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METODOLOGÍAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA 

LECTOESCRITURA DEL CASTELLANO EN 

CONTEXTOS BILINGÜES 

 
Sin lugar a dudas, desde la aparición de la lectoescritura como proceso humano 

distintivo, esta se ha convertido en la piedra angular de la evolución, del desarrollo de 

todo tipo de sociedad, la lectura y la escritura cumplen un rol principal siempre que 

se incurre a una historia, a una anécdota, a un recuerdo, a una expresión del 

pensamiento. Entonces, es necesario que estas prácticas se fortalezcan, ya que 

componen gran parte de la identidad humana, pero contrario a ello, estos procesos 

pasan por un estado de letargo, de adormecimiento, debido a múltiples fenómenos que 

cada día alejan a la persona de adquirir un adecuados hábitos lectoescritores. Las 

causas son diversas, por ejemplo, la tecnología pone el mundo en nuestras manos con 

información a solo un clic de distancia, limitando nuestro potencial investigativo y ese 

afán por escudriñar el conocimiento a través de un libro. 

 

Sin embargo, no se trata de repartir culpas, de incurrir a ese discurso repetitivo que 

dicta que los jóvenes de hoy en día no leen por una u otra razón, atribuyéndoles toda 

la responsabilidad por el poco hábito, en ocasiones es necesario tener en cuenta que 

quizá el origen radique en las formas de enseñanza que se dan a cada persona. Este es 

justamente el objetivo del trabajo desarrollado en los encuentros planteados por esta 

línea de formación, fortalecer procesos de enseñanza de lectoescritura del castellano 

en contextos bilingües, aportando herramientas pedagógicas a los maestros para que 

se haga un ejercicio de reflexión y porque no, un nuevo planteamiento de actividades 

a desarrollar en el aula como modelos innovadores en la enseñanza. Es necesario 

realizar una retrospección y darse cuenta qué tan pertinentes son estos métodos de 

enseñanza, teniendo en cuenta cada pensamiento, cada región o cada grupo cultural, 

y de ser necesario, crear una revolución conceptual respecto a métodos de enseñanza 

que permitan conceptualizar a la lectura y escritura no solo como procesos de 

aprendizaje, sino también como esa magia de convertir palabras en imágenes, de 

formar universos mágicos y magníficos con palabras escritas.  
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La finalidad, no solo del módulo, sino 

del plan de trabajo en general radica 

en varios aspectos, el primero de 

ellos, dar continuidad al espacio de 

encuentro realizado durante el mes de 

abril, en el cual se estableció un 

diagnóstico sobre cuáles son las 

problemáticas que inciden 

directamente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la 

lectoescritura en algunas 

instituciones educativas 

pertenecientes a territorios de Páez, 

dicho diagnóstico, el cual fue 

socializado, tiene mucha importancia 

en la medida en que es la voz de los 

maestros sobre cuáles son las 

debilidades y fortalezas que se 

encuentran en nuestro territorio. 

 

El objetivo principal de este ejercicio es aportar  a la construcción de estrategias 

alternativas de enseñanza de la lectoescritura del castellano en contextos bilingües 

desde el arte y el reconocimiento del contexto, aportando elementos de reflexión con 

los docentes sobre alternativas didácticas en lectoescritura, para que ellos sean los 

encargados de analizar y recoger los aportes que crean pertinentes en el camino 

formación de sus estudiantes. 

 

Contamos nuevamente con la compañía de Dalia Pazos, quien nos orientará desde sus 

saberes a partir de la propuesta “EL DUENDE EN EL AULA: la música como camino 

para la construcción de habilidades lectoras y escritoras”, que busca generar el diálogo 

y la reflexión con docentes en torno a la importancia de fortalecer los procesos de 

enseñanza-aprendizaje desde la comprensión del desarrollo, las habilidades, contextos 

y necesidades de los estudiantes.  

 

Adicionalmente, se desarrollan algunos planteamientos acerca de la situación y las 

características del bilingüismo en la educación que se orienta en contextos donde existe 

la presencia de una lengua originaria, en este caso el Nasayuwe, dada la importancia 

de abordar los procesos de enseñanza-aprendizaje de manera contextualizada. 

 

 

Fuente: IE Ricaurte. Sede Las Brisas. 2017. 
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Y finalmente, se abordará el tema de las secuencias didácticas como referente y soporte 

para la materialización de las diversas intencionalidades formativas,  teniendo en 

cuenta además, procesos cognitivos apoyados en habilidades motrices, conciencia 

espacial, corporal, fluidez verbal, ritmo, entre otras; aspectos vitales en el aprendizaje 

de los estudiantes. Con esto se espera de manera simultánea crear nexos entre 

maestros, establecer nuevos espacios de encuentro en los que todo aporte será válido, 

mecanismos de participación activa mediante el uso de redes sociales o conversatorios 

que permitan generar lazos de comunicación para compartir experiencias 

significativas de acuerdo a los métodos utilizados y sus resultados. 

 

En el encuentro anterior se inició una pequeña reseña sobre el proceso de formación 

de acuerdo al abordaje fonoaudiológico, dando a conocer estrategias y procedimientos 

de formación cognitiva como base para los procesos de aprendizaje lectoescritor. Si 

bien, se sugirió dar continuidad a este trabajo, para este módulo no se abordará el 

tema, no porque sea menos importante, sino porque estas jornadas de capacitación se 

trabajaran internamente en conversatorios con docentes, padres de familia, estudiantes 

y comunidad en general. Dichas jornadas se están trabajando en los diferentes 

territorios que conforman el municipio de Páez en el ejercicio de trabajo por parte del 

componente de educación inclusiva. 

