primaria fortalezcan las habilidades comunicativas como la expresión 
oral, la escucha y la escritura desde la interpretación y la descripción de imágenes. Este 
proceso se desarrollará por medio de preguntas que inciten al estudiante a expresarse 
de forma clara y coherente, para enriquecer su vocabulario y comunicarse con otros de 

Indicadores de 
desempeño

• -
ducciones escritas que lleven a un proceso de comunicación 
efectivo

• 
actividades orales y escritas, anexándolas a su repertorio

Tarea Jugando con las palabras1



La actividad inicial se desarrollará con un juego de imágenes donde, por medio de cuatro 
preguntas indagadoras, los estudiantes expondrán las características principales de un 
animal determinado. Es importante tener en cuenta que las imágenes presentadas serán 
del contexto inmediato de los estudiantes a quienes se dirige la actividad (Anexo 1).

El juego estará orientado bajo el siguiente orden:

Notas
Las preguntas orientadoras pueden ser: ¿dónde vive?, ¿qué come?, ¿cómo se des-
plaza?, ¿de qué color es?, entre otras. Es importante mencionar que los estudian-

la atención, etc. se incluyan en los procesos de enseñanza y aprendizaje (Anexo 2).

1. Los estudiantes se dividirán en dos gru-
pos de manera equitativa mediante una 
ronda infantil, como, por ejemplo: “ser 

otra ronda infantil que el docente mane-
je (Anexo 3).

2. Ya conformados los dos grupos el do-
cente selecciona los primeros estudian-
tes a participar, un integrante de cada 
grupo (equipo A y equipo B). Se ubican 
dos sillas, de tal manera que ambos par-
ticipantes se den la espalda, y a uno de 
ellos se le entregará una imagen que po-
drá mostrar a su equipo y que manten-
drán  en secreto; ya que el integrante del 
equipo contrario deberá adivinar el ani-
mal oculto realizando únicamente cuatro 
preguntas opcionales (Anexo 1). Si logra 
adivinarlo se quedará, automáticamen-
te, con la tarjeta para su grupo; de lo 
contrario, deberá contar algo relaciona-
do con el animal. Así sucesivamente se 

continúa el juego alternando el equipo 
que comienza.  

3. Terminada la actividad anterior, a los 
estudiantes que no tienen tarjeta se les 
entregarán los rótulos de los nombres 
de los animales (Anexo 4); así quedarán 
nuevamente divididos en dos grupos. 

4. Sobre el piso los estudiantes ubicarán 
dos columnas de materiales; una con las 
imágenes de los animales y otra con los 
nombres de cada uno de ellos. Hacien-
do uso de lana de colores se procederá, 
por turnos, a unir una a una las imágenes 
con su nombre correspondiente.

5. Se realizará con los estudiantes una 
marcha silenciosa1 donde cada equipo 
observará las asociaciones hechas. En 
caso de que se requiera hacer cambios 
o ajustes los estudiantes, con ayuda de 
el docente, serán los que confronten las 
razones de dichos cambios.

1. Estrategia aportada desde el programa “Todos a 
aprender” del Ministerio de Educación Nacional que 

-
-
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6. Finalmente, se escuchará un audio con los sonidos de los animales trabajados. Cada 
-

cuche pasará a su puesto de estudio para dibujarlo y escribir lo que sabe del animal 
elegido, de acuerdo con el proceso de lectura y escritura del estudiante (Guía del es-
tudiante, Tarea 1).

Intencionalidad pedagógica de la actividad
La actividad Jugando con las etiquetas pretende que los estudiantes se familiaricen con 
la adquisición de fonemas y grafemas para acceder al código escrito, la lectura y la escri-

además de fortalecer la convivencia, el respeto de turnos, de ideas, de pensamientos, de 
sentimientos y de emociones como una posibilidad de aprender a convivir desde la diver-
sidad de ritmos y estilos de aprendizajes.

Notas
Terminada la marcha silenciosa los estudiantes regresan a sus puestos para hacer una 
confrontación de lo observado. El docente comenzará un proceso de reconocimien-
to de grafemas y reformulación de saberes mediante preguntas orientadoras como: 
¿cuál es la inicial de la palabra?, ¿qué vocales tiene la palabra?, ¿cuántas letras tiene?

-
tudiantes, ya que tienen contacto permanente con ellos y hacen parte de su vida cotidiana.   

El docente le pedirá a los estudiantes, con anterioridad, recolectar cuatro empaques va-
cíos de productos que tengan sus respectivas etiquetas, usados en sus casas y colegio 
(véase ejemplo en Anexo 5). Una vez recolectadas las etiquetas se da paso a las siguientes 
instrucciones.

1. Para el desarrollo de esta actividad el docente entregará a cada estudiante una etiqueta 
al azar, para que cada uno pueda describirla. Por ejemplo: los Doritos son naranjados, 
triangulares, tienen queso y saben rico.

2. En un espacio abierto el docente demarcará en el piso las categorías semánticas para 
la agrupación de las etiquetas según los productos entregados a los estudiantes. Esta 
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3. Los estudiantes ubicarán, por turnos, las 
etiquetas donde ellos lo consideren, y 

ronda de confrontaciones para revisar y 
organizar, si es necesario, aquellas eti-
quetas que están en la categoría equivo-
cada, y de ese modo dejar listo el table-
ro activo de categorías semánticas. En 
caso de que se deban hacer cambios los 
estudiantes, con ayuda de ela docente, 
deben explicar, de forma clara y sencilla, 
las razones de esta solicitud de cambio.

4. Se entrega a cada estudiante un tablero 
con cuatro divisiones y un sobre secreto 
que contiene tres etiquetas más (véase 
Anexo 6 y usar Guía del estudiante, Re-
curso 2).

5. Cada estudiante organizará su tablero 
pegando las etiquetas en cada recuadro 
y se procede a jugar: ¡Lotería! El docen-
te, con anterioridad, elabora los rótulos 

con los nombres de las etiquetas (Anexo 
7). A la hora de jugar se hará una des-
cripción para llevar a los estudiantes a 

-
to del cual se está hablando. El estudian-
te que tenga el producto descrito por el 
docente debe despegar la etiqueta de 
su tablero y las guarda nuevamente en 
el sobre secreto.

6. Gana el juego el estudiante que entre-
gue el tablero en blanco y las etiquetas 
guardadas en cada sobre (el entregado 
inicialmente) gritando ¡LOTERÍA! Para 
aprobar el ganador se realiza la confron-

caso de que sea correcto se valida el ga-
nador, de lo contrario, se sigue jugando.

7. -
frontación de lectura de cada etiqueta 
para que de esta manera los estudiantes 

Notas
Una vez se juegue la primera ronda los estudiantes pueden intercambiar etiquetas o 
el tablero completo para volver a jugar nuevamente.   

Proponer actividades donde el juego sea la estrategia que permita 
dinamizar espacios y fomente otras formas de enseñar y de apren-

der; este es uno de los elementos propios de la metodología Apren-
der Haciendo, pues con estas actividades se fortalecen no solo las 
habilidades comunicativas, sino también las habilidades sociales 

como recursos que permiten aceptar la diversidad y de ese modo 
promover el reconocimiento del otro.

tablero activo, que consiste en disponer un espacio dentro del aula que permita una retro-
alimentación constante de lo trabajado en clase; además de ayudar a la evaluación grupal 
para el refuerzo permanente de vocabulario, fonemas y grafemas que se encuentran en 
una misma palabra. 
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Intencionalidad pedagógica de la actividad
 La actividad le permite a los estudiantes ampliar el vocabulario y lograr la construcción de 
textos orales, teniendo en cuenta la coherencia, el fortalecimiento de los lenguajes expre-
sivo y comprensivo, la escucha activa, el respeto por la opinión del otro y la adopción de 
turnos; además del reconocimiento de la diversidad de ritmos y estilos de aprendizaje que 
convergen dentro del aula y el reconocimiento de fonemas y grafemas para el fomento de 

Leer y narrar cuentos contribuye a que el niño adquiera motivación hacia la lectura y se 
reencuentre con los libros, las imágenes y las letras.

Descripción de las actividades

1. Para iniciar esta actividad el docente le 
presenta a los estudiantes el título del 
cuento “La ratita presumida”. Posterior-
mente, entrega las imágenes del cuento 
para recortarlas, pegarlas en la Guía del 
estudiante y construir, de manera oral, 
su propia historia (véase Guía del estu-
diante, Tarea 3, Actividad 1 y 2). Los es-
tudiantes contarán las historias. Para ha-
cerlo de forma ordenada la docente, con 
anterioridad, tendrá todos los nombres 
de los niños en palos de paletas en un 
recipiente; para captar mayor atención y 
seleccionar quién contará la historia se 
emplea la expresión “¡magia… magia!”. 
Solo participan algunos estudiantes en 
la socialización de las historias. 

Es importante que la docente comparta 
después con los niños detalles del cuen-
to, como el nombre de su autor (biogra-
fía) (Anexo 8).   

