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RESUMEN 

     En las diferentes instituciones de educación básica se hace uso intencional de la escritura como 

instrumento de enseñanza y aprendizaje. En este documento se plantean interrogantes acerca del 

proceso de la escritura en México, más específico en un grupo de primer grado de educación 

secundaria, observado detalladamente durante un periodo de un mes. Se aplicaron propuestas 

didácticas enfocadas en la mejora de la producción de textos en estos alumnos, obteniendo 

resultados diversos en cada uno de ellos debido a los diversos factores que intervinieron en este 

proceso. En el análisis de cada propuesta didáctica demuestran cual fue el proceso que se realizó, 

de qué manera se evaluó y porque se obtuvieron esos resultados. En conclusión, la escritura es una 

herramienta que permite a los seres humanos comunicarse y desenvolverse en una sociedad, 

siempre y cuando se haga de forma consciente y oportuna teniendo en cuenta una competencia 

comunicativa. La escritura como una de las cuatro habilidades lingüísticas complementa todo 

proceso de comunicación y este, a su vez, se potencializa en cada centro educativo. 

 

ABSTRACT 

 

     In the different institutions of basic education, writing is intentionally used as an instrument of 

teaching and learning. This document raises questions about the process of writing in Mexico, 

more specific in a group of first grade of secondary education, observed in detail during a period 

of one month. Didactic proposals focused on improving the production of texts in these students 

were applied, obtaining different results in each one of them due to the different factors that 

intervened in this process. In the analysis of each didactic proposal they demonstrate what was the 

process that was carried out, how it was evaluated and why those results were obtained. In the 

analysis of each didactic proposal they demonstrate what was the process that was carried out, how 

it was evaluated and why those results were obtained. In conclusion, writing is a tool that allows 

human beings to communicate and develop in a society, as long as it is done in a conscious and 

timely manner taking into account a communicative competence. Writing as one of the four 

linguistic skills complements every communication process and this, in turn, is enhanced in each 

educational center.  
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INTRODUCCIÓN 

     La escritura es el medio de información más antiguo. Un método que permitió generar diversos 

sistemas alfabéticos no sólo para establecer comunicación, sino también para almacenar y 

administrar información y conocimiento. Sin embargo, el concepto de escritura que se aborda en 

este estudio es el de instrumento cognitivo para el aprendizaje, bajo la premisa de que practicar la 

escritura ayuda a comprender mejor (Cassany, 1993). 

 

     Como proceso para la enseñanza y aprendizaje, en el ámbito educativo la escritura se ha 

establecido como parte de la asignatura de español, a través de la cual se brinda a los estudiantes 

los elementos gramaticales y las estrategias de composición escrita. Con esto, se pretende que 

desarrollen las destrezas comunicativas adecuadas, para un mejor aprovechamiento del quehacer 

académico y/o social. Por tanto, la escritura no es únicamente parte de la asignatura de español, 

sino de todas las demás también. Es un instrumento necesario en todas las disciplinas –en las que, 

posiblemente, no se esté usando de manera correcta– porque la escritura es un camino para 

adentrarse en la comprensión disciplinar y evaluar los alcances o límites conceptuales sobre un 

tema en particular. En general, junto a la lectura, la escritura es condición primordial en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje:  

 

La lectura y la escritura son condiciones para mantener las posibilidades individuales de 

aprendizaje y actualización en los diferentes contextos de desempeño, constituyen vías de acceso 

a la información y al conocimiento, y contribuyen a la creación y producción de la subjetividad; 

por tanto, es de asumir que más que temáticas o asignaturas, son componentes transversales de 

cualquier proceso de formación humana (Cisneros y Vega, 2011, p. 23). 
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     El presente ensayo “Propuestas didácticas para mejorar la producción de textos narrativos, 

escritos por alumnos de primer grado de educación secundaria”, hace énfasis en la problemática 

que se vive actualmente en muchas de las escuelas de México, pero el trabajo lo llevé a cabo en 

una institución en particular. Principalmente la escritura porque es una de las cuatro habilidades 

lingüísticas que nos hacen únicos como raza humana y es una capacidad que tenemos y empleamos 

para comunicar lo que pensamos, sentimos o experimentamos en diferentes ámbitos de la vida en 

sociedad y de una manera más elaborada, completa y correcta, por las características de esta 

habilidad. 

 

     A partir de la aplicación de propuestas didácticas, la habilidad de la escritura como otras más, 

tuvo un avance significativo a lo largo de todo el ciclo escolar, considerando que era mínimo el 

conocimiento que poseía el alumno referente a todo este tema. Todo esto aunado a la falta de 

conocimiento de los textos narrativos, siendo estos los que más se trabajan en primer grado de 

secundaria. 

 

     La tarea que tuve como docente frente a grupo de atender las necesidades los estudiantes, las 

problemáticas que tuvieran, conseguir que lograran los aprendizajes esperados, abatir el rezago y 

además aplicar las propuestas didácticas para mejorar esta habilidad, fue bastante compleja y si 

agrego la preparación para enfrentarme a un examen de ingreso al Servicio Profesional Docente, 

resultó algo más caótico, pero en este documento se presenta de qué manera atendí estas 

situaciones; no todos los resultados fueron satisfactorios, sin embargo todas las intervenciones 

fueron oportunas para culminar de la mejor manera el ciclo escolar.  

 

     Cuando se ingresa a la educación secundaria no se lee y se escribe para leer y escribir, sino para 

aprender. Como lo asegura Cassany (2009) “Podemos darnos cuenta de que leer y escribir no son 

fines en sí mismos: uno no lee o escribe para leer o escribir. Al contrario, son formas de lograr 

objetivos sociales y prácticas culturales más amplios” (p. 90). 
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     Este documento se encuentra dividido en dos capítulos: “Esta es mi escuela” y “Desarrollo del 

tema”. El primero contiene la descripción general del contexto social, cultural, escolar y áulico en 

donde realicé mi servicio social e hice la aplicación de las propuestas didácticas, que más adelante 

describo, en un grupo de primer grado de secundaria, asimismo planteo la principal problemática 

detectada en un mismo grupo, los diagnósticos aplicados y las interrogantes que me surgieron 

después de estos primeros resultados, planteadas para el desarrollo del mismo. 

 

      En el segundo capítulo doy respuesta a cada una de las preguntas planteadas en el tema de 

estudio con base en una ardua investigación. Además, se incluyen las cartas descriptivas de las 

propuestas didácticas aplicadas, en el grupo de estudio, con su respectivo análisis que fundamenta 

lo trabajado durante las sesiones de las mismas, incluyendo la descripción de cómo fue que se 

llevaron a cabo con sustentos teóricos. 

 

    Subsiguiente a este capítulo se presentan las conclusiones que incluyen las fortalezas y 

debilidades de los estudiantes, además de las áreas de mejora que se encontraron en el grupo de 

estudio durante el desarrollo de las propuestas didácticas, todo esto en la habilidad de la escritura. 

De la misma manera, menciono los resultados que se obtuvieron en las propuestas didácticas, 

además de los avances que se llegaron a tener en la mayoría de los estudiantes, también los alcances 

y las limitaciones que se presentaron.  

 

     Como último apartado se encuentran las referencias bibliográficas de los autores y las 

referencias que dan una fundamentación teórica a todo al documento, principalmente en el 

desarrollo y análisis de las propuestas didácticas que componen todo el trabajo; finalmente los 

anexos que son muestras tangibles de las producciones realizadas por parte de los alumnos, 

asimismo permiten dar cuenta del avance que se obtuvo en cada una de ellas. 
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“ESTA ES MI ESCUELA” 

     En este capítulo se da un panorama de la institución que me fue asignada para mi servicio social 

y trabajo docente, en la cual desempeñé diversos trabajos como es la práctica pedagógica con los 

alumnos y la práctica administrativa dentro del plantel; menciono todos los recursos con los que 

cuenta la institución y lo que hay a su alrededor; también, señalo la etapa en la que se encuentran 

los alumnos, ya que al revisar el contexto escolar también analizo las repercusiones de la 

adolescencia dentro de la institución y finalmente contemplo el diagnóstico de las habilidades 

escritas y de comprensión lectora a la que fueron sometidos los alumnos de primer grado grupo 

“E” de la Escuela Secundaria Oficial No. 0127 “Justo Sierra”.  

 

Contexto de la Escuela Secundaria Oficial No. 0127 “Justo Sierra” 

 

     En el ciclo escolar 2018-2019 estuve realizando mi trabajo docente y servicio social en la 

Escuela Secundaria Oficial No. 0127 “Justo Sierra” que se encuentra en el municipio de 

Teotihuacán, Estado de México. Este municipio se encuentra ubicado en el noreste del estado; 

limita al norte con el municipio de Temascalapa y con el municipio de San Martín de las 

Pirámides; al sureste con el municipio de Otumba; al sur con el municipio de Acolman y al oeste 

con el municipio de Tecámac.  

 

     El clima que predomina en la zona es frío y templado; a principios del siglo XX los cultivos 

más importantes eran de maíz y trigo, la producción también tenía su relevancia, pero debido a la 

sobreexplotación esto ha ido sometiéndose. Actualmente en Teotihuacán se puede encontrar una 

flora compuesta principalmente de cactáceas, nopales y árboles medianos como el pirul; la fauna 

compuesta por todas las especies que habitan en el valle de México es relativamente escasa; el 

conejo, liebre, zorrillo, ardilla, cencuates y algunas especies de alacranes y arañas son las más 

abundantes en esta región. La agricultura y el comercio son las principales actividades económicas 

que se realizan en este lugar por lo cual pertenece a una zona semi-urbana, con un nivel económico 

medio.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Temascalapa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Municipio_de_San_Mart%C3%ADn_de_las_Pir%C3%A1mides&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Municipio_de_San_Mart%C3%ADn_de_las_Pir%C3%A1mides&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Municipio_de_Otumba&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Acolman
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Tec%C3%A1mac
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     Dentro de los principales atractivos turísticos de San Juan Teotihuacán están la catedral de San 

Juan Bautista y la zona arqueológica de Teotihuacán que es Patrimonio cultural y que dan la 

bienvenida a miles de turistas cada año, el equinoccio de primavera es una de las fechas más 

importantes, puesto que las creencias aluden a la buena vibra y recibimiento del Dios Quetzalcóatl. 

Entre los atractivos también se encuentran los museos que están dentro de la zona arqueológica, y 

en el centro del municipio, los balnearios y el jardín de plantas cactáceas, además de los constantes 

viajes en globo aerostático que realizan por encima de las comunidades que componen el 

municipio.  

 

     El contexto sociocultural juega un papel muy importante en el desarrollo de los alumnos, ya 

que en ocasiones no basta con conocer cómo se desempeñan dentro del aula sino conocer a fondo 

el ambiente que los rodea para analizar qué los está incitando a actuar de forma positiva o negativa; 

en cuanto a esta comunidad, el contexto sociocultural favorece el desempeño académico y el logro 

de los aprendizajes, debido a que la institución se encuentra a escasos 10 minutos, caminando, del 

centro municipal, ahí se ofrecen servicios de Educación Básica, Media Superior y Superior, tanto 

de gobierno y particulares, además de los variados locales que brindan diversos servicios y 

productos. Las casas que conforman la colonia son de ladrillos y se encuentran en buenas 

condiciones y la mayoría de ellos cuentan con los servicios básicos.      

 

 

     Los alumnos que acuden a esta institución provienen, principalmente, de comunidades 

pertenecientes al municipio de Teotihuacán; los estudiantes se trasladan a ella de diferentes 

maneras; a pie, en bicicleta, transporte público y automóvil particular, dándome una idea general 

del nivel económico que poseen los estudiantes. La escuela brinda el servicio educativo en turno 

matutino de 7:00 a 13:10 horas y vespertino de 13:30 a 20:40 horas; es una escuela de organización 

completa; la plantilla está integrada por: 1 directora escolar, 1 subdirectora, 38 docentes con 

experiencia en la organización de actividades, 1 bibliotecaria, 2 secretarias y 3 auxiliares de 

intendencia, en ella se atiende una población de 420 alumnos, 250 mujeres y 200 hombres, 

distribuidos en los 15 grupos, 5 por cada grado, conformados por un promedio de 30 estudiantes. 
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      Se trabaja con la modalidad de aulas temáticas equipadas con un pizarrón blanco, escritorio 

para el docente, pupitres para los alumnos y un enchufe de luz. 

 

 

     La escuela se caracteriza por una amplia infraestructura compuesta de varios edificios que 

albergan a los diferentes grados, con rampas de acceso que facilitan el traslado de alumnos con 

dificultades motoras, 15 aulas, 1 taller de carpintería, 1 taller de electricidad, 3 módulos de 

computación, 2 laboratorios y 1 área administrativa, 1 cooperativa escolar y 1 papelería; en 

general, la escuela se encuentra en excelentes condiciones para realizar las actividades de forma 

adecuada.  

 

 

     Los espacios y recursos disponibles son apropiados para el desarrollo de actividades 

académicas, deportivas y recreativas, entre los que se mencionan: 1 biblioteca escolar, 1 auditorio, 

1 sala audiovisual, 1 sala de instrumentos, 2 canchas de basquetbol, 2 de volibol, 1 cancha de futbol 

empastada, áreas verdes en donde se encuentran diversas palapas, 4 sanitarios: 2 para mujeres y 2 

para hombres y 1 estacionamiento. La institución posee los servicios básicos: agua potable, 

electricidad, drenaje, cisterna, teléfono e internet. Existen rutas de evacuación y zonas de seguridad 

para prevenir y mantener la seguridad del alumnado y demás personal.  

 

 

     De manera general tanto la escuela como lo que se encuentra fuera de ella no impide que los 

alumnos se desenvuelvan de manera eficaz dentro de su ámbito estudiantil, lo que nos permite 

considerarla como una buena institución que se ocupa por el bienestar de sus alumnos y profesores, 

haciendo que ambos se sientan capaces y a gusto de desempeñar su cargo, porque a pesar de ser 

una secundaria “exigente” se nota el interés que hay por parte de los alumnos, padres de familia, 

los profesores y los directivos para hacer de la escuela una institución de calidad y así vincular a 

los estudiantes con los aprendizajes que se espera adquieran en su camino por este nivel. 
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La adolescencia y sus repercusiones en la secundaria 

 

     La palabra adolescente viene del latín adolescens, adolescentes y significa que “está en periodo 

de crecimiento, que está creciendo”. Frecuentemente se confunde con adolescer que su significado 

es “tener o padecer alguna carencia, dolencia, enfermedad”.  

 

     Según la Real Academia Española, la adolescencia es la edad que sucede a la niñez y que 

transcurre desde la pubertad hasta el completo desarrollo del organismo. La adolescencia se inicia 

con los primeros cambios corporales de la pubertad y finaliza con la adquisición de la madurez 

física, emocional, vocacional, laboral y económica de la adultez, y cuando es posible la creación 

de una nueva familia. Este proceso, hoy en día, se extiende más allá de los 20 años, ya que la 

posibilidad de independizarse económica y afectivamente de los padres se logra, en algunos 

ámbitos culturales, después de los 24 años. 

