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Resumen 

El presente plan de acción, tuvo como intención implementar el uso 
consciente del lenguaje positivo en la realimentación y en la devolución 
de las evidencias de aprendizaje de los alumnos preescolares, a fin de 
mejorar mi práctica docente. En todo momento se persiguió potenciar 
algunas de las competencias genéricas y profesionales que marca el 
perfil de egreso de la licenciatura en Educación Preescolar. Para el 
desarrollo del trabajo se siguió la línea del enfoque cualitativo, con la 
tradición metodológica de la Investigación-acción, utilizando como 
técnicas e instrumentos para su evaluación: Grabaciones de voz, 
rúbricas y la observación como técnica plasmada en el diario de trabajo.  

El plan general de acción contempló como estrategia a implementar la 
aplicación del lenguaje positivo en la realimentación y/o devolución de 
las evidencias de aprendizaje de los alumnos preescolares. De igual 
forma al motivar a mis alumnos con la finalidad de mejorar su 
desempeño académico en la realización de las actividades aplicadas 
durante el ciclo escolar 2022-2023.  Es así que, algunos de los 
resultados principales obtenidos al aplicar el lenguaje positivo se vieron 
reflejados dentro de mi práctica educativa, al mantener una 
comunicación asertiva de respeto, tolerancia y empatía con los padres 
de familia, alumnos y actores educativos. 

Todos estos elementos mencionados anteriormente, en conjunto 
permitieron mejorar el desempeño académico de mis alumnos, pues se 
observó que la mayoría del grupo se interesaba e integraba a las 
actividades realizadas. Es importante mencionar que en todo momento 
se buscaba generar un ambiente de trabajo de respeto y sana 
convivencia. Cabe destacar que el lenguaje positivo  no solo se quedó 
dentro de mi práctica educativa, sino también dentro de mi vida personal, 
al hablarme de forma asertiva, mejoraba mi condición de ver la vida y el 
lado favorable de las cosas, tanto de las situaciones buenas como de 
las difíciles.  

A manera de conclusión se llegó a la reflexión de cómo es que el 
lenguaje positivo tiene un gran poder, ya que mejora gradualmente el 
rendimiento académico de los alumnos preescolares en el aula y 
también en la vida. 

 

Palabras clave: 

Lenguaje positivo, evaluación formativa, realimentación en preescolar, desempeño 

académico.  
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Introducción 

El lenguaje positivo lamentablemente dentro de la sociedad y del ámbito educativo 

actualmente, es un tema que visiblemente tiene un peso menor a comparación del que 

tiene la violencia, el acoso, el bullying, la ansiedad, la depresión, entre muchos otros.  

Por ello, uno de los principales objetivos de este trabajo fue hacer conciencia del 

poder que tiene el lenguaje positivo al implementarlo tanto en la vida personal como en 

la de las demás personas. Y qué mejor, hablando de pequeñas personitas en las cuales 

aún se puede formar y moldear el hábito de hablar bajo un lenguaje asertivo, dentro de 

un escenario tan fuerte como es la educación. Siendo más precisa, en educación 

preescolar primer grado (1º “A”).   

Es así que comenzaré por explicar que es el lenguaje positivo y cuál es su 

finalidad. Personalmente, el lenguaje positivo es como hablar un nuevo idioma, puede 

llegar a ser difícil por el hecho de no estar familiarizados con él, sin embargo conforme 

se va practicando se vuelve fluido y gratificantes las experiencias que se adquieren.  

El lenguaje positivo es hablar de manera asertiva, en cualquier situación, en 

cualquier momento. Requiere de pensar reflexivamente, las palabras con las cuales te 

hablas y hablas con los demás. Te has puesto a pensar en ¿Cómo te hablas a ti 

mismo? desde que despiertas hasta que vuelves a descansar; ¿Que te dices? ¿Qué 

dices a los demás? ¿Qué importancia le has dado al lenguaje que utilizamos hasta 

ahora? 

Eso es lo que hace el lenguaje positivo, te invita a ver lo que ven tus palabras. A 

pensar, repensar y reflexionar en ellas. A menudo nos dicen que al hablar tenemos que 

cuidar nuestras palabras, pero nadie nos ha dicho que nuestras palabras tienen el 

poder de cuidar y crear bienestar y salud en otras personas.  