2. El docente escribe en el tablero una lista 
de palabras que pueden ser desconoci-

das para los niños (Anexo 9) e invita a al-
gunos estudiantes, haciendo uso de los 

-
cados y analizarlas cada una para lograr 
una mejor comprensión del cuento. Lue-
go se pone en la grabadora o el com-
putador el audiocuento pregrabado “La 
ratita presumida” (Anexo 10).

3. El docente le entrega a cada estudiante 
-

najes del cuento “La ratita presumida”, 
donde deben completar los nombres 
de cada animal ubicando las vocales y 

un apoyo visual adicional, de las vocales 
en desorden, para aquellos estudiantes 
que aún no las reconocen. Para acompa-
ñar a aquellos niños que tienen diferen-
tes ritmos y estilos de aprendizaje el do-
cente hará confrontaciones individuales 

de su aprendizaje (Guía del estudiante, 
Tarea 3, Actividad 3).
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4. 
pictogramas (Guía del estudiante, Tarea 3, Actividad 4). El docente, en una pared acti-
va, tendrá las mismas frases en un cartel macrotipo (Anexo 11). Utilizará nuevamente el 
recipiente que contiene los palos de paleta con los nombres de los estudiantes para 
hacer la lectura de estas frases de forma organizada. En esta actividad participarán es-
tudiantes diferentes a los de las historias y el glosario desconocido. 

Notas
En los anexos el docente encontrará la propuesta del cuento “La ratita presumida” 
(Anexo 10). Se invita al docente a buscar otros cuentos y adaptarlos para esta actividad.

Intencionalidad pedagógica de la actividad
Con esta actividad se pretende fortalecer en los estudiantes el pensamiento creativo, la 

-
trucción y de producción en equipos a través del uso de material didáctico, de acuer-
do con el contexto. Asimismo, se busca el fortalecimiento de los Dispositivos Básicos de 
Aprendizaje como motivación, sensopercepción, memoria, habituación y atención. 

En esta actividad se dividen los estudiantes 
en subgrupos, teniendo en cuenta las habi-
lidades cognitivas, comunicativas y sociales 
que permitan el equilibrio en el trabajo en 
equipos. Esta división se hará mediante la 
estrategia del mural de los colores, donde 

los estudiantes y hará entrega de rótulos 
con su nombre en hojas de colores de for-
ma estratégica (Anexo 12).

Una vez que cada estudiante tenga su ró-
tulo se da la instrucción de conformar los 
equipos, teniendo en cuenta que los colo-
res no pueden repetirse dentro del mismo 

equipo; de ese modo se conforman cua-
tro equipos de ocho estudiantes cada uno, 
aproximadamente. 

Seguidamente, se le entregará a cada estu-
diante una bolsa mágica que contiene una 
imagen (Anexo 13); el sobre se debe rotular 
con el nombre y el color correspondiente a 
cada estudiante, por ejemplo: AMARILLO irá 
escrito con marcador de este mismo color. 

corresponde y así procederá a crear una his-
toria por grupos.

 Para construir las historias se debe tener en 
cuenta el siguiente orden:  

Descripción de las actividades
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1. El docente pegará en el tablero 4 carte-
les que enumerará del 1 al 4, en los que 
cada grupo creará su historia. El docente 
es quien escribe las producciones de sus 
estudiantes. 

2. Los 4 equipos conformados serán enu-
merados para llevar el orden y control a 
la hora de escribir las historias (equipo 1, 
equipo 2, equipo 3 y equipo 4). 

3. Será el docente quien indique el color que 
da inicio a la historia y el grupo encargado. 

4. La docente dirá en qué momento abre 
el sobre el siguiente color, de acuerdo 
con el orden y disciplina que se muestra 
por parte de los estudiantes. De esta ma-
nera, el estudiante podrá organizar sus 
ideas previamente. 

5. Terminada la intervención de cada es-
tudiante el docente recogerá las imá-
genes en cada sobre para mayor ma-
nejo y control de grupo, y a su vez para 
focalizar la atención y la escucha activa 
de los equipos.

6. Una vez se construyan las 4 historias 
se leen y cada equipo buscará, de for-
ma conjunta, un título creativo para su 
cuento; además, se harán preguntas de 
comprensión lectora a partir de los tex-
tos creados. 

7. 
traerán marcadores de diversos colores 
para hacer la lectura de sílabas, palabras 
o fonemas de acuerdo con el proceso de 
lectoescritura de cada estudiante.  

Notas
Como estrategia de manejo y control de grupo, para focalizar la atención de los es-
tudiantes, el docente, en algún momento determinado, puede hacer uso del juego 
“tingo… tingo… tango…”, rotando los sobres dentro de cada grupo. Terminada esta 
actividad cada sobre debe volver al estudiante correspondiente para continuar con 
las construcciones.

Generar actividades donde los estudiantes tengan la posibilidad 
de crear, recrear e imaginar historias partiendo de sus ideas y 

de lectoescritura, ya que dichas habilidades están ligadas a asun-
tos cognitivos. Es importante que la escuela fomente acciones 

donde los saberes previos y la participación de cada estudiante 

clave para promover la cultura inclusiva. 
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Como actividad de cierre se tendrán en cuenta los sentimientos, las sensaciones, las per-
cepciones y las opiniones de los estudiantes frente al disfrute de cada una de las activida-
des; para ello, de manera oral, se les preguntará acerca de la actividad que más les llamó 
la atención, la que más les gustó, la que menos les gusto o qué podemos mejorar para 
trabajar, entre otras ideas, que surjan en el diálogo con ellos.
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Anexo 1

TUCÁN

PERRO

TORTUGA

PATO

ANEXOS
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ORANGUTÁN

CONEJO

DELFÍN

ARDILLA

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2009).
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Anexo 2

Anexo 3

TORTUGA

¿Cómo 
se desplaza?

¿De qué 
color es?

¿Qué come?

¿Dónde vive?

TUCÁN

ARDILLA

PERRO

ORANGUTÁN

PATO

CONEJO

DELFÍN

ANEXOS
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Anexo 4

equipos de…

(numeración opcional)

El estribillo se repite para formar los diferentes 
equipos, y a medida que se canta se gira

Jugo de limón
Jugo de limón

Vamos a jugar

El que quede solo

Solo quedará (bis)

Nos hacemos en grupos de…  
(2, 3, 4, opcional)

Se repite la estrofa para formar los diferentes 
grupos y se acompaña con las palmas

INCLUSIÓN EDUCATIVA
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Anexo 5

Anexo 6

LO
TE
RÍ
A

Nota: este tablero se utiliza para el juego de lotería, haciendo uso de las imágenes del Anexo 5

ANEXOS
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COCA-COLA

AREPAS

ATÚN

PAPAS

Anexo 7

 Nota: esta es solo una muestra de algunas etiquetas que pueden usarse. Cada docente, con 
ayuda de sus estudiantes, puede recolectar otras etiquetas y de ese modo tener variedad 
de recursos para jugar.

INCLUSIÓN EDUCATIVA
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Anexo 8
Charles Perrault

Charles Perrault nació en París (Francia) el 12 de enero de 1628 mediante un 
parto doble, en el que también vino al mundo su gemelo Claude.

Su familia, perteneciente a la burguesía acomodada, hizo posible que tuviera 
una buena infancia y concurriera a las mejores escuelas de la época (ingresó al 
Colegio de Beauvais en 1637), donde descubrió su facilidad para las lenguas 
muertas.

Ejerció la abogacía durante algún tiempo. En 1671 es nombrado académico y 
al año siguiente contrae matrimonio con Marie Guichon; es elegido canciller 
de la Academia Francesa y en 1673 se convierte en bibliotecario de la misma. 
Ese año nace su primer hijo y luego, en el intervalo que va desde 1675 a 1678, 
nacen tres hijos más, falleciendo su esposa después del último parto. 

A los 55 años escribió Historias o cuentos del pasado, más conocido como Los 
cuentos de la mamá gansa (por la imagen que ilustraba su tapa) —publicados 
en 1697—, en donde se encuentran la mayoría de sus cuentos más famosos. 
Son estos los que han logrado vencer al tiempo llegando hasta nosotros con la 
misma frescura y espontaneidad con que fueron escritos; después de ser reco-
pilados de la tradición oral o de leyendas de origen exótico. Se trata de cuentos 
morales, indudablemente, pero llenos de un encanto que perdura y que los ha 
convertido en las lecturas favoritas de los niños.

Los personajes que emplea son hadas, ogros, animales que hablan, brujas y 

moraleja referente al contenido de cada historia. El escritor registró las costum-
bres de una época en donde la mayoría de la población estaba inconforme 

felices en sus escritos. Llegó a ser miembro de la Academia Francesa. 

Los cuentos de Perrault gustaron mucho, pero ni él mismo pudo imaginar que 
sus historias infantiles llegarían a perdurar a través de los siglos, puesto que 
hace trescientos años que Perrault publicó sus Cuentos de antaño, en donde 

Con su literatura infantil Perrault desarrolló la imaginación de muchísimos niños.