 

     “En la adolescencia, el cuerpo se modifica en tamaño, forma y vigor. Las funciones se tornan 

más complejas y se logra la capacidad de reproducción. Los adolescentes adquieren un cuerpo 

nuevo en un corto lapso, por lo que les cuesta adaptarse e identificarse con él” (Pasqualini, 2010).  

 

     El adolescente vive una difícil "postura existencial". Ello puede ayudar a comprender las 

inestabilidades y vaivenes emocionales a los que se ve sometido y que suele expresar en su 

conducta. Llega a tener una afectividad muy única pero inestable; extremista en sus estados de 

ánimo (grandes alegrías y grandes tristezas) en donde quisiera probar de todo y a tope. 

 

     En efecto, vive todo de forma comprometida: se mete hasta el fondo. Es capaz de grandes 

depresiones o entusiasmos irreflexivos, incluso de lo mejor y de lo peor. A veces, se muestra 

irreflexivo, se angustia, o le entra el pánico y sale con expresiones más inocentes. Por eso, su 

conducta resulta rara y muchas veces desconcertante.  



13 

 

     Dichos cambios intervienen en la personalidad del individuo que lo sufre según las 

determinadas características de este, es decir, si se tiene un alto nivel de autoestima y está 

consciente que lo que pasa en su cuerpo y comprende un solo proceso, entonces tendrá una 

adolescencia con un buen impacto emocional, pero si el adolescente carece de esta autoestima, 

verá a esta fabulosa etapa como un período de sufrimiento, vergüenza y ver a quien lo rodea como 

un enemigo más. Debido a que el adolescente se encuentra preocupado por sus cambios físicos y 

emocionales, le es de menor importancia la instancia educativa, ya que su prioridad es tener 

mejores relaciones como amigos, el primer amor, entre otras cosas, cuya finalidad es sentirse 

aceptado frente a una sociedad que en pocas ocasiones es fácil complacer. “La adolescencia es una 

crisis normativa, es decir, una fase normal de incremento de conflictos, donde la tarea más 

importante es construir una identidad coherente y evitar la confusión de papeles” (Erickson, 1985).  

 

     La adquisición y el desarrollo de una identidad constituyen uno de los aspectos más confusos 

en la adolescencia, pues a través de ella se forma una base firme para su vida adulta. Aunque el 

alumno desde su infancia desarrolla un concepto de sí mismo, en la adolescencia llega a surgir 

como principal cuestión el ¿quién soy?, y es donde los jóvenes comenzarán a trabajar para 

reafirmar su propia respuesta. 

 

     Como la identidad es una construcción social, el adolescente se ve influenciado por quienes lo 

rodean, como los amigos, los que tienen un papel muy importante en la vida de estos jóvenes, ya 

que interviene en la formación de gustos, formas de ser, a lo que en repetidas ocasiones la forma 

de ser que adopta el joven es mal vista o les desagrada a los padres y es cuando el adolescente se 

confunde y entra en conflicto emocional por saber qué es lo mejor para él.  
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Cuando los adolescentes no logran salir de esto, pueden originarse varios riesgos psicológicos 

potenciales, entre ellos: un concepto de sí mismo distorsionado o irreal, la incapacidad de integrar 

la personalidad a muchos papeles, conflictos ante aparentes contradicciones de la personalidad, 

manifestaciones de inadaptación o perturbadoras identidades falsas y definiciones de identidad 

que responden, sobre todo, a los criterios y deseos de los demás. 

(Márquez, 2000, p.34). 

 

     Otros aspectos que influyen demasiado en el adolescente son la familia y la escuela, la primera 

es uno de los factores más importante que intervienen con la conformación de la identidad y en el 

proceso de la adolescencia, los jóvenes expresan diferentes puntos de opinión en cuanto a la 

relación que tienen con sus padres.  

 

     En esta etapa las tareas parentales son difíciles. Los padres deben aceptar el crecimiento y el 

desarrollo de su hijo y darle progresivamente las condiciones para que se pueda desarrollar y poder 

llegar a decidir su futuro laboral, sexual y familiar. Las opciones que el adolescente toma en 

algunos momentos pueden coincidir o no con las expectativas de los padres, lo que produce 

conflictos que para muchas familias son difíciles de manejar y aceptar. A veces los padres se 

cierran y asumen una actitud controladora que retarda la independencia del joven. Idealmente 

deben reaccionar apoyando a sus hijos, manteniendo una comunicación abierta y dando las 

posibilidades emocionales y materiales para que el joven comience una vida independiente 

exitosamente. También es posible que haya una postura desinteresada o impotente, manifestada 

en una excesiva permisividad, y que también tiene consecuencias negativas para el desarrollo 

adolescente (Carrasco, 2012). 

 

 

 



15 

 

     Esto no quiere decir que el adolescente se encuentre inconforme con su familia, pero en 

ocasiones ni los padres ni los hijos se logran entender y es en esta etapa donde se redefine y 

reestructura la relación entre ambos, ya que ese distanciamiento que se marca en esta etapa con 

forme se alcanza la madurez, se va haciendo menos marcado, aunque no será igual que cuando el 

individuo se encontraba en la etapa de la niñez.  

 

     Por otra parte, la escuela tiene una influencia importante en la adolescencia, ya que vemos que 

la escuela es vista como una institución poco ligada, cuya asistencia es obligatoria pero no asegura 

ningún éxito. Es una ocupación que saca tiempo para lo verdaderamente importante y que no 

genere mayores responsabilidades. De ahí, el bajo rendimiento y la deserción escolar en algunos 

casos. Además de un certero refugio con sus pares, “la escuela significa para los jóvenes un sitio 

de frecuente desencuentro con los adultos” (Arles, 2009). 

 

      La escuela es un lugar donde los jóvenes pasan gran parte de su tiempo y en ocasiones se llegan 

a presentar dificultades cuando ellos no están habituados a llevar esta etapa de su vida de forma 

tranquila y ordenada de tal forma que repercute en cuanto a su rendimiento académico.  

 

     La escuela y todos los individuos que la conforman como son maestros, directivos, entre otros, 

tienen una gran responsabilidad, ya que deben crear un ambiente favorecedor en el que la 

comunidad estudiantil se sienta bien, al grado de que puedan desenvolverse adecuadamente, 

adquiriendo un grado de confianza y autoestima, que se les reconozca por lo que hacen y que su 

opinión sea tomada en cuenta; de esta manera encontrarán su identidad sin temores ni rechazos. 

 

     Siempre se debe tomar en cuenta la realidad escolar, ya que los alumnos muchas veces 

desarrollan en lugar de conductas favorables, todo lo contrario a estas, de tal manera que es 

necesario fomentar la disciplina escolar. Por ejemplo, el rechazo a las normas y reglas del plantel, 

las actitudes incorrectas entre compañeros y los profesores, entre otras, forman parte de la actitud 

de todo adolescente y estas perjudican bastante su proceso de aprendizaje y el de sus compañeros. 
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     Por lo tanto, la adolescencia tiene grandes repercusiones en la educación secundaria, pues 

resulta inevitable que los cambios que viven los jóvenes no sean reflejados en su aprovechamiento 

y comportamiento escolar.  

 

     Por todo lo anterior, para que el adolescente cumpla de la mejor manera su ciclo en la formación 

de identidad y personalidad, debe ser orientado, que todas las personas que están a su alrededor le 

hagan saber que es importante, que su opinión cuenta y que no debe dejarse influenciar por 

personas que demuestren actitudes que no le agraden o que le hagan hacer cosas indebidas solo 

para sentirse aceptado por alguien. Es muy interesante e importante saber acerca del periodo en el 

que se encuentran nuestros alumnos, ya que como profesores podemos comprender su manera de 

ser y ayudar a que el proceso de la conformación de identidad se les haga menos complejo y más 

estable. 
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Mi grupo de trabajo 

 

     Los adolescentes se motivan según sus intereses y estos deben tomarse en cuenta para el 

desarrollo de las actividades, dado que, si no les causa algún interés el tema que se está abordando 

o lo que se está haciendo en clase, no prestarán atención y se distraerán fácilmente, sin embargo, 

los alumnos intentan estar comprometidos con el trabajo escolar y principalmente con su futuro. 

 

     Los grupos con los que desarrollé mi trabajo docente fueron 1° grado “B”, “C”, “D” y “E” y 

las características de cada uno de ellos son las siguientes: 

 

 El grupo de 1° “B” está integrado por 25 alumnos de los cuales 11 son mujeres y 14 

hombres. Mediante el test de canales de aprendizaje aplicado por los diferentes 

orientadores, se obtuvieron los siguientes resultados: el 53.8% de los alumnos resultó 

predominante en el canal visual, 34.6% de ellos son auditivos y en menor cantidad con un 

11.5% son kinestésicos. 

 

 

 El grupo de 1° “C” está integrado por 26 alumnos de los cuales 15 son mujeres y 11 

hombres. Mediante el test de canales de aprendizaje aplicado por los diferentes 

orientadores, se obtuvieron los siguientes resultados: el 68 % de los alumnos resultó 

predominante el canal visual y el resto son auditivos con un 32% de los alumnos 

considerando que ninguno presento el canal kinestésico. 

 

 

 El grupo de 1° “D” está integrado por 27 alumnos de los cuales 14 son mujeres y 13 

hombres. Mediante el test de canales de aprendizaje aplicado por los diferentes 

orientadores, se obtuvieron los siguientes resultados: el 57.6% de los alumnos resultó 

predominante en el canal visual, 34.6% de ellos son auditivos y en menor cantidad con un 

7.6 son kinestésicos. 
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 El grupo de 1° “E” está integrado por 30 alumnos de los cuales 15 son mujeres y 15 

hombres. Mediante el test de canales de aprendizaje aplicado por los diferentes 

orientadores, se obtuvieron los siguientes resultados: el 58% de los alumnos resultó 

predominante en el canal visual, 25.8% de ellos son auditivos y en menor cantidad con un 

16.2% son kinestésicos. 

 

     En los cuatro grupos de Lengua Materna. Español I con los que trabaja la maestra Olivia Rivera 

Negrete, quien fue mi tutora, se realizaron las mismas actividades diagnósticas las cuales fueron:  

 

 Valoración de conocimientos previos. 

 Lectura de comprensión. 

 Lectura de calidad. 

 Caligrafía. 

 Redacción.  

 Expresión oral.  

 Ortografía.  

 

     En todos los grupos se obtuvieron resultados aceptables en cuanto a la valoración de lectura de 

calidad, en las demás evaluaciones diagnósticas que realizó la maestra se pudieron observar 

resultados diversos, el de expresión oral nos permitió observar la forma en cómo se expresan los 

alumnos frente al grupo, además de ayudar a socializar y conocerse entre compañeros, la mitad de 

ellos no se pudo expresar de manera adecuada frente a los demás, cabe mencionar que era la 

primera semana de clases, no se conocían y era la primera vez que hablaban ante sus compañeros, 

pero a pesar de estos factores lograron desarrollar la actividad como se tenía planeada. 
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     Mis posibilidades de aplicación de diagnósticos eran limitadas, puesto que la maestra titular ya 

había aplicado las necesarias para identificar los conocimientos con los que cuentan los 

adolescentes en ese momento, a pesar de ello fue necesario llevar a cabo la aplicación de un 

cuestionario valorativo el cual integraba aspectos como (ANEXO 1):  

 

 Comprensión lectora: preguntas de opción múltiple referente a un texto. 

 Producción de textos: escribir un nuevo final al cuento.  

 Signos de puntuación: al inicio, intermedio y final de las oraciones.  

 Clasificación de palabras: agudas, graves y esdrújulas.  

 

     La aplicación se llevó a cabo en una sesión de 50 minutos en los cuatros grupos mencionados 

pero en diferentes momentos; este instrumento me permitió conocer sus fortalezas, debilidades y 

sus áreas de oportunidad así fue como identifiqué que este grupo tenía más debilidades y los 

resultados indicaron que en los ítems referentes a la redacción fue en donde tuvieron más carencias, 

ya que lograron relacionar adecuadamente las ideas con su propósito comunicativo, pero la escasez 

de signos de puntuación y la incorrecta ortografía hacían confusas algunas partes de las 

producciones textuales, sin embargo la coherencia no era un elemento del cual carecieran los textos 

(ANEXO 2). 

 

     Los educandos tienen el dominio del uso general de las reglas del lenguaje escrito como son 

los signos de interrogación y admiración al inicio y final de las oraciones, pero al tenerlos que 

utilizar en medio de ellas no logran identificarlos correctamente; igualmente con el uso de la coma, 

logran utilizarla para separar elementos en una secuencia, pero en las aposiciones no consiguen 

reconocerla, además del limitado vocabulario que tienen. 

 

     Sin embargo, los signos de puntuación pasaron a segundo término al identificar que los textos 

escritos por los alumnos no tenían un tema en específico que se abordara, daban inicio con una 

temática central y con forme se desenvolvía la historia, hablaban de otra situación; al final el tema 

terminaba siendo otro. 
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     Así fue como llegué a la conclusión que tenían problemas más significativos en la tematización 

de un texto, es decir, hablar de un tema en específico durante toda la historia. 

 

     Se puede decir que el alumno se encuentra en el primer nivel de acuerdo a la taxonomía de 

Marzano, que va de la recuperación de conocimientos hasta un proceso metacognitivo, ya que 

únicamente pueden evocar lo aprendido, a lo largo de su formación de manera literal, pero cuando 

se enfrentan ante situaciones que impliquen comprender un problema y aplicar lo aprendido para 

resolverlo, su dominio cognitivo no actúa como se espera, entonces la práctica que realicé en el 

siguiente periodo tuvo la intención de comprobar que es posible elevar al siguiente nivel el 

desarrollo cognitivo de los adolescentes de primer grado en cuanto a la producción de textos. 

 

     Durante la primera jornada observé a cada uno de los docentes que laboran en el turno matutino 

y esto me permitió identificar las carencias con las cuales llegan los estudiantes, al último año de 

educación básica, el panorama fue muy amplio dado a que son bastantes las dificultades que cada 

grado presenta. 

 

     Ante los resultados obtenidos de cada una de las valoraciones y aunado a la observación, decidí 

orientar mi Documento Recepcional en la línea temática número dos: “Análisis de experiencias de 

enseñanza”, dado que analicé el trabajo en un grupo de primer grado, más específico en la 

tematización de los textos dentro de las producciones de los alumnos. 

