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1. PRESENTACION

La Secretaría de Educación y su Programa EDUCACION INICIAL, conscien
te de la tarea de atender en educación al niño menor de 7 años indepen
dientem ente de dónde esté ubicado o de la instituc ión que lo atienda, ha 
diseñado estrategias que perm itan el cum plim iento de esta misión.

C ontribuir a mejorar las condiciones de vida y la situación de nuestros 
niños es un reto y una tarea que nos concierne a todos, pero alguien debe 
tom ar el liderazgo en la concreción de las acciones.

Una necesidad prioritaria es la de ofrecer Educación Prescolar al niño y 
prepararlo para su ingreso a la Básica Primaria, mediante acciones que 
desarrollen su pensamiento, lo lleven a la construcción de saberes y lo 
formen en valores.

Para cum plir este propósito es necesario constru ir ambientes propicios en 
la fam ilia, en el hogar com unitario, en el jardín infantil, en la escuela, en 
donde se fortalezca la autoestim a, el respeto, la valoración por el otro, y lo 
encaminen al uso responsable de la libertad en un ambiente de afecto, 
alegría y juego.

El proyecto «Apoyo Pedagógico en Hogares de Bienestar» ofrece forta le
cer la capacitación y la cualificación del trabajo de las madres com unita
rias.
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Igualmente coordinar acciones con las instituciones form adoras de docen
tes de preescolar: universidades, escuelas normales, institu tos, ONGs, para 
que se vinculen y participen en la Propuesta Pedagógica como eje articulador 
para el trabajo con el niño. De hecho este proyecto es el resultado de un 
trabajo integrado, armónico, donde las diferencias fueron el elemento enri- 
quecedor.

Consideramos que las líneas de acción del proyecto, propuestas en este 
docum ento y presentadas por los grupos de trabajo, se identificaron única
mente como tareas prioritarias a desarrollar para con tribu ir al desarrollo 
armónico e integral del niño.

RAFAELA NUÑEZ DE VALENCIA 
Coordinadora Distrital Educación Inicial.



2. JUSTIFICACION

Los problemas de la niñez en la edad escolar como el bajo rendim iento, la 
repitencia, la deserción, la fa lta de memoria y concentración, el aprendiza
je mecánico, la baja m otivación por el estudio, la apatía por las m atem áti
cas, la incapacidad de los niños para interactuar con otros, la d ificu ltad 
para encontrar soluciones a las situaciones a las que se enfrenta, están 
relacionadas directam ente (entre otros factores), con la forma como se 
inicia en el niño el desarrollo del pensamiento y la construcción del conoci
m iento, el cual debe darse en un ambiente lúdico de amor y alegría desde 
su gestación y primera infancia. De ahí la necesidad de buscar mecanis
mos y estrategias que perm itan encontrar los cam inos para el logro de la 
meta esperada: el crecim iento armónico del niño perm itiéndole un desarro
llo pleno de su ser.



3. OBJETIVOS
Integrar a los asesores pedagógicos del ICBF y de la Secretaría de Educa
ción, con el fin de com partir las propuestas pedagógicas de ambas entida
des y determ inar las oportunidades para forta lecer el proyecto pedagógico 
en Hogares Com unitarios de Bienestar.

Definir lincam ientos generales en torno a los cuales la Secretaría de Educa
ción, Programa de Educación Inicial, apoyará el com ponente pedagógico 
en Hogares Comunitarios de Bienestar.

Identificar necesidades concretas de las madres com unitarias en su rela
ción con los niños, con el fin de brindarles nuevas herram ientas pedagógi
cas que les perm itan mejorar la práctica diaria que incida positivam ente en 
los procesos de desarrollo integral y armónico del menor.

Crear nuevos espacios de participación, estudio y reflexión que conlleven 
al enriquecim iento mutuo de las dos entidades con énfasis en el proyecto 
pedagógico, lo cual incidirá en la planeación de la capacitación dirigida a 
las madres com unitarias con miras a cualificar los procesos de formación 
de los niños y sus familias.

Formular propuestas operativas dirigidas a las localidades, que se consti
tuyan en herram ientas para la construcción de sus planes de trabajo.

Diseño y elaboración del docum ento de apoyo al Proyecto.

Propiciar la consecución de recursos del Estado y de los entes no guberna
mentales para el mejoram iento de las condiciones de vida de los niños.

Sensibilizar a los medios de comunicación y al sector político de que inver
tir en los niños es la mejor forma de constru ir un tejido social sano y fuerte 
para el fu turo .



4. TEMATICAS

4.1 Proyecto Pedagógico Educativo Com unitario ICBF

El clima del encuentro se inicio con una sensibilización, integración y re
flexión que perm itió crear espacios para la interacción en donde el com po
nente humano fuera la esencia propia, al rescatar la singularidad y el reco
nocim iento del otro, haciendo explícita la intencionalidad permanente de 
conocernos y reconocernos como interlocutores, de suerte que el sentido 
de realidad, la actitud espontánea, flexible y de tolerancia crítica dieran 
cuenta de la construcción conjunta

Para dar significación y acción a lo anterior las compañeras del ICBF com 
partieron los avances conceptuales, referidos a la atención del niño desde 
el texto que a continuación aparece.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

Fundamentos del proyecto educativo com unitario

1. Concepción del hombre como ser social

Se concibe el hombre como un ser social que actúa, siente y piensa como 
sujeto social, como ser que crece y se construye en permanente interacción.

En consecuencia, todas las personas implicadas en este proyecto deben 
formarse para comprender y transform ar los grados de inhumanidad e irra
cionalidad vigentes en la estructura social.
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2. Concepción de la sociedad

Desde el proyecto se aspira y se aporta hacia una estructura social que le 
garantice al hombre la satisfacción de sus necesidades humanas, en un 
ambiente dem ocrático que permita la vivencia de los derechos y deberes.

3. Concepción del conocim iento

Partimos de reconocer que el conocimiento humano no se agota en el cono
cim iento científico y éste solamente tiene sentido si contribuye a generar 
condiciones más humanas, recuperando y valorando la reflexión y el sen
tim iento que le da sentido racional y humano a toda práctica cognoscente.

4. Concepción del desarrollo del niño

Se consideró el desarrollo como el proceso de construcción del psiquismo 
y con él la in troducción del niño en la esfera de la sensibilización humana; 
y por tanto, en el universo de la cultura mediante las vivencias socializadoras.

Lo expuesto generó una dinámica que posibilitó la valoración, por un lado, 
de la capacidad organizativa y creativa en la ponencia al allegar materiales 
y metodologías diversas que enriquecieron el conocim iento  y comprensión 
de la propuesta, y por otra parte, la conceptualización sobre el desarrollo 
infantil m ostrando grandes avances cua lita tivos que desde el sistema de 
relaciones han generado sensibilización, reflexión y cam bio en la construc
ción de la identidad y del rol social de los agentes educativos involucrados 
en el proceso y en especial la madre com unitaria com o mujer capaz de 
expresar su sentir, pensar y actuar en relación con ella m isma, con su 
familia y con el grupo de niños y sus padres.

Otro de los componentes del desarrollo integral es el referido a la construc
ción del pensamiento por lo que a través del debate se m anifiesta la nece
sidad de com plem entarlo con elementos teóricos y vivencia les.

Por ello se plantea la realización de talleres y grupos de estudio y trabajo 
donde se amplíe el conocim iento del desarrollo del niño con respecto a la
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construcción de pensamiento a través de documentos, lecturas, reflexio
nes v elementos prácticos que perm itan ir desarrollando las potencia lida
des del niño y la madre comunitaria.