ANEXOS

123



PRESUMIDA

BROCHE

CARAMELO

ORO

GUAPA

PINCHO

Anexo 9
Palabras desconocidas sugeridas

INCLUSIÓN EDUCATIVA
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Anexo 10

Cuento “La ratita presumida” de Charles Perrault 

Érase una vez una ratita chiquitita muy 
presumida.

Un día, barriendo la calle (“tralara... la-
rita... barro mi casita”) se encontró una 
moneda de oro. Al cogerla pensaba:

—¿Qué me compraré con esta moneda? 
¿Un caramelo? No, no, no, que es muy 
dulce. Mejor otra cosa… ¡Un broche! 
No, no, no.… que si me pincho me va 
a doler un montón... ¡Ya lo tengo! Me 
compraré un lazo para estar guapísima.

Se fue a la tienda y se compró un lazo.

Al volver a casa pensó dónde ponerse 

la cola. Le quedaba precioso. Se aso-
mó a la ventana con su lacito en la cola 
para ver a la gente que por allí pasaba.

Al poco tiempo se acercó un perro, 
que al verla dijo: 

—Ratita, qué guapa estás... ¿Quieres ca-
sarte conmigo?

A lo que la ratita le contestó:

—¿Y por las noches qué harás?

—¡Guau, Guau! –contestó el perro.

—¡Uy, no, no, que me asustarás! Vete, 
vete...

Y el perro se marchó.

Más tarde se acercó un gato que al ver-
la dijo:

—Ratita, qué guapa estás... ¿Quieres ca-
sarte conmigo?

A lo que la ratita contestó:

— ¿Y por las noches qué harás?

— ¿Yo? Miau, miau –contestó el gato.

— ¡No, no, no, que me asustarás! Vete, 
vete...

Y el gato también se marchó.

Más tarde apareció un ratón que al ver-
la dijo:

— Ratita, qué guapa estás. ¿Quieres ca-
sarte conmigo?

A lo que la ratita le contestó:

— Pero... tú por las noches ¿qué harás?

—¿Yo? dormir y callar –contestó el ratón.

— ¿Sí?, –volvió a decir la ratita–. Pues 
contigo me he de casar.

Se casaron y vivieron muy felices.

ANEXOS
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Anexo 11
Frases

1

2

3

4

La  presumida es muy bonita

La  se encontró una  

El  llegó donde la 

¡Miau, miau! Contestó el 

 Señala con una X y escribe el nombre de los animales del cuento:

INCLUSIÓN EDUCATIVA
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Anexo 12

Sebastián

Salomé

Emily

Martín

Mariana

Carlos Mario

Nicolás

Dayana

Carolina

Luis Felipe

ANEXOS
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Anexo 13

INCLUSIÓN EDUCATIVA
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Fuente: Imágenes para leer (s. f.).
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Guía del estudiante
¡Bienvenidos amiguitos a un mundo mágico donde aprendemos con las letras y las pala-
bras! ¡Disfruta de esta gran aventura!

Tarea 1

Nombre: 
Grado: 
Institución educativa:

En esta guía encontrarás actividades y tareas que te enseñarán a leer, a escribir, a hablar 
y a escuchar, y con el mundo de las letras empezarte a conectar.

Sigue cada una de las instrucciones y disfruta esta mágica aventura.

¡Dibuja, atrévete a demostrar tus habilidades! 

Ahora que ya elegiste el animal que más te gusta podrás dibujarlo y colorearlo como tú quieras
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GUÍA DEL ESTUDIANTE

Ahora puedes escribir todo lo que sabes de tu animal favorito, qué come, dónde vive, 
de qué color es, dónde lo has visto y todo aquello que quieras contarnos sobre él

¡Nos divertimos escribiendo!

Escribe el nombre de tu animal elegido
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Tarea 2
Organiza rápidamente, en cada recuadro, una etiqueta de las que te hemos entregado en 
el sobre secreto. Cuando estes listo prepárate para jugar lotería de manera divertida.
LO
TE
RÍ
A
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GUÍA DEL ESTUDIANTE

Tarea 3
A continuación, te presentamos las imágenes del cuento llamado “La ratita presumida”. 
Sus personajes están en desorden. Con la ayuda de tu imaginación deberás organizar la 
secuencia y luego crear una historia para poder contársela a tus compañeros.

1. Debes recortar cada imagen por la línea punteada. 
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GUÍA DEL ESTUDIANTE

2. Ahora debes organizar las imágenes en cada espacio en blanco de los recuadros, y ¡en 
1, 2 y 3 a inventar y a crear que este cuento va a empezar!

1

2
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3

4
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GUÍA DEL ESTUDIANTE

3. Como ya conoces cada uno de los personajes del cuento ahora tienes una misión. Sin 
la ayuda de tus compañeros deberás organizar las vocales que están en desorden para 
poder encontrar el nombre correcto de cada personaje. 

a i e u o

i u o e a

e o a u i a

u o a e i ó

P  rr 

G  t 

R  t  t 

R  t n

137



4. Entre imágenes y letras voy aprendiendo a leer... Ahora, leo detenidamente cada ora-
ción para comprender el cuento trabajado.

¡Hemos terminado, FELICITACIONES por tu trabajo… hasta pronto!

1

2

3

4

La  presumida es muy bonita

La  se encontró una  

El  llegó donde la 

¡Miau, miau! Contestó el 

 Señala con una X y escribe el nombre de los animales del cuento:
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Agradecimientos
Si conseguimos sembrar en las conciencias que la diversidad, 
 ya sea funcional, cultural o personal, forma parte de nosotros,  
estaremos construyendo una sociedad más justa e igualitaria 

“Somos diferentes, somos iguales”

El saber que todas las personas tienen diversas formas de aprender, de percibir 
el mundo y observar que la sociedad olvida la inclusión, y que no se tienen en 

cuenta los ritmos de aprendizaje y mucho menos en el sistema educativo, me lleva 
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Tisoy, quienes me llevaron a perseverar cada día porque con su profesionalismo 
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ahora son sensibles y se encuentran motivadas para hablar de inclusión y para 
contribuir a la sociedad, desde el respeto y la igualdad, hace posible que hoy 

contemos con contenidos lúdicos para la diversidad, que seguro serán de gran 
aporte para eliminar las barreras del aprendizaje y para mejorar la calidad de 

vida. Así que este es el espacio para agradecer todo el esfuerzo, el tiempo y el 
creer que sí se puede aportar desde este ámbito a tener una sociedad más justa.

Alba Rosa Vanegas Marín
Docente Institución Educativa Rural Chaparral

Municipio de San Vicente Ferrer
Antioquia



La metodología de trabajo pedagógico, desde el Aprender Haciendo, es una 
estrategia que permite dinamizar las prácticas en el aula de clase y conocer más 
sobre la inclusión educativa, un tema de mucha responsabilidad e importancia 

para toda la comunidad.

A través de los diferentes encuentros la motivación aumentó; tuvimos la oportu-
nidad de crear contenidos lúdicos y contextualizados, esto hizo que los pilotajes 
fueran exitosos y que todos construyéramos, apoyándonos unos en otros; nos 

divertimos y aprendimos sobre estos temas de gran importancia.

Esto no hubiera sido posible sin el acompañamiento, los aportes valiosos, la moti-
vación constante, la disposición y la enseñanza de nuestros analistas del proyecto, 
Marcela Gómez Álvarez y Jimmy Alejandro Hernández Tisoy. Gracias a ellos nues-

tra guía fue un éxito y hoy la podemos compartir con las demás personas.

María Eunice Díaz Jaramillo 
Docente Institución Educativa Rural Chaparral

 Municipio de San Vicente Ferrer
Antioquia

Como docente he participado de las estrategias de la Alianza por la Educación 

-
miento de las prácticas educativas; es así como me inquieto por saber ¿cómo 
podría potencializar mis prácticas de aula desde la metodología Aprender Ha-
ciendo como lo hacen ellos? Llega entonces la noticia de los grupos de trabajo 

desde la puesta en marcha de la creación de contenidos, a partir de la Estrategia 
de Inclusión Educativa.

Mi motivación fue hacia dicha estrategia porque, como docente, he deseado 
inculcar, en la población con Necesidades Educativas Especiales, procesos de en-
señanza y aprendizaje equitativos desde la “calidad”, que les permita adquirir a los 



estudiantes repertorios básicos necesarios para su vida y formación cognitiva. 
 

quehacer docente. 

En esta experiencia aprendí a reconocer que cada lectura, cada tarea, cada 
pilotaje, cada reunión, cada compartir, cada formación, era una píldora para 
aprender, retroalimentar, retomar y construir desde mi saber, hacer “nuevas 
prácticas de aula” para los niños que requieren un apoyo constante para la 

adquisición de procesos cognitivos y formativos. Desde este punto mi interés 
por continuar cada vez era mayor. 