 

     Los resultados en los cuatro grupos son muy similares pero el grupo de 1° “E” es el que tiene 

más dificultades en la producción de textos, además, muestra actitudes diferentes frente a las 

actividades que el maestro titular plantea; los alumnos se distraen fácilmente debido a que las 

condiciones en las que se encuentran no son las más óptimas; su aula se ubica en la planta baja, 

así que toda actividad ajena a la clase es un distractor para ellos; van adquiriendo un rezago de 

actividades en las asignaturas; entonces todo esto genera que vayan atrasándose, además que 

muchos alumnos carecen de interés y motivación por lo que no prestan atención y trabajan poco; 
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no tienen alguna meta u objetivo por lo cual estar en la institución, así que el maestro debe crear 

ambientes de aprendizaje que motiven a los alumnos a aprender. Será complejo trabajar en 

situaciones con problemas de falta de atención y de poca disposición, pero con la aplicación de 

actividades, técnicas y estrategias pertinentes se lograron los aprendizajes esperados enfocados en 

la expresión escrita, en la mayoría de los estudiantes. 

 

     Sus niveles de carencia en cuanto a la decisión de hablar de un tema en específico en sus textos, 

propician que sus producciones no sean del todo correctas, por eso fue importante la aplicación de 

actividades didácticas que dotó al alumno de herramientas básicas y así logró una producción de 

textos más elaborados. Pero no únicamente fueron actividades que favorecieron el conocimiento, 

también mejoraron las habilidades que poseían dado que “un objetivo importante de la clase de 

lengua debe ser que el niño descubra el interés, el placer y los beneficios que le proporciona la 

expresión escrita: el poder de los signos gráficos, la creación de cuentos e historias, la posibilidad 

de comunicarse a distancia, etcétera”. (Cassany, 1998, p.63). 

 

     Conseguir que el alumno pueda interpretar y producir textos para responder a las demandas de 

la vida social, empleando diversas modalidades de lectura y escritura en función de sus propósitos 

y utilizar su lengua materna para comunicarse con eficacia, respeto y seguridad en distintos 

contextos con diferentes propósitos e interlocutores (SEP, 2017), es una tarea compleja y 

responsabilidad del docente aplicar las técnicas, actividades y estrategias necesarias para que día 

con día logre avanzar en este largo recorrido para alcanzar los aprendizajes esperados al final de 

la educación secundaria. 

 

     Varios autores han señalado la importancia de considerar en la enseñanza de la composición 

escrita dos objetivos fundamentales: el primero, relativo a dar oportunidad a que los alumnos 

tomen conciencia del proceso de composición, los subprocesos y estrategias involucrados en ella, 

y el segundo, relacionado con dar oportunidades específicas para que los alumnos practiquen y 

aprendan a autorregular el proceso completo y los subprocesos implicados (Cassany, 1999; 

Graham y Harris, 2000; Morales, 2003). 
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     La producción de textos tiene dos grandes vertientes, por una parte la relacionada con la 

expresión de conocimiento declarativo, propia de tareas como la elaboración de respuestas en 

pruebas escritas; por otra, la derivada de los procesos de discusión y reflexión colectiva 

característicos de una orientación constructivista del aprendizaje; por eso se debe centrar el análisis 

en los textos escritos producidos en el aula y dentro de los cuadernos de los alumnos debido a que 

es el instrumento al que puede acudir para estudiar o consultar, además de contener sus 

producciones escritas. 

 

     Ahora bien, uno de los propósitos para la educación secundaria es “usar la escritura para 

organizar su pensamiento, elaborar su discurso y ampliar su conocimiento” (Plan y Programa de 

Estudio, Lengua Materna. Español. Secundaria; p. 167), por ello desde muy temprana edad el 

estudiante comienza a relacionarse con la escritura. Es una herramienta que le será útil a lo largo 

de toda su trayectoria académica, familiar y social siendo en la educación secundaria donde 

concluye el dominio básico de esta habilidad. 

  

     Los textos producidos por los alumnos suelen ser elaborados a partir de la lectura de otros 

documentos, artículos, o de algo que ha sido escuchado, pero la mayoría de las veces no suelen ser 

creados de manera autónoma y los escritos que utilizaré para evaluar la comprensión son aquellos 

elaborados de manera libre al ser comprendido un tema, es decir, los textos producidos de manera 

personal sin algún referente previo, estos darán más información para analizar lo aprendido de un 

estudiante, pero, ¿uno de cada cuántos estudiantes pueden elaborar textos de manera autónoma?, 

únicamente lo logra quien tiene la habilidad de crear historias en su mente para después plasmarla 

en papel y esos alumnos son los que poseen el hábito de la lectura; en este sentido parafraseando 

a Holquist (1993) se puede afirmar que el que escribe, simultáneamente lee y el que es lector al 

mismo tiempo escribe, o por decirlo de otra forma, reescribe de modo que las concepciones típicas 

que separaban al escritor del lector y a este en relación con el texto se ven superadas con esta 

concepción dialógica.  
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     Con el objetivo de contribuir a la mejora de la escritura en los alumnos me permití realizar una 

serie de preguntas que se fueron respondiendo durante la elaboración del presente trabajo en la 

escuela secundaria y que se encuentran analizadas en el desarrollo del tema. Estas, orientaron la 

investigación en el ámbito y dan pie al desarrollo de las actividades para lograr una mejora en la 

producción de textos narrativos en alumnos de primer grado de secundaria, las cuales fueron: 

 

 ¿Qué es la escritura? 

 ¿Cuál es el proceso de la escritura? 

 ¿Qué aspectos influyen en la ausencia de la expresión escrita en los estudiantes? 

 ¿Cuáles son las principales dificultades que se le presentan a los estudiantes de primer 

grado de secundaria, para producir un texto? 

 ¿Qué es un texto narrativo? 

 ¿Cuáles son los textos narrativos que deben escribir los alumnos de primer grado de 

secundaria? 

 ¿Qué actividades son las más idóneas para reducir las dificultades que presentan los 

alumnos al escribir un texto? 

 ¿Cuáles son los instrumentos de evaluación idóneos para evaluar un texto escrito? 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

DESARROLLO DEL TEMA 

“Se aprende a escribir escribiendo, por lo que si se quiere que el alumno  

logre utilizar la escritura como forma de comunicación,  

la práctica constante ha de ser una premisa de trabajo” 

(Cassany, 1999) 

 

     En México la nueva reforma educativa demanda una educación de calidad, para lo cual se busca 

un ajuste entre las estrategias educativas y el modo en que aprenden los alumnos. Todo esto se 

puede lograr si la enseñanza se vuelve adaptativa, es decir, que exista una diversificación de los 

procesos de enseñanza para permitir que todos los alumnos alcancen los objetivos que establece el 

currículum, puesto que enseñar y aprender no son dos actividades independientes, muy al 

contrario, constituyen un todo inseparable cuyo resultado es la interactividad profesor-alumno, 

junto con el contenido, objeto de aprendizaje. (Martín y Mauri, 1997) 

 

     Actualmente nos encontramos frente a una sociedad demasiado exigente la cual requiere a 

personas competentes en diferentes áreas, pero cada una de estas áreas requiere de cuatro 

habilidades lingüísticas específicas para poder ser consolidadas, las cuales son: hablar, leer 

escuchar y escribir; teniendo en cuenta que cada una de ellas es primordial para el correcto 

desenvolvimiento del ser humano para comunicarse con los demás. 

 

     Al considerar la escritura como una habilidad lingüística y dado el canal de percepción que 

predomina en el grupo con el cual desarrollé esta habilidad, fue la implementación de diversas 

propuestas didácticas. Al ser actividades, técnicas y estrategias, promovieron la práctica constante 

de la redacción mediante la realización de diversas actividades didácticas. 
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     Durante muchos años nos hemos dado cuenta que la escritura es una parte esencial para la 

comunicación y que además de expresar nuestros pensamientos, nos ayuda a mejorar nuestra 

habilidad educativa; ya que, desde la educación básica hasta la profesional, el profesor ha 

desarrollado la lengua escrita en todos y en cada uno de los años. 

 

     Partiendo de lo que dice Barriga (1997), las propuestas didácticas son actividades, técnicas y 

estrategias encaminadas para lograr un propósito en específico; cada una de ellas llevó un proceso 

diferente y en diversos momentos; de las 3 propuestas, las estrategias requieren de mayor tiempo 

ya que son un conjunto de actividades planificadas y completamente relacionadas entre sí; por el 

contrario, las actividades se podrán llevar a cabo en una sesión o en un momento específico. 

 

     Se debe buscar que las propuestas didácticas respondan a las necesidades de los alumnos, para 

lo cual es indispensable crear una diversidad de situaciones, donde existe la interacción entre los 

alumnos con el contenido educativo, ya que “el profesor debe utilizar la riqueza de las 

interacciones entre los alumnos como instrumento de ayuda pedagógica que permite, en ocasiones, 

presentar una atención más individual” (Martín y Mauri, 1997) 

 

    Las actividades, estrategias y técnicas empleadas fueron adecuadas a partir de los resultados 

obtenidos de los exámenes diagnósticos aplicados al inicio del ciclo escolar, así como de los 

intereses y características de los mismos alumnos, además, se vincularon con los contenidos del 

programa de español para así poder trabajar todo en conjunto. Tal como lo afirma Martín y Mauri 

(1997): “Nuestra intervención como docentes puede mejorar las estrategias de aprendizaje de los 

alumnos y sus motivaciones e intereses por el conocimiento” (p.16). Para lograrlo es necesario 

concebir la diversidad de los alumnos como una realidad del salón.  

 

     Para contribuir con el desarrollo de las propuestas didácticas aplicadas implementadas en la 

asignatura de español, a continuación, se da respuesta a las preguntas planteadas en el tema de 

estudio que se fueron analizando con apoyo de fundamentos teóricos: 
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     ¿Qué es la escritura? 

 

     La escritura es una de las 4 habilidades lingüísticas anteriormente mencionadas, y una 

macrohabilidad, que el usuario de una lengua debe dominar para poder comunicarse con eficacia 

en toda situación que se le presente (Cassany, 1994). Esta es una actividad que no solo significa 

saber juntar letras o plasmar códigos en papel, quiere decir que se es capaz de expresar información 

de forma coherente y correcta para que la entiendan otras personas, de modo que “escribir es un 

proceso de elaboración de ideas, además de una tarea lingüística de redacción. El escritor tiene que 

saber trabajar con las ideas tanto como con las palabras” (Cassany, 2003), es decir, la escritura es 

mucho más que un medio de comunicación: es un instrumento epistemológico de aprendizaje, al 

escribir se aprende y podemos usar la escritura para comprender mejor cualquier tema.  

 

     Si parece complejo el simple hecho de escribir, los estudiantes de secundaria ya deben hacer 

composiciones escritas, es decir, deben hacer un proceso cognitivo complejo que consiste en 

traducir el lenguaje representado (ideas, pensamientos, sentimientos, impresiones) en un discurso 

escrito coherente, en función de contextos comunicativos y sociales determinados. El que escribe 

debe atender aspectos de ortografía, de uso del léxico, de arreglo sintáctico, de comunicación de 

significados, de estilo y de organización textual y, además, coordinar una producción que tiene 

mucho de creatividad y originalidad (Hayes y Flower, 1987). 

 

     Pero también deberá producir sus ideas de manera escrita en función de determinados 

destinatarios (que se sitúan en un contexto social), de ciertas interacciones comunicativas, de textos 

anteriores y de contextos y prácticas comunicativas concretas (Castelló, 2002). 

 

     Escribir es una de las variadas formas de la actividad humana dirigidas hacia la consecución de 

objetivos. Escribimos para pedir y dar información, expresar nuestros conocimientos, influir en 

otros, para organizar una actividad o para expresar nuestros sentimientos a otras personas.  
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     ¿Cuál es el proceso de la escritura? 

 

     La producción de un texto constituye un aprendizaje complejo que implica tomar decisiones, 

afrontar problemas, evaluar y corregir. Durante la Educación Básica se espera que los alumnos 

aprendan a producir textos, lo cual supone la revisión y elaboración de diversas versiones mientras 

no se considere que la producción satisface los fines para los que se realizó. Ya que escribir supone 

un esfuerzo intelectual y un proceso amplio, por lo que los avances en la producción de textos 

escritos están relacionados con las actividades didácticas que se basan en propósitos 

comunicativos.  

 

     “En la mayoría de los centros educativos lo que llegan a escribir los alumnos es escasamente 

reflexivo y, en definitiva, este tipo de educación lingüística fomenta la pasividad, la inercia y la 

falta de espíritu crítico” (Cassany, 1999). 

 

     El proceso mismo de la escritura de un texto requiere ciertos aspectos centrales como son: la 

planeación, realización y evaluación de lo escrito; la coherencia y cohesión en la manera de abordar 

el tema central del texto; la organización del texto recurrido a la puntuación y la selección de las 

diferentes oraciones, frases, palabras y elaboración de párrafos; secciones ordenadas del texto, 

paginación, ilustración, uso de recuadros, y otros recursos; los aspectos formales del texto: el 

acomodo del contenido en la página, el empleo de recursos tipográficos e ilustraciones y la 

ortografía, entre otros. (SEP, 2011). 

 

     Considerando que los escritos plasman los conocimientos que posee una persona, fue una 

herramienta para poder identificar lo que domina el estudiante y esto lo supe a través de sus 

producciones escritas, desde una producción en el cuaderno, hasta documentos más complejos 

como puede ser un ensayo. 
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     La producción escrita comprende 3 etapas o procesos centrales los cuales son: 

 Planificación: Se llevarán a cabo 3 subprocesos. 

 Determinación del propósito: se debe reconocer mentalmente el propósito 

comunicativo con el cual se está elaborando el texto, considerando hacia quién va 

dirigido además de saber qué es lo que se dará a conocer atendiendo sus 

necesidades comunicativas.  

 Generación del posible contenido temático: en este subproceso se considerarán las 

ideas principales a plasmar, evocando los conocimientos que se tiene como escritor 

o de algunas otras fuentes de información, es decir, dejar en claro qué es lo que se 

quiere o se debe escribir. 

 Organización retórica: determina cómo será la redacción del texto, dando orden a 

las ideas de tal manera que se tenga una estructura coherente. 

 

 

 Textualización: En este proceso se plasmará por escrito el plan y para que esto ocurra se 

llevan a cabo tres actividades específicas: 

 Referenciar: es la habilidad de seleccionar las palabras, ideas u oraciones 

apropiadas para expresarse claramente. 

 Linearizar: permite establecer relaciones entre las oraciones para conseguir un texto 

integrado coherentemente. 

 Transcripción: se realiza por diferentes medios como puede ser de forma manual o 

textos computarizados.  

 

 Revisión: se mejorará el texto elaborado en la textualización, detectando y corrigiendo 

errores, valorando que tenga coherencia y cohesión. Está compuesta por dos subprocesos: 

 Edición y lectura del texto: puede ser individual o compartida, pero tiene la finalidad 

de identificar los problemas de textualzación. 