4.2  Ficha integral del niño y de la familia (sentido de la ficha)

4 2. 1 Definición

La Ficha Integral es un instrum ento educativo que perm ite planear tanto 
las acciones con los niños como el trabajo de form ación de los padres. 
Suministra inform ación sobre las condiciones materiales de vida y las ex
periencias y relaciones sociales en las cuales viven los niños y de las 
cuales depende su trabajo integral. Tiene la intención de promover entre 
los adultos, a través del autodiagnóstico, el conocim iento sobre la s itua
ción de sus niños y la comprensión de la multicausalidad del Desarrollo 
Integral.

Es un instrum ento que aporta, además, elementos al diagnóstico de las 
necesidades de capacitación y form ación de los educadores.

Responde a una concepción del hombre como ser social, que considera el 
desarrollo como la resultante de un proceso de relaciones activas consigo 
mismo, con los demás y con el mundo que lo rodea, y que está determ ina
do por las particularidades de la herencia biológica, del medio sociocultural 
y de la educación propias del grupo de donde proviene. Esto significa que 
se reconoce la existencia de una estrecha relación entre las condiciones 
materiales, las relaciones familiares y com unitarias, y el desarrollo b io lóg i
co y psicológico del niño.

La Ficha parte del reconocim iento de que la educación es un proceso 
permanente presente en la vida cotid iana del individuo y de los grupos; de 
que las acciones ejecutadas por los adultos con los niños deben ser orien
tadas, de manera que fortalezcan el desarrollo psíquico del niño para mejo
rar su integración social y procurar su bienestar general.
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4 .2 .2  Objetivos de la Ficha Integral

O  Generar en los grupos de estudio trabajo -G E T - y en los diferentes 
eventos de capacitación específica, una discusión entre y con los 
padres de familia, educadores institucionales y com unitarios, sobre 
las situaciones que se presentan a diario con los niños, sobre sus 
características y desarrollo, de manera que se cualifique el conoci
m iento sobre el niño, su cuidado y educación, y se logre orientar y 
llenar de sentido las acciones que los educadores realizan con ellos.

O  Organizar de manera sistemática la información obtenida sobre las 
condiciones materiales, el desarrollo del niño y su dinámica familiar.

O  Nutrir el sistema de evaluación del ICBF para establecer los logros y 
resultados que tienen los servicios de protección y atención de los 
niños.

4 .2 .3  ¿A quiénes va dirigida la Ficha Integral?

* *  A los agentes educativos institucionales como instrum ento básico 
para la form ación de educadores com unitarios; y para la programa
ción de eventos de capacitación, asesoría y seguim iento y evalua
ción.

m* A los educadores com unitarios como guía de trabajo para la reflexión 
en los grupos de estudio-trabajo (GET), para la observación del desa
rrollo de los niños a su cargo y la planeación de actividades con ellos, 
con los padres de familia y con la comunidad.

Con los padres de familia para impulsar y orientar la observación 
individual de sus niños, para su reflexión y análisis, permitiéndoles 
una com prensión más consciente de las actuaciones del niño, lo que 
los debe llevar a m odificar positivam ente los hábitos de crianza y las 
relaciones con sus hijos.
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m* A todas las personas interesadas y que tengan que ver con el cuidado 
de los niños, puesto que les brinda la oportunidad de establecer un 
nuevo tipo de relaciones con ellos al descubrir, a través de su estudio 
y aplicación una nueva visión del niño.

4.2 .4  Aspectos de la Ficha Integral

• Identificación del tipo y ubicación de la unidad de servicio

• Datos personales del niño

• Composición familiar

• Datos de la vivienda donde habita el niño

• Vigilancia de salud
-  Breve diagnóstico de la salud del niño al ingresar al servicio
-  Esquema de vacunación
-  Estado de salud del niño en el mes
-  Asistencia a organismos de salud en el mes.

• Vigilancia nutricional

• Valoración cualitativa del desarrollo psicológico

• Relaciones familiares
-  Adu lto  - adulto
-  Adu lto  - niño
-  Hermanos entre sí.

Relaciones comunitarias y de vecindario
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4 .2 .5  Sentido de cada uno de los aspectos de la Ficha Integral

Iden tificac ión  del servicio

Esta parte de la ficha contiene datos específicos cuyo diligenciam iento 
perm ite el reconocim iento del servicio o proyecto.

Datos personales y com posic ión fam iliar

Esta parte de la ficha contiene datos de identificación del niño y su com po
sición fam iliar.

Im portancia para el desarrollo del proceso de identidad personal-social (sig
n ificado del nombre y del Registro Civil). Recuperación de la h istoria fam i
liar: procedencia, orígenes, antepasados, riqueza étnica y cu ltura l. Identi
ficación del tipo de familia (jefes de hogar, número de hermanos, ocupa
ción, nivel de escolaridad), identificación del banco de recursos humanos 
(conocim ientos, habilidades, destrezas de cada uno de los m iembros de la 
fam ilia), establecim iento de las condiciones de protección de los niños, y 
de las necesidades de atención y de las posibilidades de partic ipación de 
los padres o familiares.

Su análisis debe llevar a reconocer las necesidades de realizar acciones 
tendientes a mejorar las condiciones de vida del niño y su grupo familiar.

Datos de la vivienda donde habita e l niño

Es evidente la influencia del medio físico sobre la salud del hombre. El ser 
humano no puede mantener su integridad fis io lógica en un ambiente con 
saneamiento básico inadecuado. En los niños esta influencia es más inci
dente ya que su organismo es más vulnerable, por lo tan to  se debe impul
sar las acciones necesarias para asegurar las mejores condiciones de salu
bridad.

Por consiguiente, esta parte de la ficha contiene datos cuyo análisis deben 
llevar a concretar acciones en beneficio del niño, el grupo fam iliar y los 
habitantes del sector.
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Son un aporte para los diagnósticos comunitarios, y orientan las acciones 
que se pueden plantear en proyectos específicos de desarrollo com unita
rio.

Vigilancia en salud

Debido a la vulnerabilidad del organismo del niño, cualquier enfermedad 
puede com prom eter su desarrollo; por lo tanto, además de asegurarle las 
condiciones de salubridad en su medio ambiente hay que protegerlo de las 
enfermedades contagiosas contra las cuales existen vacunas eficaces y 
hacerle seguim iento de su salud.

Contiene:

• Preguntas que perm iten obtener un breve diagnóstico de la salud de 
los niños al ingresar al servicio.

• El esquema de vacunación que perm ite hacer vigilancia y seguimiento 
de la protección del niño contra algunas enfermedades.

• El seguim iento del estado de salud del niño y su asistencia a organis
mos de salud.

El análisis de esta inform ación debe llevar a la realización de acciones de 
prevención y protección en salud de los niños, dinamizadas y ejecutadas 
por los agentes institucionales, educadores com unitarios y padres de fam i
lia, y a la planeación y realización de actividades pedagógicas con el grupo 
de niños y con los padres de familia que conlleven al forta lecim iento del 
autocuidado y la prom oción de la salud.

Vigilancia nu tric iona l

El análisis de esta inform ación orienta a los educadores y padres de familia 
sobre el crecim iento de los niños en relación con su edad: si es satis facto
rio, o no progresan o están perdiendo peso.