Agradezco enormemente al programa Alianza por la Educación con Calidad 
y Equidad, en primer lugar, por llegar a nuestra institución a cambiar paradig-

mas tradicionales y mostrarnos nuevos caminos; a Magnolia Díaz Jaramillo, 
rectora de nuestra Institución, quien siempre demuestra interés por el creci-

miento profesional de nosotros sus docentes y el fortalecimiento de procesos 
para nuestro colegio. A Jimmy Alejandro Hernández Tisoy y Marcela Gómez 
Álvarez, quienes con su paciencia, amor, asertividad y profesionalismo han 

orientado nuestra formación desde la inclusión educativa; sus aportes, ense-
ñanzas y apoyo nos han permitido mirar a “todos nuestros niños” de la “mis-
ma manera” y así aprender a trabajar con la diferencia. Unas gracias además 

para mis compañeras María Eunice Díaz Jaramillo y Alba Rosa Vanegas Marín, 
quienes acompañaron este proceso a mi lado buscando un trabajo en equi-

po bien estructurado. 

Personalmente, me queda la satisfacción del deber cumplido y, lo más impor-
tante, grandes aprendizajes y el amor por seguir indagando para reconocer y 

actuar en medio de la diferencia.  

Astrid Katerine Suárez Parra 
Docente Institución Educativa Rural Chaparral
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 Antioquia



Es importante resaltar 
que los avances hacia 
una educación inclu-
yente no suceden de 
repente; estos nece-
sitan un proceso de 
cambio permanente 
en todo el sistema 

educativo, incorporan-
do las exigencias del 
MEN y las Organiza-
ciones No Guberna-

mentales (ONG)

Juego y me divierto con 
los sonidos de las sílabas y las palabras

Autor
Nancy Marín Loaiza

 » Institución Educativa Rural El 
Jordán, Sede Nueva Risaralda

 » Municipio de San Carlos, Antioquia

Introducción
La educación incluyente es uno de los desafíos a los que se 
enfrentan los docentes de las nuevas generaciones, donde 
se deben impartir aprendizajes activos que permitan ga-
rantizar a niños, niñas y jóvenes, con diversas condiciones 
conceptuales o físicas, una formación integral en todos los 
ámbitos escolares, sociales y éticos, teniendo en cuenta lo 
planteado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 
en los lineamientos curriculares e indicadores de logros del 
área de lenguaje. De ahí la tarea que se tiene como peda-
gogo de analizar y revisar a diario el quehacer docente, ya 
que se requiere de personas con entrega total, responsabi-
lidad y sensibilidad humana para llevarla a cabo.

Es importante resaltar que los avances hacia una educación 
incluyente no suceden de repente; estos necesitan un pro-
ceso de cambio permanente en todo el sistema educativo, 
incorporando las exigencias del MEN y las Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG), para que cada ente educativo 
aporte en el desarrollo de planes y estrategias que hagan 
parte de las tareas escolares, académicas, administrativas 

particulares de cada comunidad educativa y así eliminar las 
barreras del aprendizaje que se presentan en los procesos 
de formación.

Por lo anterior, se busca implementar en niños y niñas del 
grado segundo de básica primaria una guía de aprendizaje, 
con el propósito de desarrollar actividades que fortalezcan 
en ellos sus habilidades en el proceso de lectoescritura, ya 
que es uno de los pilares dentro de la básica primaria para 

-
ción y comprensión textual en grados superiores, teniendo 
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Grado segundo
Área Lenguaje

Competencia

Estándar

DBA

Indicadores de 
desempeño

Producción textual
Produzco textos escritos que responden a diversas  

necesidades comunicativas

• 
como personajes, espacios y acciones

• Predice y analiza los contenidos y estructuras de diversos 
tipos de texto, a partir de sus conocimientos previos

• Expresa sus ideas atendiendo a las características del con-
texto comunicativo en que las enuncia (interlocutores, temas, 
lugares)

• Produce diferentes tipos de texto para atender a un propósi-
to comunicativo particular

•  
y escrita

• Desarrollará su imaginación a partir de la expresión oral 
y escrita

• Diferenciará algunos tipos de textos narrativos y poéticos
• Describirá objetos, lugares en forma oral y escrita
• Hará uso de la escritura para redactar cuentos e historias, te-

• -
nos de puntuación, cohesión, variedad) para la producción y 
comprensión de textos, orales y escritos

en cuenta que, a diario, es posible detectar necesidades educativas transitorias en los es-

ortografía, coherencia, entre otros.

A continuación, se presenta un cuadro que orientará las tareas de la guía, para evidenciar 
su articulación con el plan de estudios; de esta manera, se delimitan el grado, área, 
competencia, estándar, los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) y los indicadores de 
desempeño para la propuesta de actividades. 
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 Ficha con sopa de sílabas y palabras 
para completar 

 Colores

 Lápiz, borrador, sacapuntas

 Colbón mirellado

 Dominó en madera

 Máscara de pollito, gavilán y gallina

 

 Ficha del concéntrese con las preguntas 
y las respuestas sobre el cuento

 Ficha de palabras para completar con si-
nónimos y antónimos

Materiales
 Ficha con orientaciones para la cons-
trucción del cuento

 Ficha de control de puntos

 

 
de palabras por nú-
mero de sílabas

 Rompecabezas 
didáctico

 Balón plástico

Intencionalidad pedagógica de la actividad
Con esta actividad se pretende conocer el saber previo del estudiante frente al reconoci-
miento del abecedario y su diferenciación entre vocales y consonantes, las cuales al unirse 
conforman sílabas y con ellas a su vez se escriben palabras. Además, permite desarrollar 
procesos de atención y seguimiento de instrucciones en los estudiantes.

Tarea 1  El juego de las sílabas

Descripción de las actividades
 En un primer momento los estudiantes hacen un círculo para jugar Jugo de limón. El 
docente dirige la dinámica diciendo: “Jugo de limón vamos a jugar, el que queda solo 
solo quedará. Conformemos equipos de 2, de 3 de 4”. Finalmente, se armarán grupos 
de tres estudiantes para realizar la actividad. El docente mediará la conformación de 
los equipos para que de esta manera queden equilibrados en habilidades cognitivas, 
comunicativas y sociales, y así generar un trabajo colaborativo. 

 En segundo lugar, el docente hace una introducción del tema a trabajar: el abecedario y su 
diferenciación entre consonantes y vocales, y la manera en que al unirse conforman sílabas, 
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Intencionalidad pedagógica de la actividad
Con este juego didáctico se busca que los estudiantes profundicen sus conocimientos en 
el tema de los sinónimos y los antónimos, y de esta manera puedan ampliar su vocabulario 

Tarea 2  Jugando me divierto y aprendo

 
tareas; la primera de ellas es una sopa de sílabas en tamaño macrotipo. En cada cuadro 
se encontrará la grafía en altorrelieve y el símbolo en sistema Braille, el cual será reali-
zado con colbón mirellado, teniendo en cuenta que en este grado los estudiantes aún 

símbolos realizados en la pizarra; dichas sílabas estarán ubicadas de manera horizon-
tal, de izquierda a derecha, y vertical, de arriba abajo. De esta manera, los estudiantes 
deberán colorear las sílabas sugeridas de acuerdo con el color indicado. Para facilitar 
la lectura, en las orientaciones se escribirá la palabra con el color correspondiente; por 
ejemplo, la palabra verde estará escrita con este color. 

 Luego de explicar la actividad, se sugiere que cada grupo coloree con color rojo todas 
las sílabas tad, con color azul las sílabas le, con color amarillo las sílabas li, con color 
verde las sílabas pe, con color naranja las sílabas cia que se encuentren en la sopa de 
sílabas. Para ello se contará con un tiempo aproximado de 20 minutos (véase Guía del 
estudiante, Tarea 1).

 La segunda parte de la tarea incluye unas palabras incompletas, las cuales estarán es-
critas en tamaño macrotipo y en altorrelieve, que deberán ser completadas con las síla-
bas encontradas en la sopa según corresponda, por ejemplo: a mis __ deberá ser com-
pletada con la sílaba tad. Así pues, se pide a los equipos completar: amistad, tolerancia, 
respeto, solidaridad, lealtad, convivencia, responsabilidad, paciencia, puntualidad y es-
peranza. Una vez se hayan completado las palabras deberán colorear las sílabas con 
los mismos colores utilizados en la sopa de sílabas, tarea que se sugiere realizar en 
aproximadamente 15 minutos (véase Guía del estudiante, Tarea 2). 

Notas
Cada equipo elige un monitor para orientar la actividad. Este monitor se encargará de 
describir el material, explicar la actividad a desarrollar y preguntar al docente según 
las inquietudes que se presenten; sin embargo, los tres integrantes serán parte activa 
de la tarea. 

estudiantes a realizar una coevaluación de lo trabajado, para evidenciar los nuevos 
aprendizajes adquiridos en relación con sus saberes previos.
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-
bilidades de respeto por el turno, la escucha y la atención.