 Reedición del texto y nuevas revisiones del mismo: se realizan las correcciones 

necesarias y las adecuaciones que llegue a requerir el plan elaborado. 
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¿Qué aspectos influyen en la ausencia de la expresión escrita de los estudiantes? 

 

     El proceso de escritura es largo y complejo, no se trata únicamente de plasmar en una hoja todo 

lo que venga a la mente. De modo que esta habilidad hay que desarrollarla de forma práctica, aquí 

uno de los principales factores por los cuales los estudiantes no consiguen expresarse del todo 

mediante la escritura. 

 

     La falta de práctica de cualquier habilidad impedirá que se logre explotar al máximo, ya que no 

están acostumbrados a hacerlo, además de que no poseen todo el conocimiento para este llevarlo 

a la práctica. Para muchos jóvenes es difícil escribir porque no saben de lo que quieren hablar, 

estamos tan acostumbrados a que nos digan qué es lo que debemos hacer, que cuando no lo hacen, 

no sabemos cómo lograr nuestro objetivo.  

 

     Como profesores, sabemos que enseñar a escribir es, en el presente, pasado y futuro, uno de los 

objetivos esenciales de la educación básica, por lo tanto, se convierte en una tarea que debería ser 

cotidiana en las aulas de las escuelas y de los institutos, ya que, mediante la práctica, se lograrán 

avances significativos. 

 

     Otro factor que influye en que el alumno pueda producir textos, es la falta de motivación 

intrínseca, es decir, la que tiene el alumno por sí mismo, si bien es importante que el docente logre 

activar esa motivación. El término motivación se deriva del verbo “moverse”, “poner en 

movimiento”, de modo que la motivación se define comúnmente como algo que energiza y dirige 

la conducta. 
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     El papel del docente entre el ámbito de la motivación se centra en inducir motivos en sus 

alumnos en lo que respecta a sus aprendizajes y comportamientos para aplicarlos de manera 

voluntaria a los trabajos de la clase, dando significado de las tareas escolares, de manera que los 

alumnos desarrollen un verdadero gusto por la actividad escolar y comprendan su utilidad personal 

y social. (Díaz Barriga y Hernandez Rojas, 1998). 

 

     Por otro lado, la incógnita anteriormente planteada tiene consecuencia a partir del análisis 

minucioso que se puede hacer, pues como profesor de educación secundaria y al analizar los 

documentos que rigen a una institución en cuanto a lo que deben enseñar y comparado con lo que 

dice Lomas (1999) se puede decir que la escritura realizada por los jóvenes “sirve para que 

expresen sentimientos, conocimientos del entorno físico y cultural y descubren que saber escribir 

es algo enormemente útil” (p.84),  en los diversos ámbitos, no solo en la vida escolar, sino también 

en la vida personal y social.  

 

     Retomando la problemática de tipo temático se puede decir que los jóvenes aun sabiendo el 

tema que deben mencionar en su escrito, no logran producirlo porque no saben cómo organizar 

sus ideas, o porque quieren escribir sin conocer antes el tema a desarrollar, pues cuando se le pide 

al alumno leer información para adquirir el conocimiento previo del texto que va a escribir, no lo 

hace por diversos motivos, el principal por pereza. Esta falta del hábito de la lectura es una gran 

limitante para la producción de textos, ya que difícilmente se tendrán ideas claras sin conocer antes 

un poco de todo aquello que viene en los libros. A partir del hábito de la lectura y de la 

investigación, se logrará un escrito claro en cuanto a su estructura.  

 

     Otro aspecto que influye en la producción de textos es que en la actualidad estamos viviendo 

con un grupo de jóvenes a quienes invade la apatía, misma que se refleja tanto en las aulas como 

en la propia casa, pues a pesar de que se les deja actividad extra clase, no cumplen con ella, por 

eso es que no se puede reforzar la escritura en casa, entonces todo lo que se logró en clase, no tiene 

una continuidad y es por eso que se trunca el proceso; cabe mencionar que son diversas las razones 

por las cuales los estudiantes no cumplen con sus actividades de casa. 
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¿Cuáles son las principales dificultades que se les presentan a los estudiantes de primer grado 

de secundaria, para producir un texto? 

 

     Existen diversas dificultades que presentan los estudiantes que repercuten en los tres procesos 

de la escritura que se mencionaron anteriormente (planificación, textualización y revisión), sin 

embargo, los que más se presentan en los estudiantes, son los que están dentro de la textualización. 

 

     Durante el subproceso de generación del escrito, pueden ocurrir distintos tipos de problemas a 

los que suelen enfrentarse todos los escritores de cualquier tipo de texto. Tales problemas pueden 

clasificarse en cuatro clases de acuerdo a lo que menciona Barriga (1998): 

a) Problemas de normatividad lingüística (léxico, gramaticalidad, etcétera). Estos problemas 

están relacionados con deficiencias ortográficas, de léxico, de puntuación, de morfología y 

de sintaxis del autor del escrito. La consulta de diccionarios generales y de sinónimos de 

libros de ortografía, textos gramaticales de apoyo y de los manuales de redacción, pueden 

ser buenos recursos para ayudar a solventar estos problemas. 

b) Problemas de tipo organizativo o textual. Estos problemas tienen que ver con deficiencias 

para establecer coherencia, la organización retórica, el estilo y la adecuación a la demanda 

comunicativa. La consulta de textos de redacción para conocer los mecanismos de cohesión 

y las estructuras y componentes de textos narrativos, o bien de textos reales análogos al 

que se desea escribir junto con las entrevistas, pueden facilitar la solución a este tipo de 

problemas. 

c) Problemas de tipo temático. Se refiere al contenido sobre lo que se escribe, es decir, el 

tema que se aborda durante la redacción de toda la historia. La construcción de mapas 

conceptuales o de algún otro recurso de presentación. El constante uso de organizadores 

gráficos nos permitirá solucionar el problema. 
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     Como se ha estado mencionando y se seguirá haciendo en todo el ensayo, esta es la principal 

dificultad que presentan los estudiantes de secundaria a los cuales les apliqué el diagnóstico, cabe 

mencionar que es una problemática que les afecta en todas las asignaturas, no solo en español. 

 

¿Qué es un texto narrativo? 

      

     Un texto narrativo presenta una serie de acontecimientos o hechos (ficticios o reales) que 

acontecen dentro de una dimensión cronológica; es decir, la descripción o interpretación de la 

transición temporal de un estado de cosas a otro. Desde la perspectiva del narrador, este presenta 

información sobre sucesos “digna de ser contada” pues que la considera muy importante, relevante 

o interesante para los posibles lectores (Villamor, 1999) 

 

     Cuando se trata de situaciones ficticias o imaginarias podemos hablar de cuentos, leyendas, 

mitos o novelas. Mientras que si se evoca a personajes y situaciones reales puede referirse a 

noticias, reportes o crónicas de diversos tipos. De igual modo, hay que considerar que las 

narraciones pueden ser orales o escritas.  

 

     En lo general, la estructura básica de un texto narrativo se organiza por medio de tres elementos 

principales: un escenario o marco, el desarrollo y un desenlace o situación final. En el escenario 

se presenta la información más o menos detallada sobre el lugar y el tiempo donde ocurren los 

sucesos, sobre los personajes que intervienen en la historia (en particular el personaje principal). 

El desarrollo se compone de uno o más episodios que constituye la trama. Cada episodio se 

estructura a su vez por: a) un evento inicial, algo que generalmente le ocurre al personaje principal 

y que genera una situación problemática; que dispara toda la secuencia de acontecimientos 

siguientes, y b) una reacción que consiste en una respuesta del personaje a dicho evento inicial que 

lo puede obligar a crear una meta que puede estar compuesta por una conducta de solución del 

problema. 
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     La trama es lo que probablemente hace a los textos narrativos más recordables que otros, ya 

que en ella se resuelve la solución o conflicto de la historia, es la parte más importante. El desenlace 

o situación final constituye la finalización de la situación de la narración. (Gárate, 2004) 

 

     Los textos narrativos son más conocidos para los alumnos, sin embargo, ante situaciones de 

comprensión no parecen hacer un buen uso consciente de dicho conocimiento. 

 

¿Cuáles son los textos narrativos que deben escribir los alumnos de primer grado de 

secundaria? 

 

     Con base en el documento de Aprendizajes Clave. Lengua Materna. Español. Educación 

Secundaria, los textos que deben estar escribiendo alumnos de primer grado al finalizar el ciclo 

escolar son: 

 

 Reseña: es una narración breve y se utiliza para nombrar al examen que se realiza de una 

obra. 

 Cuento: es un relato o narración breve de carácter ficticio con un reducido número de 

personajes. 

 Monografía: documento escrito que tiene la función de informar de forma argumentativa 

sobre una temática en particular.  

 Guiones de obra de teatro: texto que especifica los diálogos que debe decir cada actor en 

una obra de teatro. 

 Informes de entrevista: texto mediante el cual se comunica la información obtenida 

durante una entrevista. 

 Cartas formales: documento cuyo contenido hace referencia a un tema institucional, 

laboral, político, académico, etcétera.  
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     Son varios los textos de carácter narrativo que el estudiante de primer grado debe saber elaborar 

y para ello es importante trabajar con actividades específicas, las cuales logren los aprendizajes 

esperados de cada uno de estos textos utilizando los métodos ortográficos, gramaticales y con 

buena caligrafía, apoyándose mutuamente entre compañeros y maestro para lograrlo. 

 

¿Qué actividades son idóneas para reducir las dificultades que presentan los alumnos al 

escribir un texto? 

 

     Tal como lo menciona el perfil de egreso de educación básica en uno de sus apartados “el 

alumno, al término de su educación básica, debe utilizar el lenguaje materno, oral y escrito para 

comunicarse con claridad y fluidez, e interactuar en distintos contextos sociales y culturales; 

además posee herramientas básicas para comunicarse en inglés” (SEP, 2011) 

 

     Dentro de los planes y programas de nivel básico se manejan varias actividades para lograr que 

el niño aprenda a escribir. Sin embargo, las propuestas didácticas deben ir encaminadas a que los 

estudiantes consoliden sus aprendizajes esperados referentes a cada una de las prácticas sociales 

del lenguaje. 

 

     Cabe mencionar que las actividades propuestas deben ser innovadoras, creativas y motivantes 

para los alumnos, debido a que se debe mantener el interés de ellos en todo momento de la 

actividad, siendo de suma importancia esto para el proceso de enseñanza y aprendizajes que, junto 

al docente, se debe lograr en cada una de las sesiones. 
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    Algunas de las propuestas didácticas que resultan idóneas por su planificación, aplicación y 

sustento teórico son: 

 

 Elaborar un llavero el cual está compuesto por información de las reglas ortográficas y de 

acentuación, básicas, escritas en fichas bibliográficas. 

 Escritura creativa a partir de consignas de escritura considerando situaciones 

contextualizadas a la realidad de los estudiantes. 

 Redactar una historia basándose únicamente en imágenes. 

 Ordenar las ideas principales en organizadores gráficos para presentar la exposición de un 

tema en específico. 

 Crear una historia, guiada mediante frases específicas, mencionadas por el docente cada 

cierto tiempo, para dar un sentido diferente a los textos y no cambiar el tema central de la 

historia. 

 

     Cada una de las propuestas anteriores están encaminadas a un objetivo: conseguir que el alumno 

pueda escribir textos que hablen de un tema en específico durante toda la historia, ya que como se 

menciona anteriormente, los estudiantes presentan dificultades en la redacción de sus textos por 

carecer de esta habilidad. 

 

¿Cuáles son los instrumentos de evaluación idóneos para evaluar un texto escrito? 

 

     La evaluación “desempeña un papel decisivo en todos los procesos de enseñanza y aprendizaje 

que, incidiendo en ella, podemos modificar muchas de las cosas que no nos gustan y, 

consecuentemente, mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas” (Casanova, 1998). Ya 

que este es el proceso que permite obtener evidencias, elaborar juicios y brindar retroalimentación 

sobre los logros de aprendizaje de los alumnos a lo largo de su formación. 
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     Los resultados de la evaluación son el punto de partida para realizar adecuaciones y mejoras a 

diferentes elementos de la intervención educativa como son: diseño de las propuestas didácticas, 

ambiente de aprendizaje, actitud del docente, distribución de los contenidos, etcétera. En este 

sentido el docente es quien lleva el seguimiento y se encarga de llevar a cabo la interpretación de 

los resultados y asimismo las adecuaciones necesarias. 

 

     En el programa de Aprendizajes Clave para la asignatura, se encuentra un apartado de 

orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación, en donde nos menciona los instrumentos y 

estrategias adecuadas al nivel de desarrollo y aprendizaje de los estudiantes, cabe mencionar que 

nosotros como docentes somos los encargados de adecuarlos al canal y estilo de aprendizaje, al 

contexto mismo del aula y de clase de nuestros estudiantes, para generar oportunidades de 

aprendizaje acordes con su nivel de logro. Algunos instrumentos que pueden utilizarse para la 

obtención de evidencias según el programa de estudios 2017 son: 

 

 Rúbrica o matriz de verificación. 

 Portafolio y carpetas de evidencias de los trabajos. 

 Listas de cotejo. 

 Listas de seguimientos de actividades. 

 Diálogo guiado. 

 Exposiciones. 

 Escala estimativa. 

 Observación directa. 

 Producciones escritas y gráficas. 

 Registros y cuadros de actitudes, de los estudiantes, observadas en actividades colectivas. 

 Pruebas escritas y orales. 
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     Por otro lado, me apoyé de la prueba SisAT (Sistema de Alerta Temprana) ya que es un 

conjunto de indicadores de logro, herramientas y procedimientos que permite contar con 

información sistemática, oportuna y específica, acerca de los alumnos que están en riesgo de no 

alcanzar los aprendizajes clave o incluso abandonar sus estudios. Esta prueba fue aplicada a cada 

uno de los estudiantes al inicio del ciclo escolar con la finalidad de identificar a los alumnos en 

riesgo, además de tener presentes las medidas que se tomaron durante todo el ciclo. 

 

     Para la producción de textos, retomé la rúbrica que se utilizó para la evaluación de SisAT en la 

redacción de los alumnos (ANEXO 3); esta contaba como indicadores de evaluación: 

 Legibilidad. 

 Propósito comunicativo. 

 Relación entre palabras y oraciones  

 Diversidad del vocabulario  

 Uso de los signos de puntuación. 

 Uso de las reglas ortográficas. 

 

     Como último recurso hice uso de los demás elementos evaluativos, es decir, evalué en tres 

momentos, al inicio como evaluación diagnóstica; durante todo el trayecto de la aplicación de las 

propuestas didácticas; al final con una evaluación formativa, compuesta de otros recursos 

evaluativos como son la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. “Ya no es solo el 

profesor el que evalúan al alumno, sino que es importante implicar al propio alumno en su 

evaluación de manera que adquiera mayor protagonismo en su proceso formativo” (Casanova, 

1998).     
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SESIÓN 1 

“Llavero ortográfico” 

DATOS GENERALES: 

 

COMPETENCIA QUE SE FAVORECE:  

 

PROPÓSITO PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA: 

 

PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE: 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

PROPÓSITO:  

 

 

Escuela: Secundaria Oficial No. 0127 “Justo Sierra”. Asignatura: Lengua 

Materna. Español I.  