 

En fin, hacemos una invitación al dialogo y el disfrute en torno a los procesos de 

oralidad, lectura y escritura, tanto de docentes como estudiantes en la tarea de 

comunicarse y el afán por conocer cosas nuevas a diario; la lectoescritura no solo 

proporciona información, sino que forma hábitos de reflexión, análisis y expresión, por 

ello es tan importante dar herramientas adecuadas para que su uso sea agradable, 

formativo y creativo. 

 

Los seres humanos desde el 

nacimiento hasta la muerte, 

somos curiosos y temerarios, 

y hay que aprovechar esto, 

somos capaces de crear mil 

mundos, cada uno diferente 

al otro. La magia de las 

palabras nos puede llevar a 

viajar y aprender infinidad de 

temas, utilizando nuestro 

ingenio e imaginación al 

punto de vivir mil aventuras 

sentados en el sofá.  

  Fuente: Willy el tímido. Anthony Brown. 2006. 
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METODOLOGÍA DEL ENCUENTRO 
 

El desarrollo de los encuentros de formación, generará espacios de discusión basados 

en la motivación hacia los procesos educativos de enseñanza-aprendizaje, el sentido 

crítico, la experiencia y la construcción de conocimientos desde las prácticas 

pedagógicas a través de los saberes colectivos y su reflexión, permitiendo el 

intercambio, la construcción y retroalimentación de ideas, sentires y pensamientos. La 

línea de formación Metodologías para la enseñanza de la lengua castellana en 

contextos bilingües, tiene la modalidad de taller participativo, con la intención de 

generar la reflexión colectiva y la socialización permanente de los resultados en su 

transcurso; en el cual combinan cuatro procesos articulados: 

 

 Observar: alusivo a percibir los distintos elementos y estímulos presentes en el 

ambiente y que aportan al abordaje de las temáticas. 

 Reflexionar: referido al ejercicio de cuestionar, analizar y retroalimentar los 

aportes de didácticas alternativas a la enseñanza de la lectoescritura. 

 Conocer: concerniente a la identificación y apropiación de saberes construidos 

en torno a temáticas asociadas al objetivo de la línea de formación. 

 Actuar: expresado en la construcción colectiva de estrategias de seguimiento y 

acompañamiento a las prácticas pedagógicas en las instituciones educativas. 

 

Es relevante considerar la experiencia y conocimiento de los participantes en torno a 

los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura, contrastando las 

construcciones individuales con otras experiencias significativas para enriquecer sus 

prácticas, conocimientos y su quehacer comunitario a partir del trabajo en conjunto; 

aportando al mejoramiento de la educación en los territorios de Páez y entendiendo la 

educación como un eje transversal que incide en el fortalecimiento de los proyectos 

educativos comunitarios y los planes de vida. 

 

NOTA: Finalizando el presente módulo de trabajo se anexan lecturas de apoyo 

necesarias para el abordaje de las temáticas. 
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Fecha: Lunes 10 de julio 

 

Hora Actividad Tiempo 

8:30 a.m. – 9:30 a.m. Encuentro y socialización de la 

metodología del encuentro 

1 hora 

9:30 a.m. a 11:30 a.m. La expresión corporal 

Sintiendo y leyendo el mundo a 

través del cuerpo del otro y el mío 

El ritmo interior 

2 horas 

11:30 a.m. – 12:30 p.m. Creación colectiva y reflexión 1 hora 

12:30 p.m. 1:30 p.m. Tentempié  

1:30 – 4:00 p.m. Moviéndome me voy despertando 

Cantando ando 

Se me lengua la traba: Fluidez verbal 

y memoria 

La canción: el pulso, el acento y su 

relación con la división de sílabas y 

los acentos prosódicos. 

Canciones de sustitución y su 

relación con la lectura mental. 

¿Por qué y para qué cantar?  

Lectura: cantar como remedio 

2 1/2  

horas 

4:00 p.m. – 4:30 p.m. Plenaria y conclusiones 

Comentarios de la primera jornada. 

30 minutos 
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Fecha: Martes 11 de julio 

 

Hora Actividad Tiempo 

8:30 a.m. – 9:15 a.m. Recuento y me encuentro 1 hora 

9:15 a.m. a 11:15 a.m. Jugando ando 

¿Para qué jugar? 

El juego y el movimiento unidos al 

ritmo 

2 horas 

11:15 a.m. – 12:15 p.m. Creación colectiva y reflexión 1 hora 

12:15 p.m. 1:00 p.m. Tentempié  

1:00 p.m. – 3:00 p.m. Secuencias didácticas en Lenguaje 2 horas 

3:00 p.m.  – 4:00 p.m. Moviéndome me voy despertando 

El dibujo rítmico 

Grafías 

Dibujando, cantando y escribiendo 

voy creando 

1 hora 

4:00 p.m. – 4:30 p.m. Plenaria y conclusiones 

Comentarios de la jornada. 

30 minutos 

  

Fecha: Miércoles 12 de julio 

 

Hora Actividad Tiempo 

8:30 a.m. – 9:30 a.m. Recuento y me encuentro 1 hora 

9:30 a.m. a 11:30 a.m. Creación colectiva 2 horas 

11:30 a.m. – 12:30 p.m. Puesta en común y reflexiones 1 hora 

12:30 p.m. 1:30 p.m. Tentempié 1 hora 

1:30 – 2:30 p.m. Moviéndome me voy despertando 1 hora 

2:30 p.m. – 3:30 p.m. Estrategias de seguimiento y 

retroalimentación 

Cierre – Conclusiones y evaluación 
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 EL DUENDE EN EL AULA  
LA MÚSICA UN CAMINO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

HABILIDADES LECTORAS Y ESCRITORAS  

 

TALLERISTA: DALIA PAZOS SERNA 

 

 

 
Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huela a 

primavera y porque en este tallo, en aquel fruto cada pregunta 

tiene su respuesta; cantamos porque llueva sobre el surco y 

somos militantes de la vida y porque no podemos ni queremos 

dejar que la canción se haga ceniza”. 