Descripción de las actividades
 En un primer momento, el docente reparte entre los estudiantes papelitos con diferentes 
palabras; cada una estará repetida cuatro veces. Ellos deberán buscar a los compañeros 

 Luego se hace entrega del material didáctico (dominó en madera con 36 pie-
zas) (véase Anexo 1). El dominó tendrá una medida de 15 centímetros de an-
cho por 8 centímetros de largo. Las piezas tendrán palabras sinónimas y 
antónimas, con su respectiva imagen; estos conceptos serán contextualizados previa-

-
chas entre los 4 participantes, de tal manera que queden con igual número de ellas. 
 
Las palabras que se tendrán en cuenta para el juego didáctico del dominó son:

PALABRA SINÓNIMO ANTÓNIMO

Feo Horrible Bonito
Gordo Robusto Flaco
Grande Gigante Pequeño
Ancho Amplio Angosto

Desarrollo del juego
 Inicia el juego quien tenga en una de las 

piezas del dominó dos palabras e imáge-
nes iguales, y continuará el compañero 
que esté a la izquierda, así sucesivamen-
te, siempre y cuando tenga una pieza con 
la palabra e imagen correspondiente a la 
puesta previamente; por ejemplo, si ini-
ciaron con la pieza que tiene la pareja de 
imagen-palabra alusiva a feo, el segundo 
participante debe poner una en la que 
aparezca esta misma palabra e imagen. 

 A medida que avanza el juego se obser-
varán palabras sinónimas y antónimas, y 
el docente deberá brindar orientación 

-
terísticas de cada palabra en relación 
con su imagen y los sinónimos y antóni-
mos que vayan apareciendo en el juego.

 El participante que quede sin piezas o con 
el menor número de ellas es el ganador.   

 En cada equipo se elegirá un monitor para 
que explique de manera clara cada paso 
del juego, mientras el docente observa 
la dinámica entre los participantes para 
aportar ideas, confrontando los aprendiza-
jes y la manera de jugar de los estudiantes, 
además de conservar el orden del juego. 
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Descripción de las actividades

de palabras, e invitará a los estudiantes a escribir al lado de cada una su respectivo sinó-
nimo y antónimo (véase Guía del estudiante, Tarea 3). Se cierra la actividad socializando y 

Se inicia la actividad con un juego llamado El gavilán, en el cual el docente lleva a los es-
tudiantes a un espacio libre y luego elige a un estudiante que haga las veces de gavilán 
y otro que haga las veces de gallina, los demás serán pollitos. A cada participante se le 
entrega una máscara de acuerdo con su personaje (véase Anexo 2).   

que cada uno la coloree y decore según el modelo de máscara presentado por el docente 
(véase Guía del estudiante, Tarea 4).

Desarrollo del juego
 Para iniciar el juego el docente dice: “Que salga la gallina con sus pollitos a pasear”. La 
gallina sale con sus pollitos y los trata de proteger del gavilán, para que no se los coma; 
si este alcanza a tocar un pollito se convierte en gavilán y se va formando un equipo, 
el otro lo conforman la gallina y los pollitos que no sean cogidos por el gavilán, lo que 
permitirá seguir con la actividad. El docente debe mediar para que los equipos queden 
con el mismo número de integrantes equilibrados en habilidades cognitivas, comuni-
cativas y sociales.

 1 brindando apoyo visual 
con imágenes alusivas a este (véase Anexo 3). Con anterioridad, el docente contextua-
liza a los estudiantes sobre los autores del cuento, así como su estructura. Durante la 

Intencionalidad pedagógica de la actividad
Esta actividad permitirá que los estudiantes fortalezcan el trabajo en equipo, y ayudará a 
promover el análisis y la comprensión de lectura de diversos tipos de texto de acuerdo con 
su estructura y componentes. De igual forma, se refuerzan las habilidades de creatividad, 
expresión corporal y verbal. 

Tarea 3  Concéntrese con el gavilán

1. Cuento tomado del programa Secretos para Contar de la Fundación Fraternidad, construido con los estudiantes 
de los grados de segundo a quinto de básica primaria en la Institución Educativa Rural El Jordán, Sede Nueva 
Risaralda, vereda Patio Bonito, municipio de San Carlos, Antioquia. Adaptación del cuento de la docente autora 
de la guía.
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lectura se emplearán estrategias lectoras de predicción, comprensión (literal e inferen-

 
un juego de concéntrese, con 10 preguntas y 10 respuestas sobre la lectura (véase 
Anexo 4). Este juego consiste en elegir de cada equipo, por turnos, un monitor que 
los represente para alcanzar una estrella que contiene una pregunta, y luego buscar 
la estrella que tenga su respuesta. El equipo puede sugerir qué otra estrella elegir de 
acuerdo con lo que le haya salido en la primera estrella. Si el equipo acierta debe ar-
gumentar por qué esa es la respuesta correcta, así obtendrá punto favorable y cederá 
el turno al otro equipo.

que registrará su puntaje, a medida que avance el juego (véase Guía del estudiante, Tarea 5).

una coevaluación de la actividad en términos de seguimiento de instrucciones, escucha, 
comprensión lectora y respeto por el turno.

Descripción de las actividades

equipo especial2
la importancia del respeto y la aceptación por el otro. Luego se entrega a los estudiantes un 

compañero que tiene la misma palabra y así conformar parejas para realizar la tarea.

Desarrollo de la actividad
A cada pareja se le entrega un rompecabezas didáctico de letras y sílabas para formar pala-
bras, denominado Encajalee3 (véase Anexo 6); de esta manera, el docente orienta la retroa-

Intencionalidad pedagógica de la actividad
Con esta actividad los estudiantes podrán fortalecer los conocimientos adquiridos pre-
viamente por medio del juego, promoviendo la producción y comprensión de textos con 
diferentes intenciones comunicativas, donde además se potenciarán los procesos de me-
moria y se evidenciará la transferencia de aprendizajes. 

Tarea 4  Jugando aprendo y retroalimento mis saberes

2. Texto que la docente autora de la guía utiliza en su práctica pedagógica, de autor desconocido.
3. Material proporcionado a la institución por la Cooperativa Financiera Cotrafa, a través de sus programas sociales.  
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limentación de los temas vistos previamente. 
Cada pareja deberá formar como mínimo 10 
palabras con el rompecabezas silábico.

Cuando hayan terminado el docente entre-

número de sílabas que la conforman (véase 
Guía del estudiante, Tarea 6).

Posteriormente, con las palabras encontra-
das en el rompecabezas deberán construir, 
de forma escrita, un cuento (véase Guía del 
estudiante, Tarea 7), teniendo en cuenta su 
estructura.  Luego deberán socializarlo oral-
mente al resto del grupo, mientras que el 
docente realiza preguntas y sugerencias 

-
plementar la historia construida.   

-

luego de realizarle a ambos trabajos los ajus-
tes sugeridos por el docente y el resto del 
grupo durante el espacio de socialización.

Después se lleva a cabo el juego Tingo tan-
go, donde el docente invita a los estudian-
tes a salir del aula de clase para conformar 

al más alto, rotando un balón plástico mien-
tras que el docente canta tingo tango.

La persona que tenga la pelota, cuando se 
diga la palabra tango, deberá realizar un re-
cuento de la historia construida por un equipo 
que no haya sido el suyo, recordando todos o 
algunos de sus elementos (título, personajes, 
acontecimientos, idea central, etc.). Se le dará 
la oportunidad a otro compañero de comple-
mentar la historia cuando el primero en parti-
cipar no la recuerde completamente.

juego Tingo tango para hacer una retroali-
mentación de los temas abordados durante 
todo el desarrollo de la guía de aprendizaje. 
Para ello, el docente invita a los estudiantes 
a continuar dispuestos en círculo y retomar 
el juego.

Desarrollo del juego
El docente, mirando hacia un espacio diferente al que está el grupo de estudiantes, em-
pieza a decir “tingo, tingo, tingo…” mientras que el balón rota de estudiante en estudiante; 
cuando el docente diga “tango” el estudiante que tenga el balón en sus manos deberá 
responder a una pregunta que el docente le formule. 

Algunas de las preguntas que orientarán el juego de cierre y retroalimentación se mencio-
nan a continuación:

 Diga dos palabras bisílabas

 
corresponde, según su división por sílabas

 Diga un antónimo de la palabra reír
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 Dele un sinónimo a la palabra gordo

 ¿Cuántas sílabas conforman la palabra tristeza?

Si el estudiante responde de manera adecuada se le dará un estímulo positivo (muy bien, 
felicitaciones, aplausos, dulce, etc.). El balón continúa rotando hasta que el docente vuelva 
a decir “tango” y formule otra pregunta, hasta dar la oportunidad de que participen todos 
los estudiantes del grupo.

Referencias
• Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA). Lengua-

je (2016). Recuperado de http://aprende.colom-
biaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/
DBA_Lenguaje.pdf

• Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje 

gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf
• Fundación Fraternidad (2016). El gavilán malvado. 

