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COLABORACIÓN ENTRE ADULTOS SIGNIFICATIVOS PARA LA 

COMUNICACIÓN DE APRENDIZAJES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE TRANSICIÓN 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

Todas las sociedades demandan respuestas a sus necesidades y exigencias, por ello, 

precisan de un sistema educativo que oriente y muestre un horizonte sobre el cómo se articula con 

las dinámicas del escenario local, nacional y mundial, para el momento histórico, dominado por el 

conocimiento, y por los giros vertiginosos obligados por la pandemia del Covid-19, los cuales 

ponen de manifiesto en el ámbito socioeducativo, la urgencia de liderar investigaciones que 

analicen situaciones y problemáticas vividas por los niños y las niñas en los diferentes contextos, 

y sistematizar prácticas de socialización y aprendizaje orientadas al desarrollo, afianzamiento o 

potenciación de procesos en ese ciclo vital, promoviendo acciones de mejoramiento o replicas que 

incidan en los aprendizajes con calidad de los niños y niñas.  

Al respecto, la presente investigación profundiza en las interacciones de niños y niñas en 

ambientes familiares sugeridas para observar, comprender, manipular y comunicar aprendizajes 

por medio de herramientas multimodales, mediado ello por la docente (investigadora) y justificado 

por la situación de salud pública y el confinamiento. Procesos de socialización y aprendizajes que 

fueron orientados desde los ejes temáticos contemplados en el Proyecto Lúdico Pedagógico del 

nivel de preescolar de la Institución Educativa (IE) Mariscal Robledo para una población 

participante de 34 estudiantes en edad promedio de 5 y 6 años.  

El proceso de investigación sintetizado en el título colaboración entre adultos 

significativos para la comunicación de aprendizajes de los niños y niñas de transición, se explica 

a través de los siguientes capítulos:  

El problema donde se explicitan los antecedentes investigativos que guardan relación con 

el estudio, facilitando la comprensión sobre la multiplicidad de situaciones, discursos y 

experiencias que desde las relaciones familia, escuela y niños - niñas y, la educación multimodal 

en el nivel de preescolar en correspondencia con las condiciones familiares, inciden en el 

aprendizaje comprensivo de los infantes en el nivel; tendencias en cohesión con la situación objeto 



 
 

de profundización en la IE Mariscal Robledo, asociada al aprendizaje colaborativo entre la docente 

y las familias en beneficio de la comprensión y comunicación de los aprendizajes de niños y niñas.  

En el segundo capítulo y tercer capítulo, se destacan las categorías referenciales y 

conceptuales soporte legal y epistemológico del estudio: derecho a la educación en la primera 

infancia, atención a la diversidad para la infancia-población vulnerable, aprendizaje desde el ciclo 

vital de la infancia, aprendizaje colaborativo-tutoría entre adultos significativos y niños-niñas, 

prácticas pedagógicas colaborativas entre docentes y familias, la mediación pedagógica desde las 

herramientas multimodales en el nivel de preescolar. 

El cuarto apartado responde al diseño metodológico seleccionado, estudio reconocido 

desde las lógicas del paradigma cualitativo de enfoque interpretativo, y el estudio de caso, donde 

fueron oportunas las técnicas de investigación nominadas como talleres interactivos, análisis 

documental y observación participante; a partir de los cuales se logró analizar la comunicación de 

los aprendizajes desde las herramientas multimodales mediados por la interacción de las familias 

y las actividades previstas para el grado transición por la docente de la IE Mariscal Robledo del 

municipio de Medellín; interpretación que se ofrece en los tres últimos apartados donde se 

encuentran los hallazgos, los resultados, la discusión y las conclusiones. Información que, en 

conjunto, facilitó la construcción de una propuesta de intervención, la cual se deja a consideración 

de los lectores y la Institución Educativa, para su estudio, replica, seguimiento y ajustes; y en la 

cual, se visibilizan la participación de los diferentes agentes educativos, como una oportunidad 

para seguir afianzando los fines formativos y pedagógicos de los diferentes áreas y niveles 

educativos. 
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