Mario Benedetti 

 

 

 

OBERTURA  

Este segundo encuentro nos va a permitir continuar retroalimentándonos desde el 

canto, la risa, el juego, las creaciones y composiciones, reconocernos desde la diferencia 

y seguir construyendo juntos espacios para la construcción permanente del 

conocimiento. 

 

 

OBJETIVO 
Establecer diálogo entre los maestros de primaria y bachillerato y juntos entretejer 

experiencias desde el arte que permitan fortalecer los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes.  

 

 

METODOLOGÍA 
Este encuentro se abordará desde actividades y experiencias que promuevan el juego, 

el arte, la literatura, la música, la exploración del medio, como medios de expresión y 

de potenciación del desarrollo humano desde un enfoque sociocultural.  
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TEMAS A DESARROLLAR  

 
♫ Ubicación espacial: Cuando sabemos dónde estamos parados, que tenemos 

adelante atrás, a los lados, al frente es decir cuando conquistamos el espacio 

podemos llegar a la noción de tiempo, también nos daremos cuenta que 

ocupamos un lugar en el universo y que hay otros seres que también ocupan un 

lugar. 

 

 

♫ Expresión corporal: Trabajar lo corporal nos va a permitir: 

 

♪ Reconocernos como seres únicos, con posibilidades en el mundo que nos 

rodea. 

♪ Reconocer nuestro cuerpo para  reconocernos en el mundo.  

♪ Expresarnos y establecer relaciones a través de nuestro cuerpo. 

♪ Comunicarnos y  ubicarnos en el espacio y el tiempo.  

♪ Sentir nuestro cuerpo para saber  leerlo. 

 

 

♫ La canción: “Los niños leen con las orejas, con la piel, con el corazón. Y los 

adultos son, para él cuerpos que cantan y que escriben en su memoria la poesía 

más entrañable y significativa. Lo que el bebé lee no es el sentido literal de las 

palabras sino sus ritmos y sus poderes mágicos.” (Reyes 2005: 5)  

 

Los niños antes de hablar cantan y 

las primeras noticias del mundo le 

llegan en clave de arrullo (Canción, 

gorgojeo) y esta comunicación 

inicial que establece con sus padres 

es fundamental para fortalecer su 

dimensión socio afectiva (Ibíd.) 

 

Cantar nos propicia un buen 

desarrollo de la voz, fluidez  verbal, 

fortalecimiento de la memoria y 

coordinación entre los movimientos 

y la voz. Cuando cantamos nos 

imaginamos y leemos mentalmente Fuente: IE Ricaurte. Sede Pastales.  2017. 
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las historias y acciones de la canción (Dimensión cognitiva) y, si  representamos 

la canción a través de movimientos estamos fortaleciendo la dimensión creativa 

y la dimensión fisiológica funcional. Es decir, cantar nos fortalece el desarrollo 

de todas las dimensiones.  

 

♫ El juego: A través del juego los niños y las niñas, aprenden a conocer el mundo 

que los rodea. Que hay cosas de diferentes tamaños, aromas, sabores, de 

diferente peso… Aprenden las nociones espaciales: Abajo, arriba, adelante, 

atrás, cerca.  

Con algunos juegos propuestos alcanzan un mejor desarrollo de su 

sensibilización audio perceptiva (¿Cómo suena, qué suena, qué sonidos me 

rodean, está cerca o lejos lo que escucho?, ¿Hace ruiditos mi cuerpo?) 

contribuye a que las niñas y los niños desarrollen la capacidad de discriminar 

auditivamente y la memoria auditiva. Si me escucho, si escucho a los  demás y 

todo lo que me rodea podré comprender el mundo e ir desarrollando la 

sensibilidad sonora, mi capacidad de discriminar auditivamente y mi memoria 

auditiva. 

El juego  permite a  las niñas y los niños comunicarse con los demás a través 

de la palabra. 

En el juego aprendemos que el mundo  tiene unas leyes universales, el respeto 

al otro, el reconocimiento, la solidaridad, lo diferente y lo parecidos que somos.  

 

♫ El juego y el movimiento unidos al ritmo:  La canción debe estar presente en 

todas las actividades de juego y movimiento y  va a favorecer:  

 

♪ El desarrollo de la motricidad gruesa – Tronco y extremidades para que el 

niño logre el control y el dominio de sus movimientos corporales, la 

coordinación de estos y un buen equilibrio 

♪ El desarrollo de la motricidad fina: Logrando rapidez y precisión en el 

movimiento de manos y dedos y su buena coordinación con la visión.  

♪ Desde cuando somos bebés y escuchamos una canción llevamos 

naturalmente el pulso con alguna parte de nuestro cuerpo. Es lo que en 

música llamamos el pulso musical que es el latido de la música y en la 

gramática del castellano es la división de las sílabas. 

♪ En las rondas y canciones  podemos a través de un movimiento marcar el 

acento, que  es donde la palabra tiene más fuerza es decir el acento prosódico 

del que nos hablan en la gramática del castellano. 