En: Había una vez siete... 27 versiones antioqueñas de 
cuentos clásicos (págs. 91-96). Medellín: Fundación 
Fraternidad

• Pastor, C. A., Sánchez, J. M., y Zubillaga, A. (2014). Di-
seño Universal para el Aprendizaje (DUA). Pautas para 
su introducción en el currículo. Recuperado de http://

• Rompecabezas Encajalee (s. f.). Recuperado de http://

• Un equipo especial (s. f.). Recuperado de http://
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Anexo 1

Amplio

Horrible

Angosto

Amplio

Robusto

Robusto

Horrible

Robusto

Gordo

Horrible

Feo

Grande

Bonito
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Grande

Grande

Horrible

HorribleBonito

Pequeño

Gordo

Robusto

Grande

Flaco

Angosto Flaco

Feo

Pequeño Bonito

Gordo

Feo

INCLUSIÓN EDUCATIVA

152



Gordo

Angosto

Gordo

Flaco

PequeñoPequeño

Gigante

Robusto

Flaco

Grande

Pequeño

Amplio

Gordo

Pequeño Angosto

Horrible

Amplio

ANEXOS

153



Grande

Flaco

Angosto

Feo
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Gigante

Gigante

Amplio

Robusto

Gigante

Bonito

Angosto

Gordo Gigante

Bonito

Feo
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Anexo 3
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El gavilán malvado

Había una vez un gavilán malvado que 
quería engañar a una gallina saraviada 
que tenía siete pollitos gorditos.

La gallina y sus pollitos vivían sueltos en 
una casa, al lado del bosque quemado 
en el que habían sembrado maíz.

Un día la mamá gallina tuvo que salir 
a buscar maíz y agua a la quebrada, y 
antes de salir le dijo a los pollitos:

—Tengan mucho cuidado con el señor 
gavilán porque se los puede comer.   
Enciérrense en la casita y no le abran 
la puerta a nadie hasta que yo llegue.

—¿Y cómo sabremos que eres tú? –pre-
guntaron los pollitos. 

Porque yo cacareo esa linda canción 
que dice: “Yo soy la gallina saraviada y 
traigo el maíz para mi manada, yo soy 
la gallina saraviada y traigo agua fresca 
de la quebrada”. 

Además, en la cabeza tendré una cresta.

La mamá gallina salió y los pollitos se 
encerraron en la casa. El gavilán esta-
ba dando vueltas en el cielo cuando 
vio salir a la gallina. Bajó dando vueltas 
hasta la casa y fue y tocó la puerta. Los 
pollitos preguntaron:

—¿Quién es?

—Soy su mamá y traigo agua fresca y maíz.

—Cántanos la canción primero y así sa-
bremos que eres nuestra mamá.

—“Los pollitos dicen pío, pío, pío cuan-
do tienen hambre cuando tienen frío”.   

—Esa no es la canción que canta nues-
tra mamá.

El gavilán se puso furioso porque los 
pollitos no le abrieron la puerta, y salió 
volando rumbo a la quebrada buscando 
a la mamá gallina.   Ella estaba muy con-
tenta recogiendo el maíz y cantando:

“Yo soy la gallina saraviada y traigo el 
maíz para mi manada, yo soy la galli-
na saraviada y traigo agua fresca de la 
quebrada”.

El gavilán escuchó la canción y se la 
aprendió, luego se fue para la casa de 
los pollitos y tocó la puerta, mientras 
cantaba: 

—“Yo soy la gallina saraviada y traigo el 
maíz para mi manada, yo soy la galli-
na saraviada y traigo agua fresca de la 
quebrada”.

Los pollitos ya le iban a abrir cuando 
uno de ellos se asomó por la rendija y 
vio que no tenía cresta roja en la cabe-
za, y dijo:

—No abran, no abran, que no es nuestra 
mamá; aunque es saraviada no tiene la 
cresta roja en la cabeza.

El gavilán malvado lo escuchó a través 
de la puerta y se fue mucho más furio-
so. Volando llegó a San Carlos, paró 
en la droguería y tomó un guante rojo. 
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Abrió la bolsa con el pico y con cuida-
do se puso el guante en la cabeza.

De nuevo volvió a la casa de los pollitos 
y tocó cantando:

—“Yo soy la gallina saraviada y traigo el 
maíz para mi manada, yo soy la galli-
na saraviada y traigo agua fresca de la 
quebrada”. 

Los pollitos abrieron la puerta, el ga-
vilán entró y los pollitos corrieron a 
esconderse. El primero se metió en la 
caja de la panela, el segundo en la caja 
de las sorpresas, el tercero en la caja 
del maquillaje, el cuarto en el zarzo, el 
quinto en la licuadora, el sexto debajo 
del nido de la mamá que estaba en la 
cocina y el más chiquito en la caneca 
de la basura. El gavilán buscó y buscó 
y a ninguno encontró, entonces le tocó 
salir hambreado a buscar su alimento 
en otro lado.

Al llegar la mamá gallina encontró la 
puerta abierta y se asustó demasiado 

por lo que se puso a llorar pensando 
lo peor, pero no se imaginó que sus 
lindos hijitos fueran tan astutos de es-
conderse para que el gavilán no se los 
comiera. Ellos estaban tan aterroriza-
dos que pensaban que todavía estaba 
el gavilán en la casa y no salían, pero su 
mamá comenzó a cantar dulcemente:

—“Yo soy la gallina saraviada y traigo el 
maíz para mi manada, yo soy la galli-
na saraviada y traigo agua fresca de la 
quebrada”.

Al escucharla los pollitos fueron salien-
do uno a uno a abrazar a su mamá y le 
contaron lo sucedido. La mamá gallina 
les sugirió olvidar lo ocurrido y hacer 
un festín con la comida que había lleva-
do para cada pollito. Desde entonces, 
el gavilán no volvió a verse en los alre-
dedores de la casa nunca más.

Y colorín colorado este cuento se ha 
terminado.

Fuente: Fundación Fraternidad (2016). 
Cuento adaptado por Nancy Marín Loaiza. Dibujos:  

estudiantes grados segundo a quinto de básica 
primaria. Institución Educativa Rural El Jordán, 

Sede Nueva Risaralda, vereda Patio Bonito, muni-
cipio de San Carlos, Antioquia. 
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Anexo 4
Estrellas con preguntas relacionadas con el cuento.

¿Cuáles 
son los 

personajes ?

¿Qué tipo 
de texto es  
"El gavilán 
malvado"?

¿Cuántos 
pollitos tenía la 

gallina?

¿A qué fue 
la mamá gallina 

al campo?

Inicialmente,  
¿por qué se 

puso furioso el 
gavilán?
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el gavilán 

para engañar 
a los pollitos?

¿Por qué se 
salvaron los 
pollitos del 

gavilán?

¿En dónde 
se escondió 

el pollito más 
pequeño?

¿Qué  
pensó la mamá 
gallina cuando 

encontró la 
puerta 

abierta? 

gavilán al no 
encontrar a 
los pollitos?
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Estrellas con las respuestas a las preguntas anteriores.

La mamá  
gallina tenía 

7 pollitos

Fue a buscar 
maíz y agua

Estaba furioso 
porque no pudo 

engañar a 
los pollitos

canción de la 
mamá gallina 
y se puso la 
cresta roja

Porque se 
escondieron 

muy bien al ver 
al gavilán 
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Se escondió 
en el basurero

Pensó que 
el gavilán se 

 
a sus pollitos

Se fue a 
buscar su 

alimento a 
otro lado 

Es un cuento
El gavilán 
 la gallina, 
los pollitos
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Anexo 5

Hace algunos años, en los paraolímpicos 
de Seattle, nueve concursantes, todos 
con alguna discapacidad física o mental, 
se reunieron en la línea de salida para 
correr los cien metros planos. ¡Qué es-
fuerzo!   Pero ahí estaban frente a la línea 
de competencia.

Al sonido del disparo todos salieron, no 
exactamente como bólidos, pero con 
gran entusiasmo por participar en la ca-
rrera, llegar a la meta y ganar.

¿No nos pasa acaso en la medida que 

un problema que nos paramos frente a 
la línea? 

Todos corrieron menos uno, que tropezó 
en el asfalto, dio dos maromas y empezó 
a llorar. Los otros ocho oyeron al niño llo-
rar, disminuyeron la velocidad y voltea-
ron hacia atrás.   Todos dieron la vuelta y 
regresaron…   

¡Todos! 

Eso no nos pasa…  Corremos sin impor-
tar si caen a diestra y siniestra.

-
chó, le dio un beso en la herida y le dijo: 
“Eso te lo va a curar”.   Entonces, los nue-
ve se agarraron de las manos y juntos ca-
minaron hasta la meta.

Todos en el estadio se pusieron de pie, 

las porras y aplausos duraron varios mi-
nutos, la gente que estuvo presente aún 
cuenta la historia.

¿Por qué? ¿Acaso hemos olvidado que 

para ayudarnos unos a otros?

Y algo aún más increíble es que dentro 
de nosotros sabemos una cosa: que lo 
importante va más allá de ganar noso-
tros mismos.

Lo importante es ayudar a ganar a otros, 

velocidad o cambiar el rumbo.

¿Qué esperas para darle una mano a tu 
pariente que ha sido tomado como me-
nos?

¿Qué esperas para hacer una llamada a 
casa y decirles a los tuyos que cuentan 
contigo?