Grado y grupo: 1° 

“E” 

Profesora Titular: Olivia Rivera Negrete. 

Docente en Formación: Luis Mario Delgadillo 

Asencio. 

Fecha de 

aplicación: 26 de 

octubre de 2018. 

Horario: 7:00-8:40 

h. 

Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender. 

Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas. 

Interpretar y producir textos para responder a las demandas de la vida social, empleando diversas 

modalidades de lectura y escritura en función de sus propósitos. 

Escritura y recreación de narraciones. 

Revisa aspectos formales como la ortografía y organización gráfica del texto al editarlo 

Elaborar un llavero con las reglas de ortografía más comunes para que el alumno pueda 

recordarlas más fácil recurriendo a ellas de una forma rápida y así poderlas utilizar en la 

redacción de los textos. 
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TIEMPOS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS RECURSOS 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

10 min. 

 

 

5 min. 

 

 

5 min. 

 

 

15 min. 

1. Entregar a los alumnos las plantillas con información de 

las reglas ortográficas (reglas de acentuación y reglas para 

el uso de la s, c, z, m, n, g, j, b y v), además proporcionar 

fichas bibliográficas que reforzaron el material con que se 

elaboró el llavero. 

2. Recortar cada una de las plantillas de las reglas 

ortográficas y pegarlas en las fichas bibliográficas de tal 

manera que la información quede reforzada y tenga un 

largo tiempo de uso. 

3. Dar presentación creativa a cada una de las fichas (colocar 

un marco, colorear, subrayar, etcétera) para que sean más 

atractivas para la vista y los alumnos se interesen por 

consultarlas. 

4. Leer cada una de las fichas para que los alumnos tengan 

conocimiento de la información que se encuentra 

plasmada y para qué les serán útiles. 

5. Escribir oraciones en el pizarrón, pero a algunas palabras 

les harán falta letras con la finalidad de que el alumno 

identifique el uso que se les dará a las fichas. 

6. Enmicar, perforar y amarrar cada una de las fichas, en 

casa, organizándolas con la forma de un llavero para 

portarlo en todas las sesiones, no solo de español sino de 

las demás asignaturas.  

 

 

Material 

impreso. 
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EVALUACIÓN: 

PRODUCTO (S) ASPECTO (S) A EVALUAR 

 Fichas con información de las reglas 

ortográficas.  

 Oraciones completadas en el cuaderno. 

 Correcta estructura de las fichas 

además de una presentación adecuada. 

 Uso de las fichas para completar las 

palabras de las oraciones escritas en el 

pizarrón. 

INSTRUMENTO(S): Lista de cotejo. 

 

FUENTES DE CONSULTA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cassany Daniel (2002), “La cocina de la escritura”. México. SEP. 

SEP (2017). Aprendizajes Clave. Plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y 

sugerencias de evaluación. Lengua Materna. Español. Educacion secundaria. CD. Méx: SEP. 
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ANÁLISIS DE LA SESIÓN 1 

“Llavero ortográfico” 

Propósito:  

 Elaborar un llavero con las reglas de ortografía más comunes para que el alumno pueda 

recordarlas más fácil recurriendo a ellas de una forma rápida y así poderlas utilizar en la 

redacción de los textos. 

 

     Si bien son varios los autores que manejan el dominio de la gramática como último término del 

proceso de escritura, es decir, es más importante que tenga un orden lógico y coherente, sin 

embargo, la ortografía es una habilidad que no se debe omitir, ya que la mala colocación de un 

acento ortográfico o emplear de manera incorrecta una letra también influye en el proceso de 

comprensión. Probablemente se deben priorizar otros elementos de la redacción como lo son la 

adecuación, coherencia, cohesión, pero la gramática es un concepto que no se debe dejar a un lado. 

 

     Partiendo de los resultados del diagnóstico aplicado a los alumnos de 1°, grupos B, C, D y E 

(ANEXO 4) arrojaron que poseen las primeras habilidades de la escritura que fueron anteriormente 

mencionadas, es decir, sus producciones son coherentes y poseen un sentido de cohesión, por 

supuesto que tienen carencias, pero para el nivel que se encuentran los textos que elaboran son 

entendibles siempre y cuando su grafía lo permita; en cuanto al uso de reglas ortográficas y de 

acentuación sus producciones son demasiado deplorables, ya que palabras tan sencillas como 

“iba”, “había”, “haya” (entre otras) las escriben de forma incorrecta y para la producción de un 

texto más formal hay que tener el mínimo conocimiento en cuanto a ortografía (ANEXO 5). 
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     La presentación estilística de los textos es uno de conceptos que las personas deben dominar 

para la producción de un texto, incluyendo la adecuación, coherencia, cohesión y la gramática y 

dentro de este último se encuentra la ortografía, es decir, aunque no es una prioridad, debe ser 

tomada en cuenta al momento de hacer público un texto y la mayoría de las veces con esta finalidad 

se produce un texto, publicar un texto para que alguien más lo lea y es cuando la ortografía juega 

un papel muy importante para la comprensión de ese texto, sin olvidar los tres aspectos más 

importantes que se deben tomar en cuenta para escribir un texto los cuales son: el tema que 

abordará el texto, público al que irá dirigido el escrito y finalmente el propósito con el cual es 

producido el texto. (Cassany 1996). 

 

     Para que un individuo comprenda el concepto de la gramática y cualquier otro, es importante 

que sea competente y a lo largo de su vida debe tener presente tres ejes básicos los cuales son: 

conceptos (o saberes), procedimientos (o saber hacer) y actitudes (o reflexionar y opinar). 

(Cassany, 1998). Retomando el primer eje (conceptos), es el objetivo principal de esta actividad, 

dotar alumno de la teoría, es decir, la base del conocimiento para saber de qué se está hablando y 

qué es lo que va a aprender.  

 

     Los estudiantes al final de esta actividad adquirieron el conocimiento, es decir, pueden recordar 

lo que refieren las reglas ortográficas y de acentuación además del correcto uso de los signos de 

puntuación, no en una totalidad, pero si una base para continuar avanzando en su formación como 

escritores que se ira fortaleciendo con la práctica de las demás actividades que componen esta 

estrategia, puesto que una estrategia es un procedimiento o conjunto de pasos que incluye una serie 

de técnicas, operaciones o actividades que persiguen un propósito educativo determinado (Díaz 

Barriga y Hernández Rojas, 1998) como tal es el caso del llavero ortográfico (ANEXO 6). 

 

     Para lograr el propósito de esta actividad, requerí de un tiempo más prolongado, durante 100 

minutos se efectuó un total de 5 actividades dentro del aula y una última para realizar de manera 

extra clase; cada una de las actividades fueron planificadas para que los estudiantes lograran 

esquematizar y así aprender el nuevo contenido para su futura aplicación. 
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     La primera actividad consistió en proporcionar a los alumnos el material con el que trabajé 

durante la sesión el cual fue las plantillas de reglas ortográficas y las fichas bibliográficas (ANEXO 

7), en ese momento aún no se tenía conocimiento de la información que tenían dichas plantillas, 

únicamente debían centrar su atención en elaborar correctamente el material, para ello solicité con 

anticipación que cada uno de ellos contara con tijeras y pegamento, así todos tendrían las 

herramientas para crear sus fichas ortográficas y así no hubiera motivos para generar  distracciones.  

 

     Para la actividad dos y la actividad tres otorgué a los alumnos la libertad de elaborar sus fichas, 

haciendo uso de su creatividad para darles una presentación correcta, de tal manera que ellos 

comprendieran la información y les fueran atractivas para la vista ya que constantemente las 

consultaron en las siguientes sesiones. Los alumnos se mostraron motivados porque sus fichas 

verdaderamente lucieran bien, muchos de ellos explotaron su creatividad al máximo, elaboraron 

un llavero diferente pero interesante. Al término de este momento llegué a la conclusión de que 

los estudiantes de secundaria pueden hacer grandes producciones cuando se les otorga libertad 

para expresarse, ser creativos y principalmente hacer algo que a ellos les interesa. 

 

      Una vez que todos terminaron de elaborar sus fichas y contaban con el material listo para ser 

utilizado, en la actividad cuatro llevé a cabo el análisis de la información que contenían las fichas; 

como primer momento revisamos las reglas más comunes del uso de la c, s y z además de las 

diferencias que hay entre ellas y que se deben considerar al momento de ser empleadas, de la 

misma manera con cada una de las reglas de las demás consonantes como fueron la b y v, m y n, 

g y j. Para concluir con el análisis de las fichas compartimos la información de las reglas de 

acentuación, me percaté que los alumnos desconocían completamente esta información, tomando 

en cuenta el cuestionario diagnóstico (ANEXO 8), y lo consideré alarmante porque son 

conocimientos que ellos deben poseer desde el nivel primaria; comprendí que su conocimiento era 

limitado en cuanto a las habilidades que se requieren para la producción de un texto.  
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     Como última actividad de la sesión elaboramos una serie de ejercicios en grupo para que los 

alumnos comprendieran cuál era el uso del llavero, anoté palabras, oraciones y textos en donde los 

estudiantes reconocieron los errores ortográficos que se hacían presentes, con apoyo de sus fichas; 

de tal manera que entendieron cuál sería su función. Al término de la actividad les indiqué que lo 

único que debían hacer en casa era enmicar sus materiales para que duraran mucho tiempo además 

de hacerlo llavero y poseerlo en todas las clases ya que la correcta ortografía no implica únicamente 

la clase de español, sino también requiere del seguimiento de las demás asignaturas.  

 

     Una vez mencionado todo el desarrollo de la sesión y cuál sería la utilidad del material, puedo 

decir que los resultados de la aplicación de esta estrategia se presentaron de manera periódica ya 

que se requirió de práctica para mejorar esta habilidad. Cabe mencionar que constantemente 

recordé a los alumnos el uso de este llavero, además de traerlo todos los días a la escuela; se generó 

un hábito en los alumnos el uso de esta herramienta para que con forme la fueron utilizando, la 

presentación de sus textos escritos también fue evolucionando. (ANEXO 9) 

 

     La evaluación de este producto lo llevé a cabo mediante una lista de cotejo, este instrumento 

me permitió corroborar que sus fichas contaran con cada uno de los elementos para poder ser 

utilizadas, tales como la presentación, organización de la información y el uso constante que les 

dieron a lo largo de los periodos que estuve en la escuela secundaria. 

 

     Puedo concluir que esta herramienta dotó del conocimiento necesario a los estudiantes para 

hacer un mejor uso de la ortografía, sus textos fueron teniendo una mejor redacción y eran más 

fáciles de comprender, ya que con el transcurso de las sesiones y las producciones realizadas los 

otros dos ejes básicos fueron logrados periódicamente; llevaron a cabo la aplicación del 

conocimiento y reflexionaron sobre lo que aprendieron y los errores que cometieron ya que 

elaboraban los textos con más entusiasmo y sin miedo a cometer errores porque poco a poco fueron 

recordando la forma correcta de escribir algunas palabras. 
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SESIÓN 2 

“Consignas de escritura ” 

DATOS GENERALES: 

 

COMPETENCIA QUE SE FAVORECEN:  

 

PROPÓSITO PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA: 

 

PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE: 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

PROPÓSITO:  

 

 

 

Escuela: Secundaria Oficial No. 0127 “Justo Sierra”. Asignatura: Lengua 

Materna. Español I.  

Grado y grupo: 1° 

“E” 

Profesora Titular: Olivia Rivera Negrete. 

Docente en Formación: Luis Mario Delgadillo 

Asencio. 

Fecha de 

aplicación: 23 de 

noviembre de 2018. 

Horario: 12:20-

13:10 h. 

Emplea el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender. 

Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas. 

Utiliza el lenguaje de manera imaginativa, libre y personal para reconstruir la experiencia propia 

y crear mundos de ficción.  

Intercambio de experiencias de lectura. 

Participa en la presentación pública de libros. 

Realizar una historia a partir de una consigna de escritura para el desarrollo de la imaginación, 

creando mundos de ficción. 
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TIEMPOS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS RECURSOS 

 

5 min. 

 

3 min. 

 

20 min. 

 

7 min 

 

10 min. 

 

5 min. 

1. Otorgar a los alumnos un abatelenguas de madera el cual 

tiene de un lado escrita una consigna de escritura y por el 

otro una consigna de escritura creativa, además de 

entregar una hoja blanca en donde escribieron el texto. 

2. Solicitar que únicamente se ubiquen en la consigna de 

escritura real. 

3. Elaborar una historia a partir de la consigna de escritura 

asignada. 

4. Revisar, con apoyo del llavero ortográfico, que la historia 

esté redactada correctamente. 

5. Leer algunas producciones con forme deseen participar 

los estudiantes. 

6. Recoger el material haciendo mención que deben cuidarlo 

porque será utilizado en otras sesiones.  

 

 

Consignas de 

escritura en 

abatelenguas 

de madera. 

 

Hojas blancas. 

 

EVALUACIÓN: 

PRODUCTO (S) ASPECTO (S) A EVALUAR 

 Textos escritos a partir de una consigna 

de escritura creativa.  

 

 Correcta redacción de los textos 

escritos (adecuación, coherencia, 

cohesión, gramática).  

INSTRUMENTO(S): Lista de cotejo, rúbrica de evaluación. 

 

FUENTES DE CONSULTA:  

Cassany Daniel (2002), “La cocina de la escritura”. México. SEP. 

Díaz Barriga, F y Hernández Rojas, G. (1998) Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo. Una interpretación constructivista. CD. Méx 

SEP (2017). Aprendizajes Clave. Plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y 

sugerencias de evaluación. Lengua Materna. Español. Educación secundaria. CD. Méx: SEP. 
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ANÁLISIS DE LA SESIÓN 2  

“Consignas de escritura” 

Propósito:  

 Realizar una historia a partir de una consigna de escritura para el desarrollo de la 

imaginación, creando mundos de ficción. 

 

     El propósito de esta actividad es que los alumnos descubran el gusto por la escritura de tal 

manera que produzcan textos por placer y no por obligación, ya que el sentido de la escritura no 

siempre va dirigido a lo formal, también se escribe por goce o incluso por diversión. Es importante 

que el estudiante reconozca todas las posibilidades y variantes de la escritura para que adquiera 

una actitud positiva al momento de escribir. 

      

     Las consignas de escritura fueron elaboradas para fomentar una escritura creativa para 

“transformar el conocimiento” y para pensar más porque en ellas, de manera intrínseca, los 

alumnos definieron, describieron, explicaron, desarrollaron e incluso argumentaron, analizaron y 

compararon información que procesaron en algún momento. 