 

El cantar y movernos marcando el pulso y el acento nos va a permitir sentirlos desde 

nuestro cuerpo y más adelante poder comprender la teoría de la división de sílabas y 

el acento prosódico de las palabras.   
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ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA EN 

CONTEXTOS BILINGUES (NASA YUWE-CASTELLANO) 
 

 

Para establecer un diálogo sobre las metodologías pedagógicas y el bilingüismo en la 

educación en contextos donde existe la presencia de una lengua originaria, es necesario 

remontarse al año 1.978 cuando con el decreto 1142, comienzan estas lenguas a ser 

usadas en las escuelas, pero empleadas como un “trampolín” para el castellano, idioma 

principal que continúa siendo utilizado en los procesos de enseñanza – aprendizaje, 

Alba Simbaqueba, argumenta:  

Los procesos de colonización y de aculturación, en su mayoría se desarrollan a 

partir de la imposición de una educación que niega y ataca los procesos de 

socialización, el uso de las lenguas propias, las expresiones artísticas y de 

trabajo como conocimiento y saberes, y las normas y valores ancestrales, todos 

ellos en condiciones de persistencia cultural (2001:61). 

En este sentido, la escuela tradicional ha contribuido y traído consigo otros 

conocimientos que no le daban cabida a la cultura propia y a los procesos de 

autodeterminación. Además, el peso histórico y político de la discriminación y el 

manejo del castellano han generado el debilitamiento del idioma nasayuwe, así como 

el desplazamiento lingüístico a causa de la 

ruptura intergeneracional del aprendizaje de 

la lengua. Según datos del plan de vida 

regional del CRIC, en el departamento del 

Cauca solo el 37% habla su lengua materna 

(CRIC, 2008, pág. 95); es por ello relevante 

mostrar las condiciones de debilidad y 

también fortaleza en que se encuentra la 

lengua y la cultura. Es notorio el 

desplazamiento de la lengua nasa a favor del 

castellano, aunque existen algunas políticas 

para el mantenimiento de la lengua nasa, éstas 

no han sido suficientes.   

 

 

Fuente: IE Ricaurte. Sede Las Brisas.  

Padres de familia 2017. 
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La lengua propia debería ser el eje principal de comunicación de un pueblo; pese a 

todas las políticas creadas, falta mucho por hacer, quedando esto solo en el discurso, 

puesto que no todos los territorios se comprometen realmente a que esto ocurra. Las 

nuevas dinámicas han creado cambios en nuestras comunidades en todos los niveles: 

social, cultural, físico, ambiental, económico y político; percibidos cuando no se 

enseñan, ni se transmiten y se menosprecian las lenguas indígenas.   

 

Ejemplo de lo anterior, se materializa cuando 

en la mayoría de instituciones educativas del 

territorio de Páez se acoge a la lengua 

originaria como una materia más en el 

currículo, que se enseña dentro de un 

horario determinado con la idea de que éste 

es el mecanismo para recuperar la lengua 

que está desapareciendo o cumplir con los 

requerimientos del PEC. Sin embargo, este 

mecanismo de recuperación es bastante 

cuestionable cuando no se usa y valora la 

lengua en las familias, pues es dentro de ellas 

donde se aprende; el papel de la escuela es 

solo el de fortalecer y dar continuidad a este 

aprendizaje (Memorias del Tercer Seminario 

Internacional de los Pueblos Indígenas de los 

Países Andinos, 2001:29). 

En esta medida, se hace necesario que la comunidad educativa se concientice que “la 

educación como proceso de vida, implica que todos los espacios y tiempos que vivimos 

se conviertan en procesos pedagógicos de enseñanza y aprendizaje de manera que en 

nuestra cotidianidad se concrete la verdadera autenticidad, identidad individual y 

colectiva” (Trillos Amaya, 1.998: 63). 

De tal forma, la educación es entendida como una de las instituciones sociales 

encargadas de la producción y transmisión de sentido en una sociedad; su papel es  el 

de ofrecer a los miembros del colectivo, los conocimientos y valores considerados como 

relevantes para su propia reproducción.  La educación pone en circulación los 

elementos que le permiten a la sociedad construir y mantener su propio orden, así 

como aquellos que definen la manera como se establecen las relaciones, tanto en su 

interior como hacia fuera. 

Fuente: IE Gaitana Fxiw. Sede Tálaga. 2017. 

Fuente: IE Gaitana Fxiw. Sede Tálaga. 2017. 
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En este marco de ideas, nuestro reto educativo corresponde a establecer metodologías 

contextuales que permitan construir estrategias de enseñanza – aprendizaje tanto en 

lengua nasa, como en lengua castellana que permita poder relacionar y transversalizar 

todas las áreas de conocimiento con el fin de desarrollar y explorar todas las 

habilidades comunicativas e integrar estos procesos a nuestra planeación de clases y 

secuencias didácticas que podrían rendir importantes beneficios tanto para la labor 

compleja del dinamizador y de los estudiantes. 

 

Las prácticas de socialización lingüística como referente para afianzar procesos 

lectoescritores 

Como antecedente a este ejercicio pedagógico reflexionaremos sobre algunas 

implicaciones y características en que las nuevas generaciones de niños, niñas y 

jóvenes, están sustituyendo paulatinamente la lengua indígena nasa yuwe por el 

castellano como primera lengua, situación que se hace necesario analizar y 

comprender.  