Como dice Mendoza, “El lenguaje puede transformar la vida de las personas, 

porque puede solucionar conflictos en nuestro entorno, al mejorar la forma de 

comunicarnos y relacionarnos con nosotros mismos y con los demás, y así poder llevar 

una vida más plena” (2020, p.189). 
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A través del lenguaje positivo buscamos las palabras adecuadas para construir 

mensajes positivos. Por esta razón, es importante detenernos a pensar un momento en 

las palabras que usamos en nuestro diario vivir, puesto que, son las que elegimos para 

relacionarnos con los demás y con nosotros mismos.  

Por esta razón, este plan de acción tuvo como propósito emplear y aplicar el 

lenguaje positivo dentro del ámbito educativo, al dar una realimentación y/o devolución 

en las evidencias de aprendizaje de los alumnos preescolares de 1º A del Jardín de 

Niños “Lic. Alfredo del Mazo González”, ubicado en el municipio de Temamatla, Edo. 

México, con la finalidad de buscar y mejorar su desempeño en el aula de clases, 

creando ambientes de aprendizaje de respeto, empatía, tolerancia y armonía.  

Metodología (I-A) 

La metodología que llevé a cabo para la realización de este plan fue la Investigación-

Acción [IA]. Según Elliott (1993) define la investigación-acción como “Un estudio de una 

situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma”, citado 

en (Latorre, 2003, p. 24). Estas acciones van encaminadas a modificar la situación una 

vez que se logre una comprensión más profunda de los problemas. 

El autor señala, que en primer lugar es necesario; 1) Identificar una idea general 

donde se describe e interpreta el problema a investigar; 2) Explorar y plantear las 

hipótesis de acción, como acciones que hay que realizar para cambiar la práctica; y 3) 

Construir el plan de acción que será el primer paso de la acción que abarca la revisión 

del problema inicial y las acciones concretas requeridas; la visión de los medios para 

empezar la acción siguiente, y la planificación de los instrumentos para tener acceso a 

la información (Latorre, 2003, p. 36). Es así que, este tipo de metodología me permitió 

identificar una problemática, analizarla, modificarla al plantear diversas estrategias en 

función de la mejora, tomar acciones e implementarlas para evaluar y llegar a la 

reflexión de los resultados obtenidos dentro de mi práctica educativa y de las 

estrategias y/o actividades aplicadas. 

Con base en el método I-A, se retomó el ciclo reflexivo de Whitehead (1991), 

donde muestra el proceso de manera organizada, mediante la autorreflexión, que a su 

vez inicia con una situación o problema práctico, se analiza y revisa el problema con la 
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finalidad de mejorar dicha situación, se implementa el plan de acción o intervención a la 

vez que se observa, reflexiona, analiza, y evalúa, para volver a replantear un nuevo 

ciclo. 

De acuerdo con este autor, el modelo que propone está compuesto por cinco 

etapas. La primera etapa, está enfocada en sentir o experimentar un problema. La 

segunda etapa consiste en imaginar cuál sería la solución para pasar a la tercera etapa 

en la cual se pone a prueba o en práctica la solución imaginada. En la cuarta etapa se 

da paso a la evaluación de los resultados de las acciones tomadas. Y finalmente en la 

quinta etapa, se modifican las prácticas de intervención a la luz de los resultados 

obtenidos en la cuarta etapa.  

El trabajo presente se encuentra organizado en tres capítulos. En el primer 

capítulo se encontrará la descripción de la problemática identificada, la cual es el valor 

que tiene el lenguaje positivo dentro del ámbito educativo al emplearlo y aplicarlo en el 

proceso de evaluación y realimentación del trabajo de los alumnos preescolares, para 

mejorar su desempeño académico, dando sustento de forma teórica. Así también se 

verán las acciones y estrategias para aplicar el lenguaje positivo dentro del aula de 

clases y el contexto que este tiene actualmente dentro de la comunidad en el que está 

inserto el jardín de niños. Cerrando con el proceso de cómo se llevará a cabo la 

evaluación de los resultados obtenidos con apoyo de los instrumentos y herramientas 

de evaluación (diario del docente y devoluciones en los trabajos de los alumnos) 