 

     Las consignas de escritura a juicio de Dolz (1994, en Casanny, 1999) pueden ser de tres tipos, 

pero principalmente tomé situaciones auténticas que se refieren a las utilizadas en contextos y 

prácticas más allá de la escuela, y situaciones de ficcionalización que son propuestas artificiales 

pero que tratan de mantener una vinculación con aquellas de la vida real a través de simulaciones 

o juegos de rol. 
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     Uno de los principales problemas presentados en las primeras aplicaciones de esta actividad 

fueron los de tipo temático dado que los alumnos tenían una falta de conocimiento sobre la temática 

o de una suficiente profundización de ella, lo cual repercutió en lo que querían decir o bien en la 

falta de claridad sobre su expresión y posible organización temática, si bien tenía una consigna de 

escritura que les indicaba en torno a qué debía girar la trama de su historia, presentaron muchos 

conflictos para definir su tema y comenzar a escribir, igual observé que los alumnos están muy 

limitados en expresar sus ideas de forma escrita e incluso defender su postura cuando se requiere; 

actualmente el alumno de educación secundaria debe “utilizar el lenguaje de manera imaginativa, 

libre y personal para reconstruir la experiencia propia y crear mundos de ficción”. (SEP, 2017). 

 

     La actividad y el desarrollo de la misma fueron planificadas para vencer la desmotivación que 

tiene o tenían los estudiantes respecto a la escritura; al principio del curso los alumnos siempre 

presentaron un desinterés inicial, los primeros textos no tenían sentido alguno y esto hizo que 

pensara muchas veces que solo realizaban la actividad para obtener una calificación, pero con 

forme transcurrieron las sesiones y fue variando la actividad, la clase de español fue logrando que 

el alumno descubriera los beneficios que le proporciona la expresión escrita, principalmente la 

creación de cuentos e historias (la imaginación, el humor, la diversión, etcétera), en definitiva el 

alumno la pasó bien escribiendo cada una de sus historias y más aún si estas eran compartidas con 

otros grupos.  

 

     Los abatelenguas de madera funcionaron como agente motivador para los alumnos, al inicio de 

cada sesión que se realizó esta actividad estaban muy ansiosos por saber qué era: 

 

Registro ORAL: 

A1: profesor ¿Qué son esos palos de madera? 

Profr.: es un material con el cual realizaremos una actividad. 

A2: ¿de qué es la actividad?  
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A3: ¿podemos leer lo que dice? 

Profr.: nadie lea nada, únicamente pasen el material y esperen las instrucciones.  

 

     Una vez dada la instrucción los alumnos comenzaban a pensar demasiadas cosas, pero sus 

dudas siempre eran las mismas: ¿puedo poner animales en mi historia?, ¿puedo escribir lo que yo 

quiera?, ¿mi historia puede ser graciosa? Los estudiantes, de manera subconsciente se limitaban 

para escribir cualquier historia y en el momento que se dejó claro que era completamente libre, 

dejaron volar su imaginación y crear textos maravillosos (ANEXO 10). 

 

     En los últimos textos, evidentemente, se obtuvieron mejores productos, ya que los aspectos que 

se evaluaron con apoyo de los instrumentos fue la parte normativa como es la cohesión, coherencia, 

adecuación y la estilística, dado que con apoyo del llavero ortográfico, antes de ser entregado el 

producto, los alumnos realizaban un autoevaluación, que era la forma de demostrar la aplicación 

del conocimiento que ellos adquirieron al comienzo del curso y que con esta actividad fueron 

practicando para reforzar ese aprendizaje. 

 

     La actividad potencializó la imaginación de los estudiantes, otorgándoles esa libertad de 

escritura de tal manera que muchos de ellos descubrieron el gusto por la escritura y otros más 

dejaron de ver esta habilidad como un requisito que se solicita en las instituciones como mera 

obligación y no como un placer. Llevé a cabo de manera periódica la actividad donde los días 

viernes, antes de terminar la sesión se les asignaba un abatelenguas de madera con una consigna 

de escritura y la actividad se la llevaban a casa el fin de semana donde ellos tenían más tiempo 

para sentarse a escribir sin interrupciones.  
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SESIÓN 3 

“El cuento loco” 

DATOS GENERALES: 

 

COMPETENCIA QUE SE FAVORECEN:  

 

PROPÓSITO PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA: 

 

PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE: 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

PROPÓSITO:  

 

 

Escuela: Secundaria Oficial No. 0127 “Justo Sierra”. Asignatura: Lengua 

Materna. Español I.  

Grado y grupo: 1° 

“E” 

Profesora Titular: Olivia Rivera Negrete. 

Docente en Formación: Luis Mario Delgadillo 

Asencio. 

Fecha de 

aplicación: 08 de 

enero de 2019. 

Horario: 8:40-9:30 

h. 

Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender. 

Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas. 

Utilizar el lenguaje de manera imaginativa, libre y personal para reconstruir la experiencia 

propia y crear mundos de ficción. 

Escribe cuentos de un subgénero de su preferencia. 

Plantea una trama coherente, compuesta por acontecimientos articulados causalmente, 

distribuidos en episodios que planteen expectativas e incertidumbres en el lector, de acuerdo con 

los temas y convenciones del subgénero. 

Redactar un texto literario manifestando sus propios intereses, inquietudes y expectativas de 

acuerdo a su edad, contexto y circunstancia mediante el uso único de imágenes. 
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TIEMPOS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS RECURSOS 

 

5 min. 

 

 

10 min. 

 

25 min. 

 

 

10 min 

1. Explicar la actividad a realizar presentando en primer 

momento lo esencial que compone a un cuento con ayuda 

de los alumnos. 

2. Presentar una serie de imágenes representacionales para 

que los alumnos describan lo que está pasando en ellas, 

ya que se está presentando gráficamente la apariencia de 

los objetos. 

3. Redactar su cuento apoyándose de las imágenes, recordar 

a los alumnos los elementos que deben cuidar al momento 

de escribir su cuento. 

4. Tomar algunas participaciones en relación a su cuento ya 

que aunque sean las mismas imágenes, cada alumno 

contará diferentes historias. 

 

 

Material 

impreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN: 

PRODUCTO (S) ASPECTO (S) A EVALUAR 

 Textos producidos basados en 

imágenes. 

 

 Relación adecuada de las ideas 

integrando a personajes específicos en 

una historia. 

 Contenido temático específico de la 

historia. 

INSTRUMENTO(S): Lista de cotejo, escala evaluativa. 

 

FUENTES DE CONSULTA: 

Lomas, Carlos (1999), “Leer, entender y escribir”, en Cómo enseñar a hacer cosas con las 

palabras. Vol. I. Teoría y práctica de la educación lingüística, Barcelona, Paidós (Papeles de 

pedagogía, 38), pp. 317-355. 

SEP (2017). Aprendizajes Clave. Plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y 

sugerencias de evaluación. Lengua Materna. Español. Educacion secundaria. CD. Méx: SEP. 
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ANÁLISIS DE LA SESIÓN 3  

“El cuento loco” 

Propósito:  

 Redactar un texto literario manifestando sus propios intereses, inquietudes y expectativas 

de acuerdo a su edad, contexto y circunstancia median el uso único de imágenes. 

 

     “Una imagen vale más que mil palabras”, esto quiere decir que cada individuo da su propia 

interpretación a lo que observa, las imágenes serán interpretadas no sólo por lo que ellas 

representan como entidades pictóricas, sino también como producto del uso de los conocimientos 

previos, actitudes, etcétera, del receptor; en este caso, los alumnos dieron su propia interpretación 

a las imágenes que fueron presentadas para la elaboración de un texto narrativo. 

 

     Las ilustraciones generalmente tienen la función de comunicar ideas de tipo concreto o de bajo 

nivel de abstracción, conceptos de tipo visual o espacial, eventos que ocurren de manera 

simultánea, y también sirven para ilustrar procedimientos e instrucciones (Hartley, 1985).  

 

     No todas las ilustraciones ayudan de la misma manera a los lectores; realizado una investigación 

sobre la clasificación de ilustraciones decidí quedarme con la propuesta de Clark y Mayer (2017) 

ya que esta se centra en la función de cada una de ellas. A continuación, se presenta la definición 

de los tipos de imágenes y en el cuadro 3.1 se observa la clasificación de las imágenes junto a los 

contenidos que presentan que representan. 

 

 Decorativas: buscan entretener o divertir al lector, o bien dar una mejor apariencia a la 

presentación de la información textual. No tiene repercusión alguna en la comprensión del 

discurso escrito; la mayor parte de las ilustraciones en los libros de texto suelen ser de este 

tipo (Mayer, 2004). (ANEXO 11) 
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  Representacionales: son ilustraciones descriptivas que muestran gráficamente la 

apariencia de un objeto (que generalmente es aquel que se está presentando en la 

explicación textual), de modo que sólo proponen un referente pictórico al lector (Mayer, 

2003). (ANEXO 12) 

 Organizativas: presentan relaciones cualitativas entre conceptos o relaciones entre 

elementos de un objeto. Algunos ejemplos de este tipo de ilustraciones son los diagramas 

de un objeto cualquiera en el que se identifican sus partes componentes acompañándose de 

etiquetas descriptivas; Clark y Mayer también incluyen en esta clase a los organizadores 

gráficos. (ANEXO 13) 

 Relacionales: son aquellas que presentan gráficamente relaciones cuantitativas entre dos o 

más variables, podemos incluir todo tipo de gráficas (Mayer, 2004). (ANEXO 14) 

 Transformacionales: tratan de demostrar cambios o modificaciones de un objeto en el 

tiempo, también sirven para dar cuenta gráficamente de procesos de diverso tipo como 

pueden ser los cambios biológicos y evolutivos de distintas especies (Mayer 2003). 

(ANEXO 15) 

 Interpretativas: permiten acotar y comprender los fenómenos o eventos intangibles o de 

difícil observación. Este tipo de ilustraciones ofrecen un referente visual a los alumnos, 

para que sobre el mismo interpreten mejor la situación a la que se refieren y puedan 

tematizarla Clark y Mayer (2007). (ANEXO 16) 

 

     Para el uso de las ilustraciones en la actividad consideré las características de los alumnos, los 

intereses, las características particulares que presentan, además de tomar en cuenta las 

recomendaciones que los autores dan para la aplicación de las imágenes. 

 

     Cabe mencionar que fueron imágenes comunes que los alumnos observan de manera cotidiana 

esto con la finalidad de que su interpretación no estuviera tan desfasada de lo que daban a entender 

las ilustraciones. 
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Cuadro 3.1 Tipos de ilustraciones y tipos de contenidos. 

Tipo de 

contenido 
Descripción Ilustraciones útiles Ejemplos 

Hechos Información única o 

aislada que remite a 

objetos, sucesos o 

símbolos discretos. 

Representacionales 

Organizativas. 

Imágenes que enseñen las 

partes de una planta de 

forma ascendente o 

descendente; imágenes 

que distingan varios 

objetos.  

Conceptos Conjunto de objetos, 

eventos o símbolos con 

características comunes y 

que son designadas por 

un término. 

Representacionales. 

Organizativas. 

Interpretativas. 

  

Un diagrama de árbol de 

especies biológicas; un 

mapa conceptual. 

Procesos La descripción de cómo 

era un objeto o situación.  

Transformacionales. 

Interpretativas. 

Relacionales. 

Animaciones sobre cómo 

el corazón bombea 

sangre. Diagramas que 

ilustran cómo funciona 

una bomba de aire de 

bicicleta. 

Procedimientos Una serie de pasos 

secuenciados que 

permiten conseguir una 

meta o completar una 

tarea. 

Transformacionales. Una animación sobre 

cómo elaborar un blog. 

Un diagrama con flechas 

para instalar el cableado 

de una impresora. 

Principios  Relaciones que expresan 

cómo los cambios en un 

concepto se relacionan 

con los cambios en 

otro(s) concepto(s); 

relaciones causa-efecto. 

Transformacionales. 

Interpretativas. 

Una animación que 

demuestre cómo los genes 

pasan de los padres a sus 

descendientes. 
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     Una vez definido cuál es uso de las imágenes en los textos y de qué manera se pueden aplicar, 

seleccioné una serie de ilustraciones de tipo representacionales, ya que elaboraron un texto en 

donde ocurrían hechos apoyándose de dichas imágenes. 

 

     Para el desarrollo de la actividad “el cuento loco” coloqué ocho imágenes en una hoja de papel 

que entregué a los alumnos, después de un tiempo determinado para que observaran cada una de 

las ilustraciones, les di la instrucción que debían elaborar un cuento tomando como base lo que se 

mostraba en las ocho imágenes; cuando comenzaron a realizar la actividad los alumnos tenían 

muchas dudas de los personajes que se presentaban en las ilustraciones (ANEXO 17); en la imagen 

de una mujer con vestido preguntaban lo siguiente. 

 

Registro ORAL: 

A1: profe, ¿esa mujer es una princesa o una quinceañera? 

Profr.: puede ser lo que ustedes quieran, dejen volar su imaginación. 

A1: es que no sé qué quiero que sea. 

A2: ¿la historia puede ser de terror? 

Profr.: puede ser del subgénero que ustedes decidan, tener los personajes y las características que 

quieran, siempre y cuando tenga sentido la historia. 

 

     Todos tenían rostro de incertidumbre además de que les costaba mucho trabajo producir una 

historia sin ningún referente más que imágenes a las que cada uno dio su propia interpretación; 

observé que los alumnos dejan a un lado el placer de la escritura y únicamente lo hacen por 

obligación, piensan que solo se elaboran textos formales, en donde tienen un referente que les 

indiqué sobre qué deben realizar el texto. 
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     Desconocen completamente que se puede escribir lo que ellos quieran con el propósito que 

ellos deseen, sea para compartir o únicamente como gusto personal; se les dificultó demasiado 

dejar volar su imaginación para la escritura de su cuento y de cualquier otra actividad que propuse; 

están acostumbrados a lo lineal y conforme avanzaron las sesiones disminuyó su interés por las 

actividades de escritura, pero cabe mencionar que las demás asignaturas trabajan de diferente 

manera la producción de textos, entonces este es un factor muy importante. 

 

     Las imágenes correspondieron a lo que iban a aprender en ese momento al igual de cumplir la 

función representativa para que cada alumno pudiera interpretarlas, además de considerar la 

tipología de colores que incluían, principalmente fueron colores llamativos, pero sin llegar al punto 

de ser agresivos para la vista y para las impresiones de las ilustraciones me cercioré que fueran 

completamente claras y nítidas.  