De manera general y con respecto a diversos recorridos por los resguardos de Páez, se 

tiene presente que las competencias lingüísticas en los adultos y mayores que por lo 

general entienden y hablan las dos lenguas; prefieren usar predominantemente el 

castellano con las nuevas generaciones, además de poseer diferentes competencias en 

nasayuwe, como se escucha comúnmente cuando se afirma: “los muchachos entienden, 

pero no hablan”. 

Es así como los niños y niñas de comunidades bilingües son orientados para utilizar 

distintos códigos y las prácticas de socialización lingüística que impactan sobre el 

mantenimiento lingüístico; ya que participan y construyen sus competencias e 

ideologías lingüísticas implícitas y explícitas a los modelos de uso de ambas lenguas. 

Por lo tanto, es necesario ser conscientes que al tener en cuenta las prácticas cotidianas 

ayudan a “enseñar” la lengua indígena a los niños, niñas y jóvenes, como, por ejemplo, 

el hecho de que se hagan emisiones que no requieren una respuesta lingüística, sino 

de una acción para realizarse exitosamente, como cuando se le da una orden para que 

realice cierta actividad, el joven o niño no responde, pero la hace. 

Esto propicia competencias en lengua nasayuwe por ejemplo, cuando “la mamá le 

habla en nasayuwe a los hijos y ellos contestan en castellano porque entiende 

nasayuwe y habla en español”. De este modo, la falta de competencia productiva en 

lengua no debe interpretarse como una característica permanente en la vida de una 

persona, sino más bien como propia de un estado transitorio que puede variar de 

acuerdo con cambios en ciertas circunstancias del ciclo vital que finalmente estimulen 
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la recuperación lingüística, tales como la reivindicación étnica, las actividades 

socioeconómicas en la adultez, entre otros aspectos. 

Por lo tanto, el hecho de que un niño no sea competente productivamente en la lengua 

indígena de sus mayores, debe interpretarse como una carencia en comparación con el 

parámetro adulto como un indicador claro de un proceso de desaparición de la lengua. 

Contrariamente, si se comprenden las prácticas comunicativas complementarias entre 

el castellano y el nasayuwe en el seno de la relación entre padres e hijos, se comprenden 

tanto sus repercusiones sobre el proceso de desplazamiento del nasayuwe como su 

potencialidad, en tanto que esa competencia receptiva puede ser un semillero para la 

futura revitalización de la lengua nativa. De tal forma, reconocer esta situación, 

permitiría que este conocimiento siga siendo transmitido de generación en generación; 

pues en muchas ocasiones, los padres y madres de familia no continúan hablando en 

lengua a sus hijos cuando estos responden en español. La estrategia es continuar 

transmitiendo su idioma así los hijos le respondan en el otro idioma. 

Hay que aclarar que éste debe ser 

un comienzo para revitalizar la 

lengua; el objetivo de esta 

revaloración del idioma propio 

corresponde empezarlo desde la 

oralidad y hacia allá debe 

apuntar, a que el joven, el niño, 

la comunidad utilicen de manera 

significativa la lengua nativa en 

sus conversaciones, para que 

más adelante en el futuro, ésta 

pueda ser transmitida a otras 

generaciones.   

En este sentido, reconocer que estos referentes de comunicación empiezan desde sus 

diversos procesos socializadores que corresponden a la relación entre la familia, 

comunidad y escuela, 

 en los cuales se aprende, se enseña a entender la vida, a defender el territorio, a 

conocer y manejar el idioma originario y construir colectivamente a partir de los 

pensamientos y saberes ancestrales.   

En medio de estos aprendizajes se entretejen lazos afectivos, relaciones y vínculos con 

el mundo que lo rodea. Por lo tanto, no hay que desconocer que esta forma natural de 

aprendizaje tiene un valor muy importante para nuestra niñez, puesto que lo ha 

llevado a relacionarse con el mundo y a satisfacer sus necesidades de una manera 

placentera, agradable, lúdica y llena de afecto. 

Fuente: IE Gaitana Fxiw. Sede Tatavira. 2017. 
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SECUENCIAS DIDÁCTICAS EN LENGUAJE  

UNA ALTERNATIVA METODOLÓGICA  
 

“El dispositivo de las secuencias didácticas presenta un interés por 

centrarse en una situación de comunicación y en las convenciones de 

un género particular. Igualmente las secuencias pretenden organizar y 

articular diferentes actividades escolares con el fin de superar las 

dificultades de lectura, orales y escritas de los estudiantes”  

Joaquim Dolz 

 

El lenguaje envuelve todos los espacios y las acciones del ser humano, cada expresión 

y cada situación es susceptible de ser enunciada, leída o escrita. Desde antes del 

nacimiento iniciamos un proceso de inmersión en el mundo simbólico, en el desarrollo 

de los lenguajes verbales y no verbales, a partir de allí se constituye nuestra historia 

como sujetos de lenguaje, y la educación –sea formal o informal– resulta crucial para 

el desarrollo de las capacidades expresivas, relacionales y comunicativas. De los 

procesos de enseñanza-aprendizaje se espera que puedan atender al desarrollo de estas 

capacidades de manera integral y pertinente, valorando las características de cada 

contexto, las diversas intencionalidades y situaciones comunicativas. La educación 

debe ofrecer a los estudiantes herramientas para desenvolverse adecuadamente  frente 

a sí mismo, frente a los demás y en relación con su entorno.  

 

Siendo el lenguaje el principal 

instrumento de interacción y 

comunicación, el sentido de este 

apartado es  generar algunas 

reflexiones que aporten a la 

comprensión didáctica de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje del lenguaje, 

destacando los aspectos más relevantes 

a considerar desde las secuencias 

didácticas como estrategias de 

planeación e intervención integral. 