En el segundo capítulo se encuentra el desarrollo del plan. Aquí se dará una 

vista panorámica de una diversidad de actividades y estrategias diseñadas, los 

resultados obtenidos y la reconstrucción del plan, para mejorar en los siguientes ciclos 

que se consideren necesarios. Y para finalizar, el tercer capítulo, cierra con el apartado 

de las conclusiones, en el que se describen algunos problemas o retos identificados en 

la propuesta de intervención y algunas recomendaciones de mejora para posteriores 

aplicaciones. 
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1. Plan de acción 

Este capítulo contiene los elementos que conforman el plan de acción puesto en 

marcha dentro del aula de 1º A, del jardín de niños “Lic. Alfredo del Mazo González”.  

Dicho plan, cuenta con los siguientes elementos: la descripción e identificación 

de una problemática dentro nuestra práctica educativa, así como los principales 

objetivos a alcanzar por medio de un conjunto de acciones y estrategias diseñadas que 

tengan la finalidad de tomar cartas sobre el asunto.  

Esto con la meta de dar soluciones a la problemática descripta en un primer 

momento, y mejorar así nuestra práctica docente.  

1.1 Descripción y focalización del tema 

Como lo mencionaba anteriormente, este plan de acción estuvo enfocado sobre el tema 

del lenguaje positivo como una estrategia para evaluar a los alumnos de 1º de 

preescolar.  

La propuesta partió de la pregunta ¿Qué palabras se utilizan para evaluar y 

retroalimentar el trabajo de los alumnos?, ¿De qué manera se puede intervenir logrando 

mejorar su desempeño académico al realizar las diversas actividades? ¿Cómo puedo 

motivar a mis alumnos? ¿Qué palabras utilizar para hacerlo? 

Es así que, desde este conflicto se partió para la búsqueda de diversa 

información que arrojó una solución al conflicto. De tal manera, comenzó a salir 

información acerca del poder que tienen las palabras que utilizamos al relacionarlos con 

otras personas, y que estas mismas logran causar en la mente toda una revolución de 

emociones, sentimientos, pensamientos, que conllevan a tomar decisiones y acciones 

sobre los diferentes ámbitos y escenarios que se presentan en la vida, positiva o 

negativamente hablando.  

Teniendo en cuenta está nueva visión, nos adentramos hasta encontrar la 

temática del Lenguaje positivo y todos los beneficios que este aporta al ámbito de la 

educación, pero lo poco que se habla sobre él. 

A medida que investigamos más acerca del tema, observamos que la 

información en el área de educación se mencionaba escasamente, por lo que al 

introducir el lenguaje positivo en la práctica educativa, estaba cumpliendo con una de 

las competencias que marca el plan de estudios de educación preescolar 2018, la cual 
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es innovar la práctica docente, al momento de evaluar el aprendizaje de los alumnos, 

proponiendo la aplicación de distintas teorías, métodos e instrumentos, considerando 

las áreas, campos y ámbitos de conocimiento. 

En vista de esto, el lenguaje positivo como una estrategia de intervención para 

mejorar la práctica educativa y el desempeño de los alumnos, respondieron a las 

competencias a favor del perfil de egreso de la licenciatura en educación preescolar 

teniendo relación con las del plan de estudios de educación preescolar 2017 

Aprendizajes Clave para la Educación Integral, más específicamente en el área 

desarrollo personal y social “Educación socioemocional”. 

Retomando lo anterior, actualmente, el área de educación socioemocional, 

fundamenta sus contenidos en las neurociencias (pioneras del lenguaje positivo) y las 

ciencias de la conducta (resultados de la aplicación del mismo), pues a través de sus 

hallazgos han comprobado que existe una fuerte relación entre las emociones, el 

comportamiento y la cognición del ser humano, en conexión con el aprendizaje.  

Por ello, en preescolar es importante que los alumnos desarrollen habilidades, 

comportamientos, actitudes y valores que les permitirá aprender a conocerse y 

comprenderse a sí mismos, tener sentido de autonomía y confianza en sus 

capacidades, entender y regular sus emociones, establecer y alcanzar metas positivas, 

así como crear y mantener relaciones de forma armónica y desarrollar su sentido de 

entidad (SEP, 2017, p. 277). 