Esta inform ación perm ite plantear acciones educativas con los padres de 
fam ilia  que re fue rcen  co nduc ta s  pos itivas  en sa lud, a lim en tac ión  y
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psicoafectivas, además de la importancia de la partic ipación de los niños 
en el programa de crecim iento y desarrollo de los organism os de salud.

Valoración cualita tiva del desarrollo ps ico lóg ico

Debido a que el desarrollo psicológico es una construcción  progresiva de 
diversas dimensiones psicológicas, producto de las acciones e interacciones 
del niño con los demás, consigo mismo y con el mundo que lo rodea, que 
se da en secuencia ordenada en etapas y debido a que la interacción 
cambia y a que el niño logra niveles más com plejos en las form as de 
establecer las relaciones, en cada etapa el niño tiene una actitud  frente al 
mundo, unas necesidades e intereses y unas form as de actuar de sentir y 
de pensar, que los adultos deben tener en cuenta para establecer sus 
relaciones con ellos y form arlos de manera consciente.

El registro y análisis de esta inform ación perm ite a los educadores y padres 
de familia conocer el nivel de desarrollo de los niños, para planear activ ida
des pedagógicas de acuerdo con su etapa, y, a los padres de fam ilia les 
posibilita asumir conscientemente su rol de facilitadores del desarrollo de 
sus hijos.

Relaciones familiares

Los padres, las familias deben asegurar el derecho que tienen los niños de 
crecer, desarrollarse, participar y educarse. Es en la fam ilia donde el niño 
interioriza, construye o adquiere normas, costum bres, valores, modos de 
enfrentar los problemas, de divertirse, de actuar, de pensar, de com unicar
se con los demás.

Contiene preguntas acerca del quehacer cotid iano de las fam ilias; las rela
ciones entre los adultos, entre los adultos y los niños, los hermanos entre 
sí. El análisis de esta inform ación lleva al conocim iento de algunas caracte
rísticas y dinámica de las relaciones de las familias, a plantear actividades 
pedagógicas que fortalezcan o formen en los niños y padres de familia 
valores como la solidaridad, el respeto, la cooperación, el amor, la lealtad 
y a v iv ir relaciones llenas de afectiv idad, confianza y respeto.
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Relaciones com unitarias y de vecindario

Esta parte de la ficha contiene datos que permiten conocer algunos aspec
tos de las relaciones de vecindario, la participación de los padres de los 
niños en la dinámica comunitaria, y la relación con sus vecinos.

Su análisis orienta el planteamiento de acciones, con los niños, padres de 
familia y agentes educativos, que fortalezcan las redes de apoyo com uni
tarias; la solidaridad, la amistad, la com unicación, la pertenencia, la coo
peración, el respeto, la tolerancia, y que estimulen el comprom iso que 
tienen los padres de familia en el desarrollo y calidad del servicio.
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4 .2 .6

O
I C B F

m in is t e r io  d e  s a l u o  
IN S TITU TO  COLOM BIANO 
DE B IENESTAR FAMILIAR

FICHA INTEGRAL 
DEL NIÑO Y LA FAMILIA

Día Mes Año
Fecha de inicio del Registro

IDENTIFICACION DEL SERVICIO DATOS PERSONALES

1. Número de la ficha 11. Nombres y Apellidos del Niño

2. Regional

3. Municipio _

4. Centro zonal

12. Fecha de Nacimiento del Niño
Día Mes Año

L U L U L l J
13. Sexo

Masculino □  1 Femenino 2

5. Servicio
Hogar Infantil [  I 1
Hogar Comunitario de Bienestar 2
Jardín Comumtano _ o tro  3

6 . Nombre del Servicio ----------------------

Ha utilizado otros Servicios de ICBF 
1 2

Si □  No □  C u á l______

7. Agente Educativo
Jardinera L  i 1
Madre Comunitaria LJ 2
Agente Educativo Solidario L J  3
Otro A.E. O  4

8. Nombre Agente Educativo

9. C .C.oT.I.

10. Jomada de atención del servicio 
Medio Tiempo 
Tiempo Completo

14 Registro Civil 
1

Si No Porqué

15. Dirección

Barrio

16. Tiempo de vivir en el Barrio

Menos de 1 año 
1 año a 5 años 
Más de 5 años

17. Fecha de ingreso del niño al servicio
Día Mes Año

L l J  L jJ L jJ
18. Procedencia de la Familia

Mismo municipio 
Urbano L Z  1
Rural [__] 2 Indígena L J 3
Otro municipio del mismo departamento
Urbano ( i 1 Cuál ______________
Rural □  2 Indigena L Z  3
Municipio de otro departamento
Urbano LJ 1 Cuál __________ _
Rural LD 2 Indígena L J  3
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39. Razones por las cuales no ha sido vacunado el niño

Culturales □  i  i
Olvido o descuido [  j 2
No presencia de organismos de salud (TJ 3

40. Estado de salud del niño

§
d
I
S
0

ESTADO
ESTADO DE SALUD DEL NIÑO EN EL MES

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Ju lo Aqost Sept. Oct Nov. Oic.
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1 Diarrea
2 Gripa
3 Problemas

Respiratorios
4 Brotes
5 Otros

Escriba en la casilla el número de veces que el niño se enfermó en el mes

41. Asistencia a Organismos de Salud en el mes

1
2"

Escriba en la casilla el número de veces que el niño asistió al organismo de salud en el mes

VIGILANCIA NUTRICIONAL

42. Datos Control de Peso y Talla

No. de 
orden de 
control

DATOS CONTROL PESO Y TALLA
Fecha de 
Control Edad Peso Talla Interpretación de la 

curva de crecimientoDía Mes Año Años Meses Kilos Gramos Cms
1 - Ingreso
2
3
4
5
6
2

Ver cartilla "Como debemos cuidar el crecimiento de nuestros niños*
v_______________________________ __ ____________________________— /

Enero Febrero Marzo

03

Abnl Mayo Junio
06

Julio Agosl

08
Sept. Ocl Nov.

Oficial
Otros
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VALORACION CUALITATIVA DEL DESARROLLO PSICOLOGICO

43. Hoja de registro individual. Escala de valoración cualitativa del 
desarrollo psicológico
DATOS DEL NIÑO
Nombres y apellidos. _______________________________
Fecha de nacimiento: Día__  Mes___A ño___ Lugar _
Sexo: M__  F__  No de hermanos______  Hijo No.

_ Procesos

Etapas

Relación con los demas

Comunicación Interacción Normas

NoVerbal naacertí Cooper Autonomía

Relación consigo mismo

Social Género

Auto
estima

Maneto
Corporal

Relación con el mundo
Conoo- 
mienlo 
de los 

objetos

Relación
causalidad

Reali
dad

social

PRIMERA 
EOAD 

(Desde ei 
nacim iento 
basta ios 
12 i

EOAD

’ □  □  □  □  □  

■ □  □  □  □  □  

» □  □  □  □  □

□  □  □  □  

□  □  □  □  

□  □  □  □

□  □  □  

□  □  □  

□  □  □
Infanca

Temprana
(1 aho 1 mes ¡ 

3 a ltos) 
EDAD

4H ¡ □  □  
□  □  □  
□  □  □

□  □  □  □  

□  □  □  □  

□  □  □  □

□
□
□

□  □  

□  □  

□  □

(3 sitos 1 mes i 
4 atoe 6 i

’ □  □  □  □  ! ) 

• □  □  □  □  □  

• □  □  □  □  □

n □ n □
i_i [ZJ O  D

□  □  □  □

□
□
□

□  □  

□  □  

□  □
Transoón 

(4 altos 7 
a 6 altos 
6 meses)

EOAD_____

’* □ □ □ □  □  

" □  □  □  □  □  

« □  □  □  □  □

□  □  □  □  

□  □  □  □  

□  □  □  □

□
□
□

□  □  

□  □  

□  □

Perfil

PRIMERA OBSERVACION 

SEGUNDA OBSERVACION 

TERCERA OBSERVACION

_____________ E: Esperado

DIA
FECHA I l I

MES AÑO

FECHA I I I L U L U
T

FECHA I l I L U L U
f

► 10 0 0
►20 0 0
►3P 9 9

R: Riesgo A: Avanzado
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RELACIONES FAMILIARES ADULTO-NIÑOS

51. ¿Los adultos participan en las actividades 
con los niños?