 

 

Fuente: IE Ricaurte. Sede Aranzazu. 2017. 
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Como su nombre lo indica, esta estrategia permite organizar las acciones de la clase de 

manera secuencial, hacer consciente el proceso que se debe llevar a cabo para lograr 

una mejor aprehensión de los contenidos y profundizar en los mismos con el  fin de 

generar situaciones de aprendizaje significativas y pertinentes para el estudiante. El 

carácter significativo de estas acciones, depende en gran medida de la conexión que 

logramos establecer entre los contenidos, nuestras intencionalidades de formación y el 

ambiente inmediato del estudiante, es decir, teniendo presentes sus intereses, 

necesidades y sobre todo, sus saberes previos. Entonces, de acuerdo con Yolanda 

López, especialista en la enseñanza de la literatura y magister en promoción de la 

literatura infantil y juvenil, en este ejercicio se requiere de “un maestro que sea 

interlocutor y no mero transmisor del sentido de los textos. Un maestro que entienda 

que los estudiantes también pueden ayudar a construir el conocimiento desde su saber 

y desde sus intereses.”  

 

Para el caso de las secuencias didácticas orientadas al área de lenguaje, éstas deben 

contribuir especialmente al desarrollo integral de competencias comunicativas, 

entendiendo la palabra “competencia” como como “saber hacer” en situaciones 

concretas que requieren la aplicación creativa, flexible y responsable de conocimientos, 

habilidades y actitudes. Con estas competencias específicamente, nos referimos a  la 

oralidad, la lectura y la producción textual. 

 

Respecto al desarrollo de la oralidad, se busca que las acciones planteadas desde su  

planeación, implementación y evaluación, sirvan al propósito de fortalecer el uso de la 

palabra y el respeto por la voz del otro, la escucha, el participar de conversaciones, 

diálogos, debates en clase o en su entorno cercano. Se propone que estas estrategias 

generen situaciones de aprendizaje donde se rete y se motive a los estudiantes a 

expresar y debatir lo que piensan y sienten, sus percepciones frente a situaciones que 

los afectan en lo personal, lo familiar, lo académico, lo comunitario o social, así como 

a valorar la pertinencia y coherencia de sus intervenciones de acuerdo a la situación, 

lo cual permitirá que se desenvuelvan de manera más asertiva y armónica, 

comprendiendo los puntos de vista de los demás, teniendo presentes las ideas del otro 

y atendiendo a las diversas problemáticas que se puedan presentar, de manera más 

amplia y responsable.  
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Por otro lado, consolidar las 

competencias de lectura en los 

estudiantes, requiere de una buena 

planeación y desarrollo de estrategias 

que atrapen a los lectores, atender a las 

percepciones y significaciones 

construidas a partir de las comprensiones 

globales del texto (cualquier tipo de 

texto), de lo literal, lo inferencial y lo 

crítico encontrado en la interacción con 

los materiales de lectura, asumiendo una 

posición y apropiando su mensaje.  

 

Para comprenderlo mejor, es importante 

ser conscientes del carácter procesual y 

progresivo de la adquisición del hábito 

lector, lo que implica que no se consigue 

de un día para otro o incluso de una sola 

manera, sino que requiere continuidad, 

perseverancia y articulación con todas las 

áreas, espacios, ambientes y necesidades 

educativas del estudiante.  

 

Proponer secuencias didácticas orientadas a fortalecer la escritura precisa considerar 

el desarrollo de habilidades y capacidades para la producción textual, creando 

situaciones de aprendizaje que motiven a los estudiantes a crear textos a partir de su 

propia vida, sus propios intereses, sus expectativas, su curiosidad y las preguntas que 

le inquieten respecto al mundo social, cultural, físico, afectivo e incluso fantástico. 

Esto, comprendiendo que dicha producción textual implica procesos de planeación o 

estructuración del texto, de escritura, de revisión y edición, antes de lograr un 

resultado final; además de considerar que en este proceso de escritura debe hacer uso 

de conocimientos sobre lenguaje, sobre las intencionalidades comunicativas de su 

escrito (tipos de texto), la gramática y otras características inherentes al ejercicio de 

creación desde la escritura, 

 

 

Fuente: IE Ricaurte. Sede Pastales. 2017. 
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Principalmente, el docente debe encontrar la manera más adecuada de llevar a los 

estudiantes a entender que cualquier situación o pensamiento que tengan debe ser 

expresada y que ellos están en capacidad de hacerlo por escrito. Como dice el adagio 

popular “a caminar, se aprende caminando…” y en este caso, escribir es un proceso 

que se aprende con la práctica, con la repetición, en el ejercicio continuo de manifestar 

emociones, compartir noticias, enviar mensajes, publicar ideas y proyectos a través de 

códigos escritos. 

 

LAS SECUENCIAS DIDÁCTICAS EN LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS 

TRANSVERSALES 

Dentro de la estructura para la presentación de proyectos pedagógicos transversales, 

orientada por el consejo de educación de la Asociación de Cabildos Nasa Ҫxhậҫxhậ, se 

plantean las secuencias didácticas como estrategia para materializar las ideas o 

intencionalidades de formación expresadas en el proyecto. Al respecto, en conjunto 

con  el equipo de apoyo pedagógico se generan los siguientes consensos acerca de su 

formulación:  

 Su carácter flexible, es decir, que 

puede adaptarse en términos de 

tiempos, estructura e 

intencionalidades a las 

condiciones de cada grupo y 

espacio. 

 El estudiante es el centro de las 

propuestas, en torno suyo se 

orientan las actividades y 

esfuerzos planteados. 