De tal forma, se destaca la necesidad de que las escuelas deben ser las que 

fomenten ambientes de trabajo en donde este conjunto de habilidades, capacidades, 

actitudes y valores, se desarrollen a través de estrategias que las fortalezcan. Pues 

finalmente, para que un alumno logré un máximo desempeño académico requiere estar 

bien consigo mismo y sentirse motivado por quienes son sus maestros.  

Por otro lado, con respecto a la evaluación, en dicha área, se menciona que al 

momento de evaluar y retroalimentar los logros de los alumnos, se deben utilizar 

criterios como, suficiente, satisfactorio o sobresaliente, entre muchos otros, evitando los 

prejuicios, y competencias, que hagan sentir mal al alumno o haciendo comparaciones 

entre ellos. Es mejor ayudarlos a crecer y hacer recomendaciones o sugerencias de 

mejora de forma personal a cada alumno. Claro que requiere de tiempo y dedicación 
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para hacerlo. Lamentablemente muchas veces los docentes caemos por dar 

comentarios de “retroalimentación” como “está bien tu trabajo” “te quedó bonito” “mira 

como lo hizo tu compañero, así tú”, etcétera, que finalmente son elogios indiscriminados 

que terminan por perder valor.    

Anteriormente, los planes y programas de estudio estaban enfocados a evaluar 

bajo un enfoque rígido, donde solo se veía a la evaluación como un proceso que le 

permite al docente obtener información acerca de los avances y las dificultades que los 

alumnos tenían al adquirir nuevos aprendizajes. 

Afortunadamente llegó al poder la evaluación formativa, encargada de considerar 

no sólo los aspectos procedimentales (cuantitativos), sino también los actitudinales 

(cualitativos) que juntos conforman el desempeño de los alumnos. Cabe mencionar, 

que la evaluación bajo este enfoque formativo, debe de verse reflejada en todos los 

procesos de aprendizaje, y que para realizarse se requiere de la observación 

permanente del maestro. 

Por consiguiente, una buena retroalimentación bajo un enfoque formativo 

requiere que los alumnos se percaten de lo que han aprendido y de lo que están por 

aprender, que el docente tome en cuenta los procesos que se adquirieron durante la 

adquisición de nuevos aprendizajes y no tan solo de los resultados, y que mencione 

específicamente sus logros o sus necesidades para mejorar en su desempeño 

académico. 

En definitiva, la evaluación bajo un enfoque formativo se sustenta en diversas 

metodologías que se consoliden como un proceso que contribuye al aprendizaje 

mediante la realimentación positiva y constructiva, de forma que todos puedan entender 

sus logros, éxitos o áreas de mejora. 

Cuando el docente retroalimenta a sus estudiantes siguiendo este enfoque, se 

dan argumentos claros, objetivos y constructivos sobre su desempeño, y es aquí 

cuando la evaluación cobra sentido para el alumnado e incluso para el maestro, pues 

brinda los elementos que autorregulan la mejora de sus aprendizajes. 

De ahí, es que surge el problema de investigación para el presente plan de 

acción, y que mencionamos anteriormente, ¿Qué palabras utilizar para realimentar el 

trabajo de los alumnos? ¿De qué forma el lenguaje positivo nos ayuda a mejorar el 
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desempeño de los alumnos? y ¿Cómo los estamos motivando, de manera que quieran 

mejorar en sus procesos de aprendizaje?  Evitando las comparaciones o comentarios 

sin esencia de evaluación formativa. 

Por ende, a lo largo de este trabajo buscamos reflexionar, buscar, cambiar, 

emplear y aplicar un buen lenguaje positivo en la evaluación y realimentación del 

proceso de aprendizaje de los alumnos, con el fin de mejorar su desempeño 

académico. 

En conclusión, estamos interesados en resolver ¿Cómo fortalecer el desempeño 

académico de los alumnos en preescolar a través del lenguaje positivo en la evaluación 

y realimentación en el proceso de aprendizaje de los alumnos? tomando en cuenta que 

la evaluación es formativa y que busca favorecer tanto la adecuada formación 

emocional de los alumnos, como la social y la académica.  