 

     Una vez que terminaron sus historias me di a la tarea de leer todos los cuentos y lo que noté en 

la mayoría de ellos es que (ANEXO 18): 

 

1. No colocan un nombre a los personajes, es decir, colocan como “el mago”, “la niña”, “el 

hombre” 

2. Sus textos tienen coherencia. 

3. Presentan diferentes temáticas dentro de una misma historia. 

4. Mejoró la ortografía en los textos escritos. 

5. Desconocían la estructura de un texto narrativo. 

 

     La actividad fue evaluada mediante una escala evaluativa que incluía aspectos como la 

coherencia, cohesión, estilística y los demás elementos anteriormente mencionados; la actividad 

únicamente fue diagnóstica, es decir, no se le asignó valor dentro de la escala, pero me permitió 

reconocer el nivel en que se encontraban los alumnos en cuanto al manejo de los elementos de un 

texto narrativo en específico. 
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     Durante el desarrollo del proyecto me di a la tarea de que los estudiantes aprendieran 

específicamente la estructura y elementos de los textos narrativos, ya que al final elaboraron un 

cuento de extensión mínima de cinco páginas. 

 

     Subestimar la capacidad de los alumnos ocasiona que ellos mismos no confíen en sus propias 

habilidades, sin embargo, confié en ellos y las producciones que entregaron fueron completamente 

diferentes a las primeras, no en todos los casos, pero sí en la mayoría; consideraron la estructura 

que se revisó durante las sesiones, además se disminuyeron las debilidades que presentaron en un 

inicio y potencializaron más las habilidades que ya poseían. 

 

     Puedo concluir que en cada uno de los aspectos generales que anteriormente mencioné, hubo 

un cambio significativo en la actividad diagnóstica a la escritura de su cuento final, sin embargo, 

siguen teniendo dificultad en decidir un tema específico del cual hablará su escrito tal como 

mencioné en la actividad dos “consignas de escritura”.  
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SESIÓN 4 

“Organizo lo que pienso” 

DATOS GENERALES: 

 

COMPETENCIA QUE SE FAVORECE:  

 

PROPÓSITO PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA: 

 

PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE: 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

PROPÓSITO:  

 

 

 

Escuela: Secundaria Oficial No. 0127 “Justo Sierra”. Asignatura: Lengua 

Materna. Español I.  

Grado y grupo: 1° 

“E” 

Profesora Titular: Olivia Rivera Negrete. 

Docente en Formación: Luis Mario Delgadillo 

Asencio. 

Fecha de 

aplicación: 20 de 

marzo de 2019. 

Horario: 11:30-

12:20 h. 

Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender. 

Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas. 

Utiliza la escritura para organizar su pensamiento, elaborar su discurso y ampliar sus 

conocimientos. 

Intercambio oral de experiencias y nuevos conocimientos. 

Presenta una exposición acerca de un temas de interés general. 

Organizar la información analizada en el proyecto “presenta una exposición acerca de un tema 

de interés general” en diversos organizadores gráficos para estructurar su exposición y presentar 

un tema en específico, haciendo uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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TIEMPOS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS RECURSOS 

 

10 min. 

 

 

15 min. 

 

10 min. 

 

15 min. 

1. Explicar qué son los organizadores gráficos y cuál es su 

función. 

2. Mostrar un ejemplo de organizador gráfico (mapa 

conceptual), plasmado en diapositivas. 

3. Indicar a los alumnos la forma en cómo deben elaborar 

mapas conceptuales de la investigación que realizaron 

sesiones antes, haciendo uso de las TIC. 

4. Presentar un breve tutorial de cómo elaborar diapositivas 

en el programa Power Point. 

5. Exponer los resultados de una investigación de un tema 

de interés, colocándola en organizadores gráficos en 

formato digital. 

 

 

Tecnologías de 

la Información 

y la 

Comunicación. 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN: 

PRODUCTO (S) ASPECTO (S) A EVALUAR 

 Diapositivas con información ordenada 

en organizadores gráficos del tema 

expuesto. 

 Información ordenada correctamente 

en organizadores gráficos. 

 Uso correcto de organizadores 

gráficos.  

INSTRUMENTO(S): Lista de cotejo, rúbrica. 

 

FUENTES DE CONSULTA: 

 

 

Pimienta Prieto, J. H. (2012). Evaluación de los aprendizajes. Un enfoque basado en 

competencias. CD. Méx: Pearson educación. 

SEP (2017). Aprendizajes Clave. Plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y 

sugerencias de evaluación. Lengua Materna. Español. Educacion secundaria. CD. Méx: SEP. 
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ANÁLISIS DE LA SESIÓN 4  

“Organizo lo que pienso” 

Propósito:  

 Organizar la información analizada en el proyecto “presenta una exposición acerca de un 

tema de interés general” en diversos organizadores gráficos para estructurar su exposición 

y presentar un tema en específico, haciendo uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

 

     Dentro del núcleo áulico se han utilizado los organizadores gráficos como recursos didácticos 

para organizar la información nueva por aprender; pueden definirse como representaciones 

visuales que comunican la estructura lógica del material instruccional que va a aprenderse 

(Armbruster, 1994). 

 

     Los organizadores gráficos funcionan como estrategia de enseñanza, para el docente, y 

estrategia de aprendizaje, en el caso de los alumnos; estos suelen ser utilizados constantemente ya 

que son de suma utilidad para resumir u organizar la información y facilitan la comprensión de la 

misma. En el caso de este grupo predomina el canal de percepción visual así que esta herramienta 

fue de muy oportuna.  

 

El aprendizaje significativo se favorece con los puentes cognitivos entre lo que el sujeto ya 

conoce y lo que necesita conocer para asimilar significativamente los nuevos conocimientos. 

Estos puentes constituyen los organizadores previos, es decir, conceptos, ideas iniciales y material 

introductorio, los cuales presentan como marco de referencia de los nuevos conceptos y 

relaciones. La clave del aprendizaje significativo radica en relacionar el nuevo material con las 

ideas ya existentes en la estructura cognitiva del estudiante. Por consiguiente, la eficacia de tal 

aprendizaje está en función de su carácter significativo, y no en las técnicas memorísticas. 

(Pimiento, 2012, p. 3) 
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     Primeramente les di la definición acompañada de una explicación de lo que son los 

organizadores gráficos, cuál es su función y de qué manera los emplearíamos para el producto final 

del proyecto; los estudiantes no tenían la mente vacía referente a este tema, sin embargo tenían 

muchas carecías y lagunas cognitivas lo que impedía que el alumno lograra crear un mapa 

conceptual, por ejemplo, de forma correcta; aclararé las dudas que surgieron y la presentación de 

ejemplos fue un plus para que los educandos comprendieran mejor el uso de los organizadores 

gráficos. 

 

     La intención de los organizadores gráficos en este proyecto fue que el alumno organizara 

correctamente sus ideas hablando de un tema en específico, que como menciono anteriormente, 

los estudiantes carecen de esa habilidad. El proceso cognitivo que llevan a cabo es el de decidir 

qué información es más relevante e ir descartando la que no ocupa, pero hablando de un solo tema 

en específico sin perderlo de vista.  

 

     Con base en lo que refiere Barriga (1997). El uso de organizadores gráficos fue reforzando la 

habilidad en los alumnos de hablar de un tema en específico sin divagar en otros, ya que como 

había mencionado anteriormente, los alumnos tienen problemas de tipo temático en la producción 

de textos, principalmente la falta de conocimiento general sobre el tema de escritura o la suficiente 

profundización sobre ella, lo cual repercute en lo que quiere decir, o bien en la falta de claridad 

sobre su expresión y posible organización temática. La construcción de mapas conceptuales o de 

algún otro recurso de presentación viso-espacial puede ayudar mucho para explorar nuestro 

conocimiento y lo que nos hace falta por consultar. 

 

     El uso de la tecnología en el nivel básico tiene la finalidad de encaminar a los alumnos a una 

sociedad que le exigirá el dominio de estas herramientas para poder desenvolverse en un mundo 

laboral; considero que es importante inmiscuir al estudiante en este mundo de tecnologías desde 

los inicios de la educación básica, considerando que actualmente la exigencia de las sociedades en 

cuanto a las TIC demanda el dominio completo de estas herramientas. 
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     La actividad fue que los alumnos, dentro del programa “PowerPoint” elaboraran diapositivas 

como material de apoyo para utilizarlo en la exposición de los resultados de su investigación, 

haciendo énfasis en usar únicamente organizadores gráficos para presentar su información, sin 

embargo, la mayoría de los estudiantes desconocían completamente este programa. Destiné una 

sesión para, de manera general, presentarles un pequeño tutorial de cómo elaborar sus diapositivas, 

además de mencionar cuáles debían ser las características específicas que debía tener el material 

que ellos elaboraron, como era (ANEXO 19): 

 

 Tamaño de letra de títulos +60. 

 Tamaño para la demás información +30. 

 Mínimo 5 diapositivas, máximo 7. 

 Diapositivas con fondo claro. 

 Letras en tono obscuro. 

 Utilizar el mismo diseño para todas las diapositivas. 

 Utilizar la mínima cantidad de palabras.  

 Incluir imágenes y organizadores gráficos.  

 Los organizadores gráficos también deberán tener colores claros de fondo y las letras en 

color negro. 

 

     Para algunos alumnos les resultó más sencillo la elaboración de diapositivas, a otros les fue un 

poco más complejo, sin embargo, todos cumplieron con la actividad y los resultados obtenidos 

fueron satisfactorios, ya que cuando formaban parte de la audiencia y observaban a sus 

compañeros, prestaban total atención a la presentación y al finalizar, las preguntas y comentarios 

que realizaban eran coherentes y favorecían a su crecimiento como estudiantes (ANEXO 20). 
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Registro ORAL:  

A1: me gustó mucho tu exposición, abordaste muy bien el contenido, solo te sugiero que subas un 

poco más tu volumen de voz para que todo el público te pueda escuchar. 

A2: gracias, estaba un poco nerviosa, pero voy a trabajar en eso. 

A3: no tienes por qué estar nerviosa si estamos entre compañeros. 

A2: muchas gracias, tomaré sus comentarios en cuenta. 

Profr.: excelentes aportaciones, los comentarios que hicieron todos sus compañeros deberán 

considerarlos para su exposición. 

 

     Llevar a cabo una coevaluación ente compañeros les permitió identificar cuáles eran las áreas 

de oportunidad que ellos tenían en ese momento, fueron conscientes de los errores que encontraron 

en el aprendizaje que tuvieron durante todo el proyecto, contribuyendo a la formación entre pares 

y así cuando llega el momento de su exposición no cometieron los mismos errores. Como dice 

Gessa Perera (2011), “debemos dejar de ver la evaluación como el punto de llegada sino como el 

punto de partida para la toma de importantes decisiones” (ANEXO 21). 
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SESIÓN 5 

“Escritura guiada” 

DATOS GENERALES: 

 

COMPETENCIA QUE SE FAVORECEN:  

 

PROPÓSITOS PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA: 

 

PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE: 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

PROPÓSITO:  

Escuela: Secundaria Oficial No. 0127 “Justo Sierra”. Asignatura: Lengua 

Materna. Español I.  

Grado y grupo: 1° 

“E” 

Profesora Titular: Olivia Rivera Negrete. 

Docente en Formación: Luis Mario Delgadillo 

Asencio. 

Fecha de 

aplicación: 22 de 

marzo de 2019. 

Horario: 12:20-

13:10 h. 

Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender. 

Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas. 

Utiliza la escritura para organizar su pensamiento, elaborar su discurso y ampliar sus 

conocimientos. 

Utiliza el lenguaje de manera imaginativa, libre y personal para reconstruir la experiencia propia 

y crear mundos de ficción. 

Intercambio oral de experiencias y nuevos conocimientos. 

Plantea una trama coherente, compuesta por acontecimientos articulados causalmente, 

distribuidos en episodios que planteen expectativas e incertidumbres en el lector, de acuerdo con 

los temas y convenciones del subgénero. 

Establecer un tema en específico al escribir una historia, sin perder el sentido a pesar de las 

modificaciones que se puedan hacer, considerando los elementos básicos para producir un texto 

(ortografía, coherencia, cohesión, tema en específico). 
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TIEMPOS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS RECURSOS 

 

10 min. 

 

 

 

30 min. 

 

10 min. 

1. Explicar cómo se llevará a cabo la actividad de escritura 

guiada. 

2. Indicar un ejemplo de cómo pueden redactar su texto 

narrativo, guiando el mismo con frases específicas. 

3. Iniciar la actividad solicitando que escriban su nombre, 

la fecha y el título de la actividad. 

4. Mencionar la frase con la cual todos deben iniciar su 

texto. 

5. Indicar cuáles son las demás frases que deben integrar a 

su historia, periódicamente, es decir, en intervalos de 

minutos. 

6. Indicar que coloquen un título a su historia relacionado 

con lo que escribieron una vez que hayan terminado de 

escribir la historia. 

 

 

Tecnologías de 

la Información 

y la 

Comunicación. 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN:  

 

FUENTES DE CONSULTA: 

PRODUCTO (S) ASPECTO (S) A EVALUAR 

 Cuento escrito guiado mediante frases 

específicas que debieron integrar en 

una historia sin perder el sentido. 

 Integrar las frases de forma correcta en 

un texto sin perder el sentido de la 

historia. 

 Coherencia, cohesión, ortografía y 

puntuación.  

INSTRUMENTO(S): Lista de cotejo, rúbrica. 

Cassany, D. (1998). “Expresión escrita”, en Enseñar lengua, Barcelona, Graó (Lengua, 117) 

SEP (2017). Aprendizajes Clave. Plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y 

sugerencias de evaluación. Lengua Materna. Español. Educacion secundaria. CD. Méx: SEP. 
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ANÁLISIS DE LA SESIÓN 5  

“Escritura guiada” 

Propósito:  

 Establecer un tema en específico al escribir una historia, sin perder el sentido a pesar de las 

modificaciones que se puedan hacer, considerando los elementos básicos para producir un 

texto (ortografía, coherencia, cohesión, tema en específico). 

 

     La finalidad de esta actividad fue evaluar de qué manera los alumnos lograron abordar un tema 

en específico en una historia escrita por ellos, considerando cada uno de los elementos que se 

fueron trabajando durante las sesiones, cabe mencionar que al elaborar esta actividad debieron 

aplicar lo aprendido de las propuestas didácticas anteriores además de lo aprendido con cada uno 

de los productos que trabajamos. 

 

     Quería que los alumnos se dieran cuenta de que pueden crear una historia partiendo de nada y 

que cada uno de ellos puede dar diferentes interpretaciones a las frases que se les mencionaron 

para la elaboración de su escrito ya que escribir es una experiencia muy personal y por eso no 

puede significar lo mismo para todos. Desde mi punto de vista, escribir es más una necesidad, ya 

que podemos demostrar nuestros sentimientos, así como nuestras propias necesidades; escribir es 

ir más allá de decir lo que pensamos, sino que se debe simplificar lo necesario y seleccionar lo más 

relevante. 