 La relevancia de las 

intencionalidades formativas como 

eje para la formulación de 

secuencias didácticas. 

 La capacidad que se debe tener para articular áreas y saberes, entendiendo el 

aprendizaje como un proceso integral y progresivo. 

 La importancia de considerar los saberes previos y el contexto de los  

estudiantes como generadores del aprendizaje, donde resultan preguntas y se 

reconocen los intereses que problematizan el proceso de construcción de 

conocimiento. Asimismo, el rol de la pregunta como posibilitador del 

conocimiento y herramienta que permite al educador orientar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

Fuente: IE Ricaurte. Sede Pastales. 2017. 
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 Se pretende complementar los aprendizajes previos y los intereses de los 

estudiantes a través de actividades que hagan evidente la relación entre estos 

y los nuevos conocimientos, integrándolos y consolidando así, nuevas y sólidas 

estructuras de conceptos. 

 Las secuencias didácticas permiten crear escenarios de aprendizaje a partir de 

los intereses de los estudiantes; el ambiente o la ambientación en los espacios 

educativos debe impactar y guardar coherencia con los temas y actividades 

desarrolladas.  

 La continuidad de un ejercicio a otro y la claridad sobre las intencionalidades 

pedagógicas a desarrollar, permiten no caer en el  activismo, considerando la 

transversalidad en las áreas, temáticas y actividades. 

 

En coherencia, se acuerda la siguiente estructura de secuencia didáctica flexible como 

parte del proyecto pedagógico: 

1. Preguntas orientadoras de la secuencia didáctica. 

2. Actividades (nombres y orden correspondiente) 

3. Desarrollo de las actividades (se plantea por cada actividad enunciada en el 

punto anterior) 

a. Apertura: Invitación al tema o inicio de la actividad. Aquí se avanza 

también en la indagación por los saberes previos, inquietudes, 

intereses y contexto del estudiante. 

b. Desarrollo: Aquí se proponen estrategias dirigidas a aportar nuevos 

conocimientos que complementen o fortalezcan los previos, que 

permitan fijar los aprendizajes respondiendo a las inquietudes o 

preguntas de los estudiantes. 

c. Cierre: En este momento de la actividad, se pretende integrar los 

conocimientos previos y los nuevos, evidenciando la apropiación del 

tema y las inquietudes que quedan y que permitirán la continuidad 

de las temáticas en los siguientes talleres o actividades. 

4. Materiales requeridos. (Este punto es insumo para la creación de planes de 

inversión del proyecto)  

 

Para el caso de los proyectos pedagógicos transversales como se vienen orientando 

desde el equipo de apoyo pedagógico, se plantea un realizar la evaluación de los 

avances del proceso de manera integral, por lo cual se plantea obviar este aspecto 

dentro de la formulación de cada una de las actividades.  Sin embargo, es importante 

que desde el momento de cierre de cada actividad, se plantee la recapitulación y 

reflexión sobre los aprendizajes logrados y que durante todo el desarrollo de la 
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secuencia didáctica se evalúen los avances a través de ejercicios que además sirvan 

como evidencia del proceso, ejemplo de ellos son las rubricas, los diarios de campo, 

fichas de aprendizaje, entre otros. 

 

En general, esta propuesta didáctica pretende ser plenamente pragmática y 

significativa, es decir, busca que se generen escenarios de aprendizaje donde se 

aprenda utilizando el lenguaje en situaciones reales de comunicación que motiven al 

estudiante  a  indagar,  cuestionar, reflexionar, construir, proponer, expresar, debatir… 

vivir el lenguaje.  

 

Citamos como experiencia significativa, la 

propuesta planteada por la docente Zuleima 

González Yondapiz con los estudiantes del 

grado quinto de la sede principal de la IE 

Agroempresarial San Miguel de Avirama, 

denominada “El festival de la naranja” en el 

cual se conjugaron intencionalidades 

formativas diversas, dirigidas al desarrollo 

de competencias comunicativas en la 

oralidad (a través de la interacción verbal 

con la familia y la comunidad, debates, 

exposiciones y presentaciones en público 

sobre sus productos y creaciones en torno a 

 la naranja), la lectura (desde las consultas,  

investigaciones en su contexto, seguimiento 

de instrucciones, entre otros) y la producción textual (generando la necesidad de 

expresar a través de la escritura sus creaciones literarias, textos con intencionalidades 

comunicativas concretas como los frisos, afiches, invitaciones, entre otros).  

 

Vale la pena destacar que a través de esta propuesta, se evidencia la transversalización 

de las áreas y contenidos, la implicación del contexto, la participación de la familia y 

la comunidad en los ejercicios pedagógicos al proyectar los resultados de la experiencia 

a través de un evento como el festival, pero principalmente, la exploración de 

necesidades comunicativas genuinas para el abordaje de los temas y las actividades, lo 

que hace del ejercicio algo auténtico y motivador para el estudiante, los docentes y la 

comunidad en general.  

 

A continuación, la descripción realizada por la docente sobre su propuesta de 

secuencia didáctica:  

Fuente: IE Agroempresarial San Miguel de Avirama. 2017. 
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EL FESTIVAL DE LA NARANJA 

EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA A PROPÓSITO DE LAS SECUENCIAS 

DIDÁCTICAS ENFOCADAS AL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

 
 

Vivimos en un entorno natural bastante  biodiverso y productivo, el cual puede ser usado como 

un laboratorio de aprendizaje, donde nuestros estudiantes sean protagonistas en la construcción 

de sus conocimientos; razón por la que docente y estudiantes del grado quinto de la Institución 

Educativa Agroempresarial San Miguel de Avirama, planteamos el proyecto de aula regando 

ciencia donde a través de  secuencias didácticas se desarrollan diversas actividades tendientes 

a fortalecer habilidades comunicativas, motoras e intelectuales. Una de las secuencias didácticas 

desarrolladas durante el primer semestre fue el festival de la naranja cuya intencionalidad 

pedagógica se sustentó en la necesidad de formar niños propositivos y creativos, donde la 

lectura y la escritura son el eje transversal del proyecto.  