1.2 Propósitos 

El propósito general que tuvo este plan de acción fue emplear el lenguaje positivo como 

una estrategia innovadora para aplicar en el proceso de evaluación y retroalimentación 

del aprendizaje de los alumnos, a fin mejorar su desempeño académico formulado de la 

siguiente manera: 

1.2.1 Propósito general: 

● Emplear y aplicar el lenguaje positivo en la evaluación y realimentación de los 

procesos de aprendizaje de los alumnos considerando los diferentes 

momentos de la evaluación formativa, con el fin de mejorar su desempeño 

académico. 

1.2.2 Propósitos específicos: 

● Estimular a los alumnos a través del lenguaje positivo aplicado dentro del 

aula de 1º “A” 

● Desarrollar la asertividad de los niños a través de un lenguaje positivo 

● Potencializar que los alumnos sean capaces de persistir en los retos en los 

que se encuentran día con día 

● Utilizar estrategias positivas para favorecer un adecuado desarrollo cognitivo 

y socioemocional de los niños 
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● Intervenir usando un lenguaje positivo al momento de realimentar los 

procesos de aprendizaje de los alumnos preescolares  

1.3 Revisión teórica 

A nivel mundial, al analizar la categoría del lenguaje positivo, se focaliza en el poder 

que tienen las palabras, pues son por medio de ellas en las que el ser humano expresa 

lo que siente, lo que piensa y quiere, exponiendo lo interno de cada individuo. 

Se ha comprobado psicológicamente, que las palabras ya sean negativas o 

positivas, tienen un impacto de descarga emocional desde el cerebro. Daniel Goleman 

(2022), psicólogo reconocido por su trabajo sobre la psicología del juicio y la toma de 

decisiones, menciona que las palabras adecuadas y positivas que se utilicen en la 

comunicación con el entorno, van a construir una buena historia de vida, considerando 

que las palabras son parte de esa expresión de pensamientos. 

En diversos estudios, acerca de la conducta humana, las personas al utilizar un 

lenguaje positivo tienden a tener una mejor percepción de sí mismas, una mayor 

motivación y una visión mucho mejor de la vida. Esto tendrá un impacto beneficioso 

directo en su estado de ánimo y bienestar general. 

Lo anterior constituye el preámbulo a la implementación del lenguaje positivo en 

la educación. Si se menciona que recae un gran impacto sobre la conducta humana, 

por qué no aplicarlo en el proceso de aprendizaje del ser humano. 

Como se sabe a nivel nacional, el docente tiene un papel fundamental en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Es el mediador de su aprendizaje. 

El mayor ejemplo a seguir que tienen los alumnos, dentro de la escuela. Mendoza  

afirma que “Las palabras que utiliza el maestro en el aula de clase son relevantes, es 

aquella persona que llena el ambiente de una energía inspiradora, donde los 

estudiantes en el intercambio de diálogo con sus maestros sienten y asimilan de mejor 

manera los aprendizajes; el lenguaje positivo transmite emociones, sentimientos, 

optimismo, motivación y energía” (2020, p.190). 
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Por ende, es relevante que el docente aprenda a asimilar un lenguaje positivo 

para poder aplicarlo en su intervención pedagógica, si es que su objetivo está en 

mejorar su práctica y tener una comunicación más asertiva con sus alumnos. 

Uno de los principios pedagógicos que marca el plan y programas de estudio 

para Educación preescolar, a nivel nacional, menciona que cuando el docente 

retroalimenta al estudiante debe hacerlo con argumentos claros, objetivos y 

constructivos sobre su desempeño, con la finalidad de que la evaluación adquiera un 

significado para él, pues brinda elementos para su autorregulación cognitiva y la mejora 

de sus aprendizajes.  

A nivel escolar, en ocasiones no se daba la importancia al regular y hacer uso de 

un lenguaje positivo con el objetivo de mejorar el desempeño de los alumnos. Sin 

embargo, consideramos relevante emplearlo y aplicarlo para favorecerlo, en sus 

realimentaciones y devoluciones de evidencias de aprendizaje. Así mismo, al intervenir 

con palabras y frases positivas reforzamos la autonomía, la autoestima y la 

comunicación asertiva con los alumnos preescolares.   