Qué bueno que a tu compañero de tra-
bajo le ofrezcas de tu tiempo para ayu-
darle en una tarea que lo mantiene es-
tresado.

Qué bueno que sin ir muy lejos mires 
en tu casa, en tu esposa y en tus hijos la 
oportunidad para darles un beso y decir-
les: esto te puede curar, y luego, como 
los niños de Seattle, agarrarse de las ma-
nos y buscar la meta.

Solo no lo lograrás.
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Anexo 6

 Nota: este rompecabezas es un material de referencia para el docente, que deberá construir de 
acuerdo con sus posibilidades o los recursos con los que cuente en su institución. 

1

2

3
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Guía del estudiante

Tarea 1

¡Hola amiguitos! Los invitamos a jugar en un mundo mágico, donde disfrutarán aprendien-
do con letras, sílabas, palabras y textos.

¡Bienvenidos!

Colorea las sílabas en la siguiente sopa, según lo indicado a continuación: 

 Con color rojo las sílabas tad.

 Con  color azul las sílabas le.

 Con  color amarillo las sílabas li.

 Con  color naranjado las sílabas cia.

 Con  color verde las sílabas pe.

t a d e f i s a

l e v o g t i u

l i p e p a r e

e o p a r c i a

s r a l r i u e

o e c i a a a y

m t i p e f b l

i o m a g i o i
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GUÍA DEL ESTUDIANTE

Tarea 2

Tarea 3

Completa las siguientes palabras con las sílabas encontradas en la sopa anterior, según 
correspondan. Luego colorea las sílabas con los colores utilizados en la sopa de sílabas.

Luego de repasar los sinónimos y antónimos con el juego del dominó, escribir el sinónimo 
y antónimo según corresponda.

Amis  

To  rancia

Puntua  dad

Conviven  

 altad

So  daridad

Res  to

Responsabi  dad

Es  ranza

Pacien 

Palabra Sinónimo Antónimo
Feo

Gordo
Grande

Ancho
Alegre

Bonito
Largo

Rápido
Subir
Frío
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Tarea 4
Colorea la máscara que te correspondió según el modelo presentado por tu docente. Pue-
des ser creativo agregando otros detalles en su decoración. Luego te la pones para iniciar 
el juego El gavilán con tus compañeros. 
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GUÍA DEL ESTUDIANTE

Tarea 5

Tarea 6

Registrar, en el siguiente cuadro, los puntos que el equipo vaya obteniendo en la actividad.

Deben estar atentos si quieren acumular muchos puntos para poder ganar.

Escribe las palabras encontradas en el rompecabezas y divídelas en sílabas, en la casilla 

Palabra Monosílaba Bisílaba Trisílaba Polisílaba

Equipo N.° 
Aciertos:

Total aciertos:

Desaciertos:

Total desaciertos:
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Tarea 7
Con las palabras formadas en el rompecabezas construir un cuento, recordando su estructura:

Palabras formadas: 

Personajes del cuento:

Lugares donde se desarrolla el cuento:

Autores del cuento:

Título del cuento:
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GUÍA DEL ESTUDIANTE

Inicio

Nudo

Desenlace
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Los Dispositivos Básicos de Aprendizaje posibilitan la adquisición de apren-

una de las actividades propuestas.

 
la atención y trabajar en equipo (niños con difícil manejo en el aula) se pro-
pone asignar un rol de liderazgo (capitán, monitor, líder, etc.), que haga el 
registro y seguimiento de los puntos de su equipo dentro de una actividad 
que proponga esta técnica; de esta manera, deberá estar pendiente del 
momento en que a su equipo le corresponda el turno de participar, au-
mentando los niveles de escucha y atención.

 Para favorecer los niveles de atención en los estudiantes que presentan 

de manera verbal, pueden darse apoyos visuales, con imágenes alusivas 
a lo que se dice; asimismo, se contribuye, de manera positiva, al proceso 
de aprendizaje de los estudiantes cuyo estilo de aprendizaje es el visual.

 Para facilitar la comprensión de instrucciones de aquellos estudiantes con 

sencillas del paso a paso, para que puedan remitirse cada vez que lo ne-
cesiten dentro de la actividad y así favorecer el cumplimiento del objetivo 
propuesto.

 Muchas veces se presenta una baja permanencia en la tarea por parte de 
los estudiantes, debido a su poca noción y ubicación temporal; por ello, 
es recomendable al principio del día o de cada clase, cuando es por pro-
fesorado, escribir en el tablero la agenda del día de forma detallada (ma-
teria, tema, actividad, tiempo de duración de cada actividad, etc.).  Para los 
primeros grados de escolaridad se recomienda acompañar el texto con 
imágenes o dibujos alusivos a la actividad.                                 

 Así mismo, se sugiere mantener en el aula de clase un reloj, pues esto 
contribuye a que los estudiantes tengan una mejor noción del tiempo para 
cada actividad.

conocer que...
Es importante



 Las pausas activas son de gran utilidad, tanto para estudiantes 
como para docentes; una canción, un estiramiento, tomar agua, un 
chiste puede relajarlos y garantizar otros minutos de permanencia 
en la tarea.

 A veces los estudiantes presentan necesidades de apoyo en la ubi-
cación temporal, por lo que se sugiere disponer de un reloj en el 

actividad propuesta.  De no ser posible, el docente puede avisar de 
manera verbal cada 15 o 20 minutos el tiempo empleado y el que 
aún falta.  Una variación puede ser el uso de paletas de colores: 

Verde

Amarillo

Rojo

Para indicar que deben concentrarse porque el 
tiempo se va a agotar.

Para indicar que faltan cinco minutos o 
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Glosario

que serán de utilidad para que el lector comprenda, con mayor facilidad, algunos aparta-
dos de este material educativo.

Ajustes razonables: -
ciones y adaptaciones necesarias que no 
imponen una carga desproporcionada o 
indebida, para garantizar a las personas 
con discapacidad el disfrute o ejercicio 
de los derechos humanos y libertades 
fundamentales. 

Altorrelieve: la Real Academia Española lo 

salen del plano más de la mitad de su 
bulto”. En esta cartilla, el objetivo de pro-
poner imágenes y texto en altorrelieve se 
orienta a su reconocimiento por parte de 
las personas con discapacidad visual, o 
aquellas que requieren estimulación sen-
sorial por medio del tacto, para percibir y 
comprender la información.

Aprendizaje_significativo:_es_un_tipo_de 
aprendizaje que se caracteriza por esta-
blecer relaciones complementarias entre 
los saberes previos del estudiante, con la 
incorporación de nuevos conocimientos, 

-
tructuras mentales.

Competencias: son entendidas como el 
conjunto de conocimientos, habilidades y 
actitudes que desarrollan las personas y 
que les permiten comprender, interactuar 
y transformar el mundo en el que viven.

Competencias básicas: constituyen uno de 
los parámetros de lo que todo niño, niña y 
joven debe saber y saber hacer para lograr 

el nivel de calidad esperado a su paso por 
el sistema educativo. Las competencias bá-

-
petencias ciudadanas, competencias co-
municativas y competencias matemáticas.

 
conjunto de aprendizajes estructurantes 
que construyen las niñas y los niños a tra-
vés de las interacciones que establecen 
con el mundo, con los otros y consigo 
mismos, por medio de experiencias y am-
bientes pedagógicos en los que está pre-
sente el juego, las expresiones artísticas, 
la exploración del medio y la literatura.

de productos, entornos, programas y ser-
vicios que puedan utilizar todas las per-
sonas, en la mayor medida posible, sin 
necesidad de adaptación ni diseño espe-
cializado. El  no excluirá las ayudas téc-
nicas para grupos particulares de perso-
nas con discapacidad cuando lo necesiten. 

El  consta de siete principios: 

 Uso equitativo: el diseño es útil y ven-
dible a personas con diversas capaci-
dades. 

  el diseño se acomoda a 
un amplio rango de preferencias y ha-
bilidades individuales. 

 Uso simple e intuitivo: el uso del diseño 
es fácil de entender, sin importar la ex-
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periencia, conocimientos, habilidades 
del lenguaje o nivel de concentración 
del usuario. 

 Información perceptible: el diseño 
transmite la información necesaria de 
forma efectiva en el usuario, sin impor-
tar las condiciones del ambiente o las 
capacidades sensoriales del usuario. 

 Tolerancia al error: el diseño minimiza 
riesgos y consecuencias adversas de 
acciones involuntarias o accidentales. 

 Mínimo esfuerzo físico: el diseño pue-
-

te, evitando la fatiga. 

 Adecuado tamaño de aproximación y 
uso: proporciona un tamaño y espacio 
adecuado para el acercamiento, alcan-
ce, manipulación y uso, independien-
temente del tamaño corporal, postura 
o movilidad del usuario.

 es 
un enfoque didáctico basado en la investi-
gación para el diseño del currículo, es de-
cir, objetivos educativos, métodos, mate-
riales y evaluación que permite a todas las 
personas desarrollar conocimientos, ha-
bilidades y motivación e implicación con 
el aprendizaje; atendiendo tres principios 
fundamentales:

 Principio I: proporcionar múltiples 
formas de representación de la infor-
mación y los contenidos (el qué del 
aprendizaje), ya que los alumnos son 
distintos en la forma en que perciben 
y comprenden la información. 