 

La secuencia se desarrolló atendiendo a los siguientes momentos: 
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No se puede pensar en el aprendizaje significativo solo como una teoría del 

aprendizaje que usualmente se menciona en nuestro discurso y seguir desarrollando 

practicas tradicionalistas donde el niño sea un simple receptor.  Este proyecto está 

programado como estrategia para que el estudiante relacione sus aprendizajes con el 

entorno, investigue, experimente, comprenda y sea generador de nuevos 

aprendizajes a partir de situaciones reales. 
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Adicionalmente, compartimos dos ejemplos de secuencias didácticas propuestas por 

docentes pertenecientes a instituciones educativas públicas de nuestro país y expuestas 

por el Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE) en dos cartillas de la serie Rio de 

Letras. Son experiencias que además, generarán el interés por revisar, reflexionar y 

redimensionar nuestras propias prácticas y metodologías, en nuestro rol de 

mediadores del conocimiento. 

 

UNA SECUENCIA DIDÁCTICA PARA LEER CON SENTIDO  

Tomado de: Sánchez Lozano, Carlos. Prácticas de lectura en el aula: orientaciones 

didácticas para docentes. Ministerio de Educación Nacional: CERLALC-Unesco. 

Bogotá. 2014. 

 

La descripción y los comentarios que se hacen de la experiencia, parten de la 

información suministrada en el Módulo 3, escrito por Gloria Rincón y Alice Castaño 

(2011), de la serie Orientaciones para el desarrollo de competencias de Lenguaje en el 

aula. Grados 4.° y 5.°. A continuación se presenta una ficha técnica sobre la experiencia.  
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UNA SECUENCIA DIDÁCTICA PARA ESCRIBIR CON SENTIDO  

 

Tomado de: Castaño Lora, Alice. Prácticas de escritura en el aula: orientaciones 

didácticas para docentes. Ministerio de Educación Nacional: CERLALC-Unesco. 

Bogotá. 2014. 

 

Esta experiencia, llevada a cabo en el aula de la maestra Diana Reyes, permite observar 

cuáles fueron las decisiones y las acciones que adelantó para propiciar un proceso de 

escritura con sentido, enmarcado en una situación comunicativa real. La secuencia 

tuvo dos propósitos: aprender sobre un tema de ciencias naturales (los animales en vía 

de extinción) y construir saberes acerca el texto descriptivo. Sin embargo, la 

sistematización aquí presentada hará un énfasis en los procesos implicados en la 

producción escrita. 
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CONTINUANDO EL CAMINO… 
ESTRATEGIAS PARA EL SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIÓN DE 

LAS EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 

 

 

Leer y escribir son palabras familiares para todos los 

educadores, palabras que han marcado una función esencial –

quizá la función esencial– de la escolaridad obligatoria. 

Redefinir el sentido de esta función –y explicitar, por lo tanto, 

el significado que puede atribuirse hoy a estos términos tan 

arraigados en la educación– es una tarea ineludible.  

Delia Lerner 

 
Este es el último encuentro que durante este año tendremos desde la línea de formación 

de Metodologías para la enseñanza de la lectoescritura del castellano en contextos 

bilingües, sin embargo, adicional al acompañamiento que el equipo de apoyo 

pedagógico continúa realizando en las distintas instituciones educativas, nos 

proponemos prolongar este ejercicio a través de un espacio de diálogo y social ización 

denominado Voces del territorio, el cual consiste en un escenario dispuesto a través 

de la red social Facebook, donde todos y todas estamos convocados a compartir 

nuestras ideas y experiencias significativas en el tema de enseñanza-aprendizaje de la 

lectoescritura en contextos bilingües u otros temas de interés pedagógico. 

 

 Se trata de un grupo de estudio donde tendremos 

la posibilidad de publicar mensajes, evidencias 

fotográficas, enlaces a libros, artículos, material 

audiovisual, eventos, entre otros. Confiamos en la 

disposición de todos y cada uno de los 

participantes para que éste sea un lugar para el 

reconocimiento del otro, el intercambio de 

saberes, el fortalecimiento de nuestras prácticas 

pedagógicas y la unidad como equipo de 

educadores que buscamos aportar al 

mejoramiento de la educación los distintos 

territorios del municipio de Páez. 

 

 

 

Fuente: IE Ricaurte. Sede Pastales. 2017. 
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Además, se plantea compartir en este mismo espacio propuestas de taller creadas por 

docentes a partir de los aprendizajes y reflexiones logrados durante el desarrollo de 

los encuentros de formación y las experiencias pedagógicas construidas en cada uno 

de los territorios en relación con los procesos lectoescritores. La estructura propuesta 

para la presentación de las estrategias será compartida en versión digital a través de 

correo electrónico o mensaje interno de Facebook y en versión impresa, la cual se 

encuentra adjunta en el presente módulo de formación. Una vez diligenciado el 

formato, puede ser publicado en la página principal del grupo en formato de imagen.  

 

 

Los invitamos a todos y todas a unir su acción y su palabra a las  

VOCES DEL TERRITORIO 
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