PM

1 2 
Si O  No' D S i

SM
2

No* ~¡
*S¡ la respuesta es "No" pase a la pregunta 
No 56

52. ¿Quiénes en las tareas escolares7 
PM SM

1 2_
Padre Si N o__
Madre Si ___ No__
Padre y Madre S i__ j No__
Hermanos Si ( Q  No__
Otros S i ] N o_
Quienes

_1_  2_  

Síl J  NoQ  
Si __ No.__
S¡LJ No__¡
Si _  No _J 
Si ' No

53. ¿Quiénes en el juego?
PM

1 2
Padre Si □  No □
Madre Si G  N o_____ ________
Padre y madre Si □  No □
Hermanos Si □  No □
Otro Si □  No □
Quienes _________________

1
Si
Si
Si
S,
s í

SM
2 _ 

No _J 
No _j

Nô _ ) 
No L j  
No_J

54. ¿Quiénes en los cuidados7 
PM

1 2
Padre Si □  No □
Madre Si □  No □
Padre y Madre s O  No □
Hermanos Sil__ ! No!__ J
Otro S iL i  Noi__
Quienes

SM
1 2 

Si O  No!— J 
Si O  N o Q  
SílJ  No O  
Si CU NoQ  
S lQ  N o Q

55. ¿A quién obedece el niño7 
PM | 

1 2

Padre s Q  No
Madre Si í I No
Fadre y Madre Si No' J
Hermanos Si: .i No. i
Otros Si _ No. I

S,
S,
Si
s iQ
Si

SM

No
No
No
No
No

56. ¿Se le explica al niño el porqué de las 
órdenes que se le dan?

PM SM
1 2 

S iQ  Nol__!
1

Si□
57. ¿Quién corrige al niño?

PM

Si ! No
Madre Si No!
Padre y madre Si 1 No r  !

Si No
Si! ] No 1

Padre

Hermanos
Otros
Quién

2
No j  

SM
1 2̂  

síQ  noQ  
síQ  noQ  
S i Q  NoQ  
S i Q  NoQ  
S i Q  NoQ !

58. ¿Cómo corrigen al niño?
PM

1 2
Dialogando S iQ ] Nol i

Pegándole S iQ ] NoL J
Regañándolo Sií J  N o L J
Otros S iQ  N o Q
¿Cuáles?

SM

Sif 1
s íQ
s íQ
s íQ

2
NoQ
NoQ
NoQ
NoQ

59. Los adultos permiten que el niño colabore 
con algunas actividades del hogar:

PM

s íQ No

SM

SilZj No
PM: Primer Momento SM. Segundo Momento
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4.2. 7 Reflexión

Teniendo en cuenta los antecedentes por los que ha pasado la concepción 
en la atención del niño y la familia, nos ubicamos en el aquí y en el ahora 
con una realidad social y política que le imprimen ciertas características 
especiales con roles específicos como protagonista de los procesos com u
nitarios.

El ICBF consciente de esta realidad se propone capacitar y form ar a los 
agentes educativos, comunitarios e institucionales para que se proyecten 
no sólo en sus ideas y conceptos sino a través de sus acciones y ac titu 
des.

Dentro de este proceso surge el interés de atender no sólo la parte nutricional 
y de protección en su integridad física sino además facilitar procesos de 
observación y valoración para poder afectar el desarrollo evo lutivo me
diante actividades con intención pedagógica.

Surge, luego de un proceso de construcción, la escala de valoración cua
lita tiva del desarrollo in fantil, producto de la práctica reflexiva y del in ter
cambio de saberes en torno al niño.

Se busca con este instrum ento perm itir la planeación, la programación y 
redimensión de concepciones que oriente un quehacer de quienes dinamizan 
un trabajo d irecto con los infantes al igual que la reorientación de las 
prácticas de crianza de los padres de familia.

4 .2 .8  Debilidades

Para conocer las debilidades y vacíos que pueda tener la escala de valora
ción cualitativa se necesita de un tiempo para su implementación que per
mita recoger experiencias y aportes de agentes educativos comunitarios. 
Sólo la práctica aclarará su funcionalidad con sus aciertos y desaciertos 
desde la intencionalidad con la que fue gestada, con objetivos pedagógi
cos (no clínicos) de reorientación y fortalecimiento de procesos.
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Sólo el tiempo perm itirá conocer su viabilidad al poder confrontar la prác
tica y la realidad a través de la capacitación y el seguim iento a la madre 
comunitaria.

Las inquietudes planteadas en el seminario con relación a la escala de 
valoración fueron:

Riesgo en la utilización ya que se puede fragm entar el proceso de desarro
llo en el niño.

La no adecuada interpretación de los datos, lo cual llevaría a «rotular» 
identidades y actitudes comportam entales en los niños.

El caer en un activism o sin intencionalidad pedagógica form ativa.

Cortes diacrónicos en la aplicación del instrum ento desconociendo los pro
cesos y el medio social en el que se desenvuelve el niño.

La no sistem atización de los procesos con intencionalidad clara de segui
m iento.

Estas miradas al instrum ento perm iten prever acciones encaminadas a un 
trabajo intra e in terinstituc iona l enriquecido con aportes multidisciplinarios 
que perm itan el avance en la construcción de instrum entos de medición, 
atendiendo a etnografías e identidades de nuestros niños.

4 .3  Conocimiento matemático desde la concepción constructivista 
de la propuesta pedagógica de la Secretaría de Educación

4.3.1 Exposición- Taller

La jornada se inició con la presentación de las prácticas cotidianas que se 
desarrollan en los hogares comunitarios relacionadas con el conocimiento 
matemático; QUE: temporalidad, clasificación, servicios, conteo, forma, 
color; COMO: registro, manejo del tiempo, exploración, transformación, 
creación, etc.
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Se pasó luego a la presentación de la tem ática referida a las estructuras 
básicas de orden y de clasificación como soporte para el desarrollo del 
pensamiento m atem ático del niño en edad preescolar.

1. Relaciones de orden

Construir un esquema de orden lo suficientem ente estructurado les perm i
tirá a los niños resolver los dos problemas ligados al orden: la transitivídad 
y la composición de relaciones directa e inversa.

El esquema de com posic ión de la re lación d irecta (A >  B) y su inversa 
(B < A) le perm itirá a los niños comprender la noción «entre».

El esquema transitivo le permite establecer simultáneamente com paracio
nes entre varios elementos de una colección: A > B y  B >  C — > a >  C.

Si las relaciones de orden no fueran transitivas sólo podríamos relacionar 
parejas.

El pensamiento transitivo le permite anticipar el pensamiento a la acción y 
acceder a niveles intelectuales más altos.

2. Relaciones de equivalencia:

El número involucra la relación de equivalencia.