 Principio II: proporcionar múltiples 
formas de expresión del aprendizaje 
(el cómo del aprendizaje), puesto que 
cada persona tiene sus propias habi-

lidades estratégicas y organizativas 
para expresar lo que sabe. 

 Principio III: proporcionar múltiples 
formas de implicación (el porqué del 
aprendizaje), de forma que todos los 
alumnos puedan sentirse comprome-
tidos y motivados en el proceso de 
aprendizaje.

Dispositivos Básicos de Aprendizaje: Ze-

“que tanto la atención, la memoria, la sen-
sopercepción, la motivación y la habitua-
ción, son fenómenos innatos, comunes al 
hombre y a los animales, indispensables 
en todo proceso de aprendizaje y susten-

estructural del neuroeje” (p. 15). 

 Atención: es el mecanismo por medio 
del cual podemos focalizar nuestro in-
terés en determinados estímulos, inhi-
biendo distractores provenientes del 

la capacidad que poseemos de estar 

no, una actividad.

 Memoria: es la capacidad que se tiene 
para evocar información en el momen-
to que se requiera. Dicha información 
es almacenada en estructuras cerebra-
les, y se da gracias a un proceso neuro-
nal, de conexiones sinápticas. 

 Sensopercepción: es la capacidad 
psíquica de recibir, interpretar y darle 

dada por medio de estímulos visuales, 

 Motivación: es el motor que lleva hacia 

plantea que es un deseo que posibilita 
dinamizar la conducta y con ello diri-
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girla a una meta. Es el móvil que incita, 
mantiene y dirige la acción de un sujeto 
para lograr determinados objetivos.

 Habituación: resulta un elemento com-
plementario a la atención, pues es la 
forma como nos conectamos con un 
estímulo que es presentado de forma 
repetitiva, el cual se nos vuelve tan fa-
miliar que nos adaptamos a él sin ver-
nos afectados por elementos externos; 
en palabras de Pérez (2003) se trata de 
una adaptación sensorial.

Diversidad:

comportamiento y modo de vida de los 
individuos, así como en sus modos y ma-
neras de pensar, circunstancia que se da 
en todos los niveles evolutivos de la vida 
y en todas las situaciones.

Educación inclusiva: proceso de fortaleci-
miento de la capacidad del sistema edu-
cativo para llegar a todos los aprendices; 
pretende garantizar el acceso, la perma-
nencia, la participación y el aprendizaje 
de todos los estudiantes con especial én-
fasis en aquellos que están excluidos, o 
en riesgo de estarlo, a través de la puesta 
en práctica de un conjunto de acciones 
orientadas a eliminar o minimizar las ba-
rreras que limitan el aprendizaje y la parti-
cipación de los alumnos, y que surgen de 
la interacción entre los estudiantes y sus 
contextos; las personas, las políticas, las 
instituciones, las culturas y las prácticas.

Estilos de aprendizaje:
-

siológico, para la adopción de preferencias 
por el uso de los sentidos del ser humano, 
que logran dar cuenta de cómo una perso-
na percibe y comprende mejor alguna in-

formación para responder a diferentes am-
bientes de aprendizaje, de acuerdo con su 
propia forma de aprender. Dentro de esta 
cartilla se tuvieron en cuenta los estilos de 
aprendizaje desde la perspectiva sensorial 

Estándar: es un criterio claro y público que 
permite juzgar si un estudiante, una insti-
tución, o el sistema educativo en su con-
junto, cumplen con unas expectativas co-
munes de calidad. Expresa una situación 
deseada en cuanto a lo que se espera que 
aprendan los estudiantes en cada una de 
las áreas, a lo largo de su paso por la Edu-

grupos de grados (1.o a 3.o, 4.o a 5.o, 6.o a 
7.o, 8.o a 9.o, y 10.o a 11.o) el nivel de cali-
dad que se aspira alcanzar.

Estrategias pedagógicas: hace referencia 
a las acciones que propone y ejecuta el 

y aprendizaje en los estudiantes, de la in-
formación que es proporcionada dentro 
del proceso educativo. Es necesaria una 
adecuada formación previa del docente 
a nivel teórico, que permita un mejor ac-
ceso a los espacios de comunicación con 
los estudiantes en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

Evaluación pedagógica: proceso de recogida 
y análisis de la información relevante, relati-
va a los distintos elementos que intervienen 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

de determinados alumnos que presentan 

desajustes respecto al currículo escolar.

Guía de aprendizaje: instrumento dirigido a 

ruta facilitadora de su proceso de aprendi-
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zaje, y equiparlos con una serie de estrate-
gias para ayudarlos a avanzar en la toma de 
control del proceso de aprender a apren-
der; esta debe secuenciar y graduar, cuida-
dosa y adecuadamente, el plan de estudios, 
promover metodologías para favorecer el 
aprendizaje cooperativo, la construcción 
social de conocimientos, su práctica y apli-
cación, promover el trabajo en equipo, la 
autonomía y la motivación hacia la utiliza-
ción de otros recursos didácticos.

Inclusión: es un proceso que busca respon-
der a la diversidad de necesidades de to-
dos los niños, jóvenes y adultos a través 
de la participación creciente en el apren-
dizaje, culturas y comunidades, y la reduc-
ción de la exclusión. Incluye cambios y 

estructuras y estrategias, con una visión 
común que cobija a todos los niños y una 
convicción de que es responsabilidad del 
sistema regular educarlos. 

Indicadores de desempeño: Jurado (2000) 
plantea el término de indicador de logro 
como “desempeño esperable en un deter-
minado momento del proceso de apren-
dizaje. Los desempeños, a su vez, son la 
realización de las competencias” (p. 97). El 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

percibir o evidenciar la información que 
el estudiante ha adquirido o aprendido en 
relación con lo esperado, de acuerdo con 
el plan de estudios, y que promueve los 
logros o evolución que presenta el desa-
rrollo humano.

Macrotipo: es un modo de nombrar el material 
-

ño ampliado y estableciendo contrastes de 
colores (contenido oscuro sobre fondo cla-

por parte de los estudiantes que presentan 
baja visión o de aquellos en los que predo-
mina el estilo de aprendizaje visual. 

Personas con discapacidad: desde lo plan-
teado por la Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, puede decirse que son 

mentales, intelectuales o sensoriales a lar-
go plazo que, al interactuar con diversas 
barreras, pueden impedir su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igual-
dad de condiciones con las demás. La dis-
capacidad se divide en:

 Discapacidad cognitiva o intelectual: 
-

y la conducta adaptativa, que se evi-
dencian en las habilidades adaptativas 
(conceptuales, sociales, prácticas).

 Discapacidad motora o física: se da 
ante una falta, alteración o deterioro 
funcional de una o varias partes del 
cuerpo, lo cual genera inmovilidad o 
disminución en la movilidad.

 Discapacidad sensorial:

sensoriales, y se divide así:

 • Discapacidad visual: deterioro o 
afectación de la función sensorial de 
la vista, y esta, a su vez, se divide en 
baja visión y ceguera.

 • Discapacidad auditiva: deterioro o 
afectación de la función sensorial del 
oído, y esta, a su vez, se divide en hi-
poacusia (baja audición) y sordera. 
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Protocolo: la Real Academia Española lo 

matrices y otros documentos […] con cier-
tas formalidades” (“Protocolo”, 2018); en 
este sentido, desde este material se plan-
tean protocolos de aplicación de algunos 
productos creados en aras de facilitar la 
comprensión por parte de un lector exter-
no que no haya participado en el proceso 
de construcción, pero desee aplicarlo den-
tro de su práctica pedagógica.

Recurso: se emplea en diversos ámbitos, 

de la cartilla se asume el recurso como el 
material necesario para desarrollar y com-
pletar las tareas que sugieren las guías de 
aprendizaje.

Ritmos de aprendizaje: se relacionan con la 
velocidad en la que una persona apren-

de algo; están conectados con factores 
como edad cronológica, condiciones psi-
cológicas y neurológicas, niveles de inte-
rés y motivación, saberes previos, factores 
personales, sociales y culturales. Los rit-

en rápido, moderado y lento. 

Sistema Braille: sistema de lectura y escritu-
ra utilizado por las personas ciegas, usan-
do como material de apoyo una pizarra 
y un punzón. Recibe este nombre por su 
creador Louis Braille en el año 1823, y se 
basa en un sistema de seis puntos de al-
torrelieve dispuestos en dos columnas, 
cada una con tres puntos, para ser identi-

las grafías, números o diferentes símbo-
los de la lectoescritura usa de uno a cinco 
puntos de las seis posiciones dispuestas 
en su signo generador.

Nota
En ocasiones, se puede presentar discapacidad combinada o comorbilidad; es la 
presencia de dos o más tipos de discapacidad en una persona.
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