Por esta causa, es de ayuda al lector, mencionar las categorías o palabras clave 

que estarán presentes durante lo largo de este trabajo. Por ello compartimos una matriz 

donde se encuentran las principales categorías, sus definiciones y una construcción de 

definición personal, de manera sintetizada o bien, general. Sin embargo, en los 

siguientes apartados podemos encontrar minuciosamente cada una de las categorías 

relevantes a tratar en el presente trabajo.   

1.3.1 El lenguaje positivo. 

En este apartado enunciamos cómo se originó el lenguaje positivo, qué significa este y 

cuál es su función, desde la revisión teórica de algunos autores especializados que han 

hablado sobre el tema en sus investigaciones. 

El lenguaje positivo surge de la inteligencia emocional, y de la neuroeducación, 

temáticas íntimamente relacionadas. La neuroeducación, es una disciplina encargada 

de estudiar el papel que juega el cerebro en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes. Las áreas que la sustentan son dos: las ciencias de la educación y las 

neurociencias. Estas, estudian el área educativa desde varios enfoques. 
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La neurociencia estudia la estructura y funcionamiento del cerebro, así como el 

sistema nervioso central. En cuanto a las ciencias de la educación se enfocan en la 

pedagogía (encargada del proceso de aprendizaje) y la psicología (encargada de 

estudiar la conducta). 

De acuerdo a diversas investigaciones que se han realizado acerca de la 

neuroeducación, como la investigación realizada por Claudia Figueroa en 2020 en su 

artículo “La neuroeducación. Una mirada desde la pedagogía” o el estudio de 

investigación por Juan José Salvado Ortega en 2019 “Las potencialidades del uso del 

lenguaje positivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje”; La neuroeducación está 

rompiendo con el papel de las metodologías de enseñanza aprendizaje tradicionales. 

Los resultados que han arrojado dichas investigaciones, las neurociencias han 

comprobado que el cerebro aprende mejor cuando este se emociona, sorprende y 

experimenta, mediante estímulos que escucha. Esto es, a través de las palabras que 

utilizamos, “Y las palabras son vehículos físicos de las emociones” como lo sustenta el 

autor Castellanos, 2017, pág. 40., en su libro Educar en lenguaje positivo. 

De aquí partimos para la relación que tienen estas ciencias de la educación con 

la inteligencia emocional. Según Goleman “La inteligencia emocional es la capacidad 

que nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos 

de los demás, tolerar las presiones y frustraciones, acentuar nuestra capacidad de 

trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social, que nos brindará mayores 

posibilidades de desarrollo personal” (2022, pág.3). 

De acuerdo al autor, la inteligencia emocional nos permite entendernos a 

nosotros mismos, en relación con los demás. A través de la misma, desarrollamos 

habilidades entre las cuales se destacan el autocontrol, el entusiasmo, la perseverancia 

y la capacidad para motivarse. Enfatizando nuevamente, que esto es posible a través 

del lenguaje, siendo las palabras que guían nuestra manera de pensar, ser y actuar, 

ante las diversas situaciones que se nos presenten. 

Ahora bien, tomando en cuenta estas dos perspectivas de la inteligencia 

emocional y la neuroeducación, vemos que las dos tienen puntos de encuentro en 
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común como, el proceso de aprendizaje que conlleva el cerebro, las emociones que lo 

favorecen, y las palabras como un punto clave que las impulsan. 

En consecuencia, el lenguaje positivo, de acuerdo con lo que dice el autor 

Castellanos 2017 (pionero del lenguaje positivo y la asertividad), es el poder de las 

palabras que utilizamos al relacionarnos con otros, creando ambientes de aprendizaje 

basados en lo positivo, de forma que todo lo negativo que exista en nuestro vocabulario 

vaya gradualmente aminorando. 

En contraste, Salvado Ortega 2019, profesor en ciencias de la educación, dice 

que al hablar bajo un enfoque de lenguaje positivo, eleva los niveles de atención, 

memorísticos, motivacionales y creativos de las personas. Por ende, al aplicarlo con 

estudiantes, beneficiaría las áreas académicas, propiciando una mejora en el 

desempeño de los alumnos. 

De esta forma, podemos concluir que el lenguaje positivo dentro del ámbito de 

educación desde la perspectiva de los docentes o maestros, es una forma de expresión 