La relación de equivalencia compara elementos por sus semejanzas.

4.3.2 Operaciones que involucran el concepto de número

1. Composición
2. Descomposición
3. Complemento.
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4 .3 .3  S/ntesis

Amplían y com plem entan lo expuesto los siguientes cuadros:

INICIACION AL SISTEMA CONCEPTUAL NUMERICO
RANGO DE LOS NUMEROS PEQUEÑOS

DEL 0 AL 12 0 HASTA 19

RELACIONES OPERACIONES NOTACION V
ENUNCIACION

DE ORDEN DE EQUIVALENCIA

Se establecen entre dos Se establece entre con- En un comienzo son ac- Escritura y lectura de los
conjuntos juntos. ciones que se ejecutan 

entre conjuntos, posterior-
numerales.

Hav más Hay la misma cantidad mente se constituyen en Para el niño de este nivel
Hay menos que las operaciones de la fa- no existe sistema de nu-

milia aditiva: suma y res- meración, su primer acer-
De aqu; nacerán las reía- De aquí nacerá la relación ta entre números camiento a la numeración
Clones 'mayor que '  y de igualdad entre cardí consiste en un agregado
menor que entre car nales. Esquema de de signos.

díñales
"Igual a" Composición: Aparecen signos como

¡mciaimente se evalúan a Resulta de la interioriza- 1 3 o "trece", pero el niño
rnvel perceptivo (mucho- ción de acciones de re- no tiene conciencia de la
poco) y dependen enton
ces de la configuración

uniones posicionalidad.

especial de los objetos C, + C = > T
Posteriormente desean
san en la corresponden Esquema de descomposi-
cía uno a uno y en el ción Acciones de separa-
conteo ción

T ~ C, = > Cj

Esquema de 
complemento.

Acciones de 
completación:

P, + P2 (?) = > T



DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO MATEMATICO EN EL PREESCOLAR 
SISTEMAS CONCEPTUALES Y EXPERIENCIAS

____________________________________________________________________ _________________________________________________
CUANTIFICACION

______ m
DE CANTIDADES DISCRETAS DE CANTIDADES CONTINUAS

RELACIONES OPERACIONES ENUNCIACION 
Y NOTACION RELACIONES OPERACIONES NOTACION Y 

ENUNCIACION
■ ■

...hay más .
. hay menos .

.. hay la misma 
cantidad

Componer
Descomponer

Completar

Conteo
Escritura
Lectura

os más 
os monos 
os igual do

Kufondas o magnitudes 
do tipo espacial (largo, 
área, volumen y capa 
cidad), físicas (poso, 
color), de tiempo (du 
ración).

Componer
Descomponer
Complemento

Uso de algunos 
términos 
referidos 
a medidas

SITUACIONES SIGNIFICATIVAS INESTRUCTURADAS 0  POCO 
ESTRUCTURADAS

SITUACIONES SIGNIFICATIVAS INESTRUCTURADAS 0 POCO 
ESTRUCTURADAS

-  Situaciones que impliquen nociones de compra-venta: tienda, le
chería. panadería, etc.

-  Juegos que impliquen comparar la cantidad de elementos de dos 
o más conjuntos: bolos, tiro al blanco, rana o sapo, ratonera, 
encestar, etc

-  Situaciones que impliquen comprar y vender cantidades de algo 
que se requiere medir (lechería, panadería, almacén de telas, trans 
portadores de arena, etc.).

-  Toda situación inscrita en proyectos o derivada de ellos que exi
jan comparar magnitudes.

SITUACIONES SIGNIFICATIVAS ESTRUCTURADAS SITUACIONES SIGNIFICATIVAS ESTRUCTURADAS

-  Naipe de niños y bicicletas (Mi Caja de Juegos Descubro la Mate
mática)

-  Juegos de pagar lo que sale, lo que falta y lo que sobra (Mi Caja 
de Juegos Descubro la Matemática).

-  Juegos de mesa comunes en el mercado, dominó, palos chinos, 
etc.

-  Juegos de composición y descomposición de longitudes regletas 
(Mi Caja de Juegos Descubro la Matemática)
Juegos de concurso que requieren trasvasar líquidos o componer 
masas.

El esquema organiza los sistemas conceptuales que se considera deben ayudar a desarrollar a los niños do preescolar (cuantificación de cantidades discretas lo que conducirá al número 
y continuas -lo que conducirá a la medida-, espacio, tiempo y clasificación) y un conjunto de experiencias que se recomiendan para tal propósito Algunas do estas experiencias posibilitan 
construcciones en vanos sistemas conceptuales, a veces los cubren por igual, otras favorecen más un sistema que el otro, las experiencias se escriben en el cuadro en el que parecen 
ofrecer construcciones con mayor énfasis, pero es sólo ante la situación concreta que el maestro tondrá claridad de los sistemas conceptuales que cubre una experiencia particular



DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO MATEMATICO EN EL PREESCOLAR 
SISTEMAS CONCEPTUALES Y EXPERIENCIAS

ESPACIO-TIEMPO CLASIFICACION

■ ■ ■ ■
POSICION GEOMETRIZ ACION TIEMPO I

_________ ■________ ______ ■ _ _ ■ 1________
Posiciones relativas entre los ÍKploración euci'deana de fot RELACIONES RELACIONES
obietos (arriba abaio. cerca-le mas lufre instantes es semeiante a
ios. atrás-adelante. encima-de- -  Comparación de lado* se sucedió antes (después) de pertenece (no pertenece) a
ba|0 . derecha-izquierda, aden yún su largo - as menos sucedió al mismo tiempo
tro-afuera) igual de largos' que OPERACIONES

- Dirección i * . a '  .«  d e  lo s  la Entre invervalos Composición colecciones
RELACIONES dos (ángulos i duró más (menos) que Descomposición colecciones

está más (menos), que duró tanto como Complemento colecciones
está tan como SITUACIONES S IG N IF IC  ATI

VAS INESTRLE 1UHADAS O OPERACIONES SITUACIONES SIGNIFICATE
OPERACIONES POCO ESTRUCTURADAS Entre instantes VAS INESTRUCTURADAS 0

TRANSITIVIDAD Si aRb y bRc TRANSITIVIDAD POCO ESTRUCTURADAS
entonces aRc Toda situación inscrita o no Si 1(1) sucedió antes (des
COMPOSICION DE LAS RELA en proyectos o derivada de pués) que 1(2) y 1(2) sucedió Toda situación inscrita o no en
CIONES DIRECTA E INVERSA ellos que anime a los niños antes que 113) entonces 1(1) proyectos, o derivada de ellos
Si aRb y cRb entonces aRbRc a armar (estralandia. lego. sucedió antes (después) que que anime a los niños a com
(es decir, b está entre a y c). mecano, plegados, cons- 1(3) parar obietos o colecciones por

trucción de caminos y ciu- COMPOSICION DE LAS RE- sus semeianzas y diferencias.
SITUACIONES SIGNIFICATE dades en dos o tres dimen LACIONES DIRECTA E IN a nacer colecciones de objetos
VAS INESTRUCTURADAS 0 siones, uso de bloques, piti- VERSA semeiantes. a identificar o des
POCO ESTRUCTURADAS líos) Si 1(1) sucedió antes que l(2) cribir un ob|eto o una colección
-  Situaciones inscritas o no en Elaboración de croquis (bus- y l(3) sucedió después de por sus características

proyectos o derivadas de ca tesoros) II21. entonces 1(2) sucedió
ellos que requieren el uso de entre los instantes 1(1) y 1(3). SITUACIONES SIGNIFICATI
las relaciones señaladas. -  Elaboración de figuras en el VAS ESTRUCTURADAS
ponerle la cola al burro, jue- geoplano. Entre intervalos
gos de puntería. Operaciones entre relacio- Adivinanzas con animales o