 

     Así fue como esta actividad propuesta por Cassany (1994). “Consiste en rehacer una historia. 

Se puede continuar una historia empezada, buscar un principio para un final ya determinado, 

reescribir la misma historia variando algún elemento, etcétera”. En el caso de lo que apliqué, 

elaboraron una historia a partir de frases que les iba mencionando, dando inicio con “en un bosque 

frío y completamente solo se encontraban dos amigos llamados…” y a partir de eso, cada uno de 

los estudiantes le daba la dirección que ellos querían a su historia. 
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      Con forme avanzaba la redacción algunos de ellos hacían sus historias de ficción, terror o 

incluso románticas, pero cada frase nueva daba un giro a los textos de los alumnos. Las frases que 

se tomaron en cuenta fueron: 

 

 “Se dieron cuenta que estaban perdidos, así que…” 

 “La obscuridad inundó el bosque por completo, ni un solo ruido se podía escuchar, 

entonces…” 

 “Comenzaron a escuchar ruidos muy extraños…” 

 “Comienza a brotar agua del suelo…” 

 “Se dan cuenta que no están solos en el bosque…” 

 “Consiguen salir del bosque, pero no esperaban que…” 

 “Al final…” 

 

     Les di la oportunidad de que ellos escribieran lo que quisieran, que se dejaran llevar por lo que 

pensaban y así plasmarlo en el papel; que entendieran el mundo de la imaginación y la creatividad 

que también abre la lectura y forman un conjunto considerando que habrá un receptor que va a leer 

y disfrutar o no lo que ellos escribieron, por eso la importancia de considerar cada uno de los 

elementos aprendidos, para crear una historia digna de un buen escritor. 

 

     La actitud que mostraron en la actividad fue de preocupación e incertidumbre por saber qué era 

lo que seguía en la historia y de qué manera lo integrarían, además de mantener todo su texto 

centrado en un solo tema; al final todos entregaron más de una cuartilla de extensión, considerando 

que en las primeras actividades solo me entregaban la mitad de una. El avance fue significado y 

los resultados fueron apreciables en esta actividad (ANEXO 22). 
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     Las dificultades que presentaban durante la redacción, giraba en torno a decidir el tema de su 

historia sin perderlo de vista durante toda la redacción; trataban de integrar las ideas de la mejor 

forma, pero siguieron teniendo un poco de dificultades, puesto que en la revisión que ellos mismos 

les dieron a sus textos, muchos hicieron correcciones para que tuviera un mejor sentido su 

producción y se pudiera comprender mejor. 

 

     Otra característica que debieron considerar los alumnos fue que no tuvieron un tiempo para 

escoger las ideas que creyeran más convenientes para el texto, debido a que una indicación era que 

no dejaran de escribir en ningún momento, esto implicó que los estudiantes tomaran una decisión 

rápida para seguir con el “hilo” de su historia y tuviera un sentido adecuado y comprensible. 

 

          Las producciones de los alumnos resultaron completas, la mayoría con todos los elementos 

que debe contener un texto escrito para ser comprendido e interpretado correctamente por el lector, 

las ideas fueron enlazadas de forma adecuada para el nivel que poseen los alumnos de 

planificación, sin embargo, hubo alumnos que no alcanzaron el propósito de la actividad, por 

diferentes motivos uno de ellos, quizás el más alarmante, fue la falta de interés por la actividad, 

como era algo que no les interesaba entonces no prestaban la atención necesaria al trabajo, además 

de varios estudiantes ya no muestran un interés por aprender o incluso una preocupación por 

entregar las actividades (ANEXO 23). 

 

     “En la mayoría de los centros educativos lo que llegan a escribir los alumnos es escasamente 

reflexivo y, en definitiva, este tipo de educación lingüística fomenta la pasividad, la inercia y la 

falta de espíritu crítico” (Cassanny 1999). 

 

     Una vez terminada la actividad se llevó a cabo el proceso de autoevaluación. Como mencionaba 

anteriormente, los estudiantes se dieron cuenta de que sus textos carecían de varios elementos, 

afortunadamente llevaron a cabo correctamente un proceso de revisión y edición para finalmente 

hacerlo público frente a sus compañeros.  
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Los adolescentes de entre 12 y 15 años, recién empiezan a trabajar la planificación en un nivel 

más abstracto (aunque es un plan ciertamente breve, sin muchos comentarios), donde se deja 

entrever ya una capacidad incipiente para elaborar los enunciados metas (especialmente subtemas, 

que no son coordinadas en metas más amplias y complejas). Es posible inferir que empiezan a 

comprender el valor funcional del proceso de la planificación dentro de la composición. 

(Scardamalia y Bereiter, 1985, p. 58) 

      

     De ahí algunas justificaciones para los resultados obtenidos de la escala evaluativa con la cual 

fueron evaluados los escritos finales, recuperando todas las áreas de oportunidad que tienen los 

estudiantes, que son muy similares, y a partir de ahí continuar con el trabajado por lo que resta el 

ciclo escolar para mejorar estas habilidades de la escritura.  

 

     En conclusión, la actividad resultó efectiva para que los estudiantes demostraran todo lo 

aprendido a lo largo de las propuestas didácticas anteriormente aplicadas, además del trabajo que 

llevé a cabo en cada una de las jornadas que intervine en el trabajo con ellos, puedo decir que los 

avances fueron significativos además que cada estudiante desarrolló más las habilidades que 

poseía en cuanto a la producción de textos narrativos.  
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CONCLUSIONES 

“Para mí escribir es un viaje, 

una odisea, un descubrimiento, 

porque nunca estoy seguro de lo que voy a encontrar. 

Gabriel Fielding 

 

     El maestro se enfrenta a sus estudiantes, a sus necesidades, a sus expectativas e incluso a sus 

problemas, tan distinto como el número de aprendices en el aula, y se compromete con el trabajo 

para así cumplir con cada uno esa labor tan ardua. No solo el saber de cada estudiante es diverso 

sino sus modos y fuentes de motivación hacia el aprendizaje. Es importante, entonces, que conozca 

estas variedades para procurar el aprendizaje de todos y cada uno de ellos. A partir de esas 

características, los maestros planean sus clases, además de adecuar los materiales considerando las 

necesidades junto con los retos a los que se enfrentan. Todo ello para formar hombres y mujeres 

con las capacidades, conocimientos y competencias necesarias para participar activamente en su 

sociedad. 

 

     Los estudiantes tienen una labor muy importante; dentro de las instituciones deben dedicarse a 

absorber toda la información posible que sus profesores les brindan, considerando reforzar el uso 

de sus valores poniéndolos en práctica en todo momento, sin embargo, los mediadores de todo este 

proceso son los docentes. De esta forma, la educación sigue siendo intencional, debido 

principalmente a que se planean procesos de acuerdo a ciertas metas considerando en todo 

momento el desarrollo de competencias.  

 

     El maestro que necesita México es aquel capaz de predicar con el ejemplo, que posee el 

conocimiento, actitudes, competencias, compromiso, valores entre otras cualidades que debe tener 

el mediador del conocimiento dentro de las instituciones. 
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     Por otro lado, actualmente los educandos no comprenden esa tarea que anteriormente mencioné, 

por el contrario, con forme avanzan las generaciones carecen más de ese compromiso escolar; 

entiendo las situaciones por las cuales están atravesando algunos adolescentes, sin embargo, uno 

como docente no se puede inmiscuir en esas circunstancias que son ajenas a la institución pero que 

al final afectan el proceso educativo.   

 

     Puedo decir que la planificación es una de las herramientas base para cada uno de los docentes, 

además de ser la parte medular de las sesiones que se desarrollen en cada aula; en esta se debe 

integrar la descripción de las propuestas didácticas para lograr los aprendizajes esperados, además 

de los recursos que se utilizarán y la evaluación que se implementará, por eso es tan importante 

que esta esté correctamente diseñada.  

 

     La educación elemental, más que pensar en saberes disciplinarios, debe reconocer los 

problemas reales de la vida y cómo adecuar los lenguajes para abordarlos de manera enriquecedora 

y aplicable a las prácticas sociales del lenguaje. El maestro comprometido busca que lo que enseña 

tenga un sentido y da las herramientas a los estudiantes para que puedan ver lo dado y lo posible, 

para conocer, imaginar y transformar lo aprendido en un aprendizaje significativo. 

 

     Dentro de las demás tareas del docente es esencial la observación, durante ella hay que 

comprender todo lo que ocurre a nuestro alrededor, para así poder reconocer los avances y lo que 

no funciona del todo para así determinar las posibles alternativas y acciones a llevar a cabo durante 

las intervenciones, planificando siempre tomando en cuenta los aspectos observados, para poder 

afrontar las situaciones de forma oportuna y preparada. Además, podremos darnos cuenta de cuáles 

son esos intereses que tienen actualmente los adolescentes por la edad en la que se encuentran, las 

motivaciones y preocupaciones, porque de esta manera podremos adecuar el contenido, para ello 

comprobar como lo aplicarán en su vida cotidiana del contexto en el que se encuentra; esto también 

es un factor clave para lograr los aprendizajes esperados en los alumnos. 
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     Por tanto, las propuestas didácticas aplicadas a los estudiantes de un primer grado de secundaria 

fueron implementadas con la finalidad de favorecer la producción de textos narrativos, lo que 

permitió que los estudiantes lograran comprender la importancia de elaborar escritos 

correctamente ya que estos son utilizados en cualquier ámbito de su vida cotidiana. 

 

     Después de darme cuenta que la mayor problemática era la tematización de los textos, el diseño 

de las actividades fue diferente; la intención fue mejorar las habilidades de los alumnos para 

escoger las ideas principales de las que trataría su escrito en el proceso de planificación, 

posteriormente en la textualización los resultados fueron evolucionando a lo largo de las sesiones, 

fue evidente el avance de los primeros textos a los últimos que elaboraron y no solo por el 

contenido que presentaban, también en los resultados de las evaluaciones a los que eran sometidos. 

 

     En la última actividad los textos eran más coherentes y contaban con las características que 

requieren los textos narrativos desde el primer borrador, lo cual a su vez facilitó la evaluación del 

mismo, además de que los alumnos ya contaban con una mayor habilidad de realizar una 

autoevaluación; reitero que esto ocurrió en la mayoría de los alumnos, sin embargo, fueron pocos 

los que no lograron obtener en un total los aprendizajes esperados, se les dio atención personalizada 

para recuperarlos, pero no tuvieron los mismos resultados que los demás estudiantes. 

 

     La participación más comprometida del estudiante en el aula de clase a través de la escritura, 

ayuda a que participen o se desenvuelvan mejor en la sociedad. Esto, porque la práctica de la 

escritura es un ejercicio para pensar, repensar y concretar ideas y visiones más elaboradas y 

conscientes que, finalmente, fortalecen las competencias lingüísticas. En este escenario, un 

programa de escritura en el aula, podría apuntar a que los estudiantes asuman la escritura como un 

proceso auto-formativo de construcción de sentidos disciplinares. La práctica de composición 

escrita en el aula con el propósito de fortalecer la enseñanza y el aprendizaje, permitió al estudiante, 

no sólo una mayor comprensión sobre la diferencia entre decir y transformar o construir 

conocimiento, sino también conocer, controlar y evaluar su propio proceso de composición escrita 

y esta fue la finalidad de las propuestas didácticas aplicadas. 
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      Debo mencionar que la práctica de la lectura y escritura deben tener un momento específico 

dentro de las escuelas de educación básica, ya que estos son los cimientos que los estudiantes 

deben poseer para poder avanzar en su vida académica de manera exitosa, de lo contrario irán 

teniendo un rezago escolar y por eso que en algunos de ellos no se consiguen en su totalidad los 

aprendizajes esperados. 

 

     Cabe mencionar un avance significativo de lo que demanda el perfil de egreso de educación 

primaria, con las habilidades que ahora poseen los estudiantes, principalmente en el desarrollo de 

una competencia comunicativa escrita, si bien no en su totalidad, sí al nivel en el que se deben 

encontrar. 

 

     Concluyo que hay muchas habilidades que como futuro docente me hacen falta desarrollar en 

cuanto a la práctica, planificación, situaciones imprevistas y demás tareas docentes, sin embargo, 

también puedo decir que evolucioné significativamente y esto me da la oportunidad de superarme 

día con día para desempeñar un excelente papel en el núcleo áulico, logrando el aprendizaje de 

cada alumno; asimismo, adquirí una formación sólida la cual me permite enfrentarme a las 

exigencias de una sociedad y todo esto gracias al trabajo en la escuela secundaria y el 

asesoramiento de mis maestros que contribuyeron a mi formación. 

 

     Es mi labor y de mis compañeros docentes en formación, llevar la educación de México a otro 

nivel, en donde verdaderamente el centro del proceso educativo sea el alumno, y a pesar de que se 

presente cualquier dificultad, dar todo lo que esté en mis manos para que cada uno de los individuos 

que están a mi cargo, logren aprender más allá de lo establecido para sobrevivir en la sociedad 

actual y hacer de ellos personas exitosas. “Juro… Mantenerme joven defendiendo mis ideales, 

indómito, infatigable y creativo. Porque ser maestro; es encontrarse el hombre, ante la 

responsabilidad del mismo hombre”. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Cuestionario diagnóstico. 
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ANEXO 2. Cuestionario diagnostico contestado por un alumno de primer grado. 
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ANEXO 3. Rúbrica de evaluación SisAT. 
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ANEXO 4.  

 

Gráfica de frecuencia de error. 
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ANEXO 5.  

Producción escrita de un alumno con errores de ortografía. 
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ANEXO 6.  

Producción escrita de un alumno sin errores de ortografía. 
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ANEXO 7.  

 

 

 

 

Plantilla de llavero ortográfico. 
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ANEXO 8.  

Respuestas de un alumno respecto a la clasificación de palabras. 
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ANEXO 9.  

 

 

Evidencia del avance de la escritura de un alumno. 
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ANEXO 10.  

Producción escrita a partir de una consigna de escritura. 
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ANEXO 11.  

  

Ilustración decorativa. 

 

ANEXO 12.  

Ilustración representacional.   
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ANEXO 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración organizativa. 

ANEXO 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración relacional. 
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ANEXO 15.  

Ilustración transformacional. 

 

ANEXO 16.  

 Ilustración interpretativa. 



92 

 

ANEXO 17.  

 

Cuento loco. 
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ANEXO 18. Escrito a partir de la interpretación de imágenes. 



94 

 

 



95 

 

ANEXO 19.  

Tutorial de cómo elaborar unas diapositivas. 
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ANEXO 20.  

Coevaluación de la exposición de un tema en específico. 
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ANEXO 21.  

 

  

Ejemplo de diapositivas como material de apoyo elaboradas por un alumno.  
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ANEXO 22. Producción escrita de un texto guiado con frases específicas. 
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ANEXO 23.  

. 

Producción escrita de un texto guiado con frases específicas incompleto. 