SITUACIONES SIGNIFICATI nes de orden (transitividad utensilios, dominio de seme
SITUACIONES SIGNIFICATE VAS ESTRUCTURADAS y composición de las reía- janzas y diferencias (Mi Caía
VAS ESTRUCTURADAS ciones directa e inversa) de Juegos Descubro la Mn
Naipe de diferenciación de ta -  Armar figuras (Mi Caja de De tipo aditivo (composi- temática)
maños (Mi Caía de Juegos Des- Juegos Descubro la Mate- ción, descomposición y
cubro la Matemática). mática) complemento)



FORMAS DE INTERVENCION A LO LARGO DE LA S ITUA C IO N  SIGNIFICATIVA■ ■ ■ ■ I ■
EXIGIENDO

ANTICIPACION
ESTIMULANDO

LA
CON TRAST ACION

RECUPERANDO
EXPERIENCIAS

VIVIDAS

PIDIENDO QUE 
INVENTEN 

PROBLEMAS

DRAMA TIZANDO 
PROBLEMAS

ESTABLECIENDO 
CONEXIONES 
CON OTRAS 

SITUACIONES

Cuando el niño ya ha Estimular a los niños El maestro formula Vividas las situacio Cuando los niños no El maestro formula
ejecutado varias ve para que comparen problemas vividos nes el maestro pide comprenden un pro problemas vincula
ces la acción, se le los procedimientos durante la situación a los niños que in blema, el maestro dos a contenidos di
pide que anticipe el seguidos. venten problemas pide que sea drama ferentes a los de la
resultado de éste parecidos a los que tizado como forma situación significati-

se les presentaron. de acercar a los ni- va. para ayudar a los
ños a la representa- niños a generalizar
ción de la acción sus construcciones
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4 .3 .4  Reflexiones:

Generó cuestionam ientos en los participantes, según las diferentes 
a p ro p ia c io n e s  del lengua je  m a te m á tico , las c o n ce p c io n e s  y 
metodologías que se manejan.

De la pluralidad del grupo surgió la necesidad de v iv ir un proceso en 
el que la m otivación y el compromiso lleven a la form ación y capaci
tación en torno a la profundización de los procesos de construcción 
del pensamiento lógico-m atem ático en el niño, como parte de un de
sarrollo integral.

G eneró  re f le x ió n  sobre  el papel de los agen te s  e d u c a tiv o s  
instituciona les como suscitadores y orientadores en los procesos de 
desarrollo del pensamiento del niño.

También fue objeto de reflexión el proceso pedagógico que se está 
desarrollando, a través de la precisión de objetivos y conceptos que 
contribuyen a la movilización de estructuras del pensamiento.

Despertó en el grupo interés por recuperar el seguim iento y acompa
ñam iento en la cotidianidad como el espacio desde donde el proceso 
enseñanza-aprendizaje va perm itiendo la cualificación de los queha
ceres pedagógicos.

Generó interés por conocer, apropiarse y constru ir alternativas acer
ca de cómo manejar los diferentes niveles de conceptualización de 
las madres com unitarias y la heterogeneidad de ritm os y edades de 
los niños.

4 .4  Lengua escrita desde la concepción constructivista de la propuesta 
pedagógica de la SED

Se inició con la presentación de los 3 ejes de la propuesta que atraviesan 
las d istin tas acciones con las que se busca que los niños construyan el
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conocim iento y les permita acceder a la lengua escrita en una relación 
afectivam ente grata y cognoscitivamente consistente:

Promoción de la expresión. Partiendo del supuesto que la lengua es
crita es, en una de sus funciones fundamentales, un medio de expre
sión humano, su realización se funda en el desarrollo de las capacida
des expresivas del niño en sentido general.

Promoción de la producción y circulación de textos escritos en los 
niños. Producción y circulación que partan de situaciones significati
vas y que se realicen desde los niveles de comprensión y consolida
ción en los niños, de la lengua escrita, que permitan la existencia de 
las diferencias individuales (vía de individuación).

Promoción del contacto  y contrastación con las producciones escri
tas de la cultura. En este eje se busca que los niños tengan un perma
nente contacto  y que realicen una permanente constrastación con los 
textos escritos de la cultura, sus iguales y el maestro; posibilitando 
además la enseñanza de ciertos conocim ientos lingüísticos en los 
aspectos de la Lengua Escrita que se considera fundamental para 
acceder a la cultura. (Vía de socialización).

Se desarrollaron con las asistentes al Seminario-Taller actividades que per
m itieron una comprensión práctica de lo expuesto, haciendo posible a tra
vés del aprender-haciendo, una familiarización con los conceptos y una 
visualización sobre las formas sugeridas del trabajo con los niños.

Ayudan a com plem entar lo trabajado los siguientes esquemas:

4 .4 . 7 Propuestas didácticas

Hacer del aula y de la escuela un espacio de comunicación con sen
tido.

Crear situaciones y experiencias que le permitan a los alumnos abor
dar la lectura y la escritura con significado y sentido.
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Desarrollo de las competencias comunicativas.

Crear conciencia metalingüística.

Enfrentar a los niños permanentemente a la comprensión y produc
ción de textos.

Enfrentarlos a múltiples textos.

Asum ir el tex to  en su totalidad.

Recuperar los textos que circulan en la cultura.

Contrastar las lecturas y escrituras 
con las de los otros niños 
con las de los docentes 
con las de la cultura.

Crear situaciones de re-lectura y re-escritura.

Socializar e intercam biar los escritos.

El maestro lector, escritor y jalonador.

Redimensionar el uso del cuaderno e introducir otros soportes tex tua 
les.

In troducir juegos de lectura y escritura (situaciones estructuradas).

4 .4 .2  Algunas situaciones de lectura y escritura 

Lud¡títulos

A partir de la lectura del texto, inventarle un título:
-  Adivina de qué se habla.

A partir de la lectura del título, inferir de qué se trata o inventarse un texto.
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Arm atextos

Rompecabezas: de imágenes y de textos.
Organizar textos, entregar diversos textos desestructurados para que los 
armen: textos de imagen, textos que vinculan imagen y texto, textos con 
solo lenguaje.

«i

Inventarse cuentos a partir de la secuencia de imágenes.
Cómics: organizar secuencias mudas, secuencias con algunos textos, se
cuencias con todos los textos.

Imagen que dice

Tachar o borrar parte de un texto (letras, palabras, la parte superior o 
inferior) para que lo completen.

A yudarle al escrito r

Inventarse el principio, el intermedio o el final.
Cambiar parte del texto.
Escribir cada uno una parte de un texto : conociendo el anterior o sin cono
cer lo que escribió el anterior.

Lecturas equivocadas

Lecturas de palabras desconocidas, lecturas sin signos de puntuación, 
lecturas rápidas, lecturas de textos sin la contextualización, lecturas de 
textos con lenguaje técnico no conocido para el lector, lecturas de textos 
mal escritos.

A ser escritor

Escribir y editar diferentes tipos de textos: cuentos, leyendas, poesías, 
coplas, grafittis, dichos, cancioneros, recetas de cocina, diarios de vida, 
vida de diferentes personajes, diccionarios, temas interesantes.
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A ser ed ito r

Conocim iento y utilización de los d iferentes mom entos de la edición de un 
libro.

A ser period istas

Elaboración de periódicos en el aula y en la escuela.

Rastreando

Quién em ite, a quién va d irig ido, cuál es la finalidad del emisor.

4 .5  Elementos que forta lecen el proyecto pedagógico com unitario 
del ICBF

La propuesta pedagógica de la Secretaría de Educación aporta valiosos 
com ponentes, así:

4.5. 1 La estructuración de l conocim iento m atem ático en e l n iño  
desde la concepción de l constructiv ism o:

«El adulto o el niño recibe la inform ación, la organiza, la transform a y 
la resignifíca según la estructuración mental que posee».

«En el proceso de conocer el niño no está solo. El se integra con los 
demás para buscar, explorar, partic ipar e interactúa afectiva y social
mente. El niño responde según su propia historia».

«Todos estos factores en conjunto y las experiencias que se brinden 
determ inarán el desarrollo o inhibición de su pensam iento y de su 
voluntad».

«El adulto responsable del ciudadano, orientación y form ación del 
niño, debe ser capaz de interpretar la in form ación y constitu irse  en



Propuesta para Apoyo Pedagógico en Hogares Comunitarios de Bienestar 41

facilitador y dinam izador propiciando condiciones y experiencias que 
impulsen a las construcciones necesarias para el desarrollo de su 
pensamiento».

(Propuesta pedagógica-conocimiento matemático: 
Jorge Castaño García, autor).

Los princip ios que orientan la concepción constructiv is ta  son:

La enseñanza de la matem ática debe estar orientada a propiciar el desarro
llo del pensam iento del niño para que pueda llegar a la comprensión y 
construcción de los conceptos y de las relaciones lógicas.

La acción pedagógica debe ser capaz de afectar la tota lidad del pensa
m iento del niño.

Reconocer y trabajar desde la diferencia: el niño accede al conocim iento 
desde el nivel de sus propias elaboraciones.

El niño avanza en el conocim iento dependiendo de la riqueza en la interacción 
con los adultos.

El niño crece y desarrolla su potencial desde lo lúdico.

Reflexión

De la claridad conceptual que manejen los agentes educativos comunita
rios, de los métodos y ayudas que empleen para la construcción del cono
cimiento matemático, de acuerdo con la edad del niño, dependerá el desa
rrollo de su pensamiento.

Es importante preguntar:

¿Cómo se está llevando a cabo esta orientación pedagógica de acuerdo 
con el perfil de las madres comunitarias?
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Recordemos que antes de los 6 años él 90%  de la estructuración neurológica 
ya está formada. El pensamiento del niño antes de los 5 años es binario, 
ligado a lo concreto, posteriorm ente inicia su evolución hacia el pensa
m iento transitivo . El niño necesita del agente educativo que lo guíe en el 
proceso de enseñanza, que según el enfoque cons truc tiv is ta  lo debe em
pujar, jalonar, estimular hacia la elaboración y construcc ión  de nuevos 
conceptos.

La responsabilidad que tienen los padres de fam ilia y los agentes educati
vos com unitarios, en este caso las madres com unitarias, frente  a la form a
ción integral de los niños, es trascendental. De los c im ientos logrados en 
los primeros años depende que los niños se desarrollen com o hombres 
inteligentes, creativos y con valores cívicos y morales.

La orientación que imparte la madre com unitaria  está profundam ente liga
da con lo que es como persona, con su h istoria, sus experiencias, con su 
propio desarrollo cogn itivo , social, a fectivo  y con su capacidad para abrir 
espacios y crear situaciones s ign ificativas para los niños, para llevarlos 
hacia la construcción de nuevos conocim ientos que les perm itan enrique
cerse y desarrollar su pensamiento.

De esta verdad se concluye la necesidad urgente de hacer una reflexión 
profunda y particu lar en este sentido, de tener un conocim ien to  claro so
bre el modo como las estructuras del pensam iento de la madre comunitaria 
se constituyen en un determ inante para el desarrollo de situaciones de 
carácter pedagógico que posibiliten el desarrollo del pensam iento en el 
niño.

En este sentido, se debe trascender del manejo de conceptos ligados a la 
acción por im itación, a la form ación de una conceptualización mínima que 
oriente a la madre com unitaria en el desarrollo de la planeación de activida
des, con una intencionalidad pedagógica clara que lleve al niño a acceder 
a estructuras básicas del pensam iento; com o son por ejemplo las relacio
nes de orden, c lasificación, com paración, etc.
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Lo anterior perm itirá al niño alcanzar niveles de desarrollo que faciliten su 
transición al preescolar y mejor apropiación de nuevos procesos.

4 .5 .2  La estructuración de Ia lengua escrita en e l niño, 
desde la concepción del constructiv ism o

Sus planteamientos nos llevan a meditar profundamente y a formularnos 
interrogantes tales como:

¿Conocemos la «calidad» de formación que se desarrolla con los niños en 
los hogares com unitarios, en sus primeros años de vida y particularmente 
en la orientación que se hace en torno a la construcción de la lengua 
escrita?

¿Conocemos la realidad cotidiana que se maneja en los hogares com unita
rios frente a las relaciones adulto-niño, partiendo de las carencias de los 
agentes educativos referidas a las concepciones empíricas o reproduccio- 
mstas?

¿Qué implicaciones futuras pueden tener estos hechos reales, frente a lo 
que propone el proyecto pedagógico de formar hombres colombianos v i
gorosos, capaces y plenos de valores cívicos y morales?

Responder a dichos cuestionamientos es una inquietud que debe movilizar 
hacia acciones tendientes a la búsqueda de soluciones que enriquezcan 
los procesos form ativos y de cualificación necesarios.



5. CONSIDERACIONES Y LINEAS DE ACCION 
A PARTIR DE LAS CUALES SE DEBE 
ESTRUCTURAR EL PLAN DE ACCION 
DISTRITAL 1996, QUE ORIENTARA 

LOS PLANES DE TRABAJO A NIVEL LOCAL

5.1 El programa Educación Inicial de la Secretaría de Educación 
contempla el proyecto «Apoyo al componente pedagógico 
en hogares com unitarios de Bienestar»

Teniendo en cuenta las políticas educativas en torno a la infancia, el pro
yecto pretende afectar positivamente el componente pedagógico de la 
modalidad de atención para niños de 0 - 7 años en los hogares com unita
rios de Bienestar.

Lo anterior exige continuar con la construcción de un lenguaje común que 
permita avanzar en el proyecto pedagógico, integrando nuevos elementos, 
unificando criterios y metodologías que se requieren en la cualificación del 
papel que desempeñan las madres comunitarias acorde con la misión que 
deben cumplir con la niñez, como un paso hacia la formación de seres 
autónomos, críticos, sensibles y capaces de enriquecer su entorno cultural 
y social.
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5 .2  La form ación de agentes educativos institucionales y comunitarios 
debe constitu irse en un proceso sistem ático y permanente

La form ación , capacitación y actualización de los agentes educativos 
instituciona les debe ser permanente con el fin de alcanzar los siguientes 
objetivos:

a. Cumplir la función de asesoría de los procesos pedagógicos que orien
tan las madres com unitarias con los niños.

b. Unificar criterios frente a:

-  Los obje tivos que se pretenden lograr.
-  Los procesos m etodológicos más adecuados a los ritm os y edades 

de los niños.
-  Los contenidos a trabajar según la priorización de necesidades.

Por lo anterior, la capacitación debe dirigirse también a la búsqueda y 
consolidación de un modelo m vestigativo que posibilite el acercamiento a 
las realidades que se manejan en los hogares com unitarios, lo cual abrirá 
cam inos para enriquecer y mejorar las prácticas pedagógicas cotidianas de 
las madres com unitarias.

Este modelo investiga tivo  debe contem plar un proceso de form ación, ase
soría, capacitación, seguim iento, acompañamiento y evaluación de los pro
cesos que orientan las madres com unitarias, lo que perm itirá realizar ex
ploraciones conceptuales, que den respuesta a interrogantes planteados 
como:

• ¿La planeación cotid iana de actividades pedagógicas se fundamenta 
en el conocim iento y desarrollo de los procesos cognitivos del niño?

• Los d iferentes perfiles de las madres com unitarias, de los niños, de 
los capacitadores y de la realidad social en cada sector, ¿cómo afec
tan realmente el proceso de construcción del conocim iento en los 
niños y el desarrollo del pensamiento?
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• ¿Cómo se orienta y se estimula a los niños en el desarrollo del pensa
m iento lógico m atem ático y de la lengua escrita? ¿De qué manera se 
adecúa a la edad?

El «modelo investigativo» debe acercarse al conocim iento de los perfiles  
de las madres com unitarias con el propósito de elaborar una categorización  
que sea el fundam ento para reorganizar la form ación y capacitación en 
cuanto a contenidos, estrategias, procesos metodológicos e intencionalidad 
y perm ita señalar cuáles deben ser los perfiles básicos que deben alcanzar 
las madres com unitarias.

Lo anterior con el objetivo claro de facilitar a la madre com unitaria que a 
través del tra to  con el niño (involucrando a la familia y a la comunidad), 
logre lo mejor posible de su desarrollo integral y armónico en los primeros 
años de vida, mediante acciones de amor, respeto y alegría; de suerte que 
se le abran perspectivas hacia un mejor desempeño en la educación bási
ca.

*  %

Como aspecto relevante se expuso la necesidad de defin ir cuáles deben 
ser las funciones del equipo pedagógico de la S.E.D., comprometido con el 
proyecto, y las funciones de los asesores pedagógicos del ICBF. Este tra 
bajo plantea la redefimción de su sentido y operatividad.

5.3 La supervisión y asesoría debe constitu irse realmente en una
estrategia permanente para el logro de los objetivos del proyecto

El espacio educativo en el que se desenvuelve el niño debe propiciarle 
condiciones que enriquezcan su interacción social, su capacidad expresiva 
y com unicativa, así como la manera de acercarse al conocim iento de tal 
forma que sus aprendizajes sean significativos y sistemáticos mediante 
acciones lúdicas.

Desde esta perspectiva es prioritario establecer un proceso de seguimiento 
y acompañamiento permanente en el cual prime la observación, el análisis 
crítico y la retroalimentación referida a las prácticas cotidianas de las ma
dres comunitarias, desde los conceptos, las metodologías y la intencionalidad 
que realmente se manejan en los hogares comunitarios.



6. CONCLUSIONES

Se socializaron las propuestas pedagógicas de ambas entidades: por parte 
del ICBF, el Proyecto Pedagógico Educativo Comunitario, sus fundamen
tos, princip ios, etapas y procesos, la ficha integral como instrumento diag
nóstico individual y grupal, con la escala de valoración cualitativa del desa
rrollo.

El ICBF en su esfuerzo por mejorar la calidad de vida de los niños y la de 
sus fa m ilia s , ha ve n id o  co n s tru ye n d o  he rram ien tas  concep tua les , 
m etodológ icas e instrum entos para orientar la acción de los agentes edu
cativos, instituciona les y com unitarios.

El Proyecto Pedagógico propone como necesidad fundamental aunar es
fuerzos para ahondar cada vez más en el conocim iento del niño, su cuida
do, educación y de esta manera llenar de sentido y reorientar las acciones 
que los adultos realizan con los niños.

Hace un llamado a profundizar en la conceptualización del desarrollo infan
til que desde ICBF hace énfasis en un modelo integrador de procesos psi
cológicos considerando el contexto de socialización y en particular la cali
dad de las relaciones.

Por parte de la Secretaría de Educación se insistió en el desarrollo integral 
y armónico del niño que comprende el respeto por su cultura y su historia, 
el rescate y valoración de la misma, su enriquecim iento, el fortalecim iento 
de la autonomía del niño, de su autoestima y valoración como semilla
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fundam ental de la construcción social y a partir e estos e ementos el 
desarro llo  del pensam iento, la fo rm ación de va lo res  y e su r|queza 
socioafectiva. Todo esto dentro de una activ idad lúdica que o aga d isfru
tar de la felicidad que representa el com partir un ám bito  socia .

Como temas centrales se trabajaron el conocim iento  m atem ático  y la len
gua escrita desarrollados dentro de la propuesta pedagógica.

A partir de esta socialización se logró establecer los puntos de encuentro, 
las fortalezas y debilidades de cada propuesta y las oportun idades para 
forta lecer el proyecto pedagógico en hogares com un ita rios de Bienestar.

Se identificaron necesidades concretas en la fo rm ación de las madres co
m unitarias con el fin de brindarles nuevas concepciones y estra teg ias que 
les perm itan mejorar su práctica diaria con los niños.

Se destacó la importancia de que el estudio constante  y la re flex ión con
duzcan a la com prensión de los procesos de desarro llo  cogn itivo  en el 
niño, que fundam ente la permanente intencionalidad de todo  el quehacer 
pedagógico que desarrolla la madre com unitaria con los niños.

Se avanzó en la tarea de consolidar espacios de form ación d irig idos a los 
agentes educativos institucionales, lo cual perm itirá un ifica r c rite rios teóri- 
co-prácticos y abrir espacios para la construcción de ob je tivos  concretos 
d irig idos a responder a las necesidades de las madres com unitarias de 
acuerdo con el perfil de las mismas y la gran tarea que asum en, dentro de 
la responsabilidad mancomunada «fam ilia-hogar com unitario -com unidad»; 
en la form ación de los primeros años de vida en los cuales se construye y 
desarrolla su pensamiento.

Desde el d iagnóstico de realidades y necesidades de las m adres com unita
rias, de los niños, de las familias y com unidad, es com o se puede enrique
cer el proyecto pedagógico educativo com unitario  del ICBF

Se consideraron con profunda convicción, com o necesidades prioritarias, 
las siguientes:
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1. Aunar esfuerzos, movilizar recursos y definir estrategias para mejorar 
la «calidad» de atención integral de la niñez.

2. Cualificar los hogares comunitarios de Bienestar con énfasis en la 
misión que deben cumplir las madres comunitarias relacionada con la 
form ación de los niños, con el fin de brindarles la oportunidad de ser 
los hombres que construyan una sociedad pacífica, solidaria, em
prendedora y próspera.

Lo anterior partiendo de que este programa (a pesar de sus debilida
des) ha dado respuesta a nivel nacional frente a la problemática de 
abandonos y desprotección física, sicológica y social a la que están 
som etidos muchos niños.

3. Definición de nuevas y mejores alternativas de atención a la niñez.

4. Análisis de la situación de los niños que ingresan desde los 5 años a 
grado 0 con el fin de determ inar qué modalidad de atención es posible 
ofrecer en la jornada contraria para prevenir el riesgo a que están 
expuestos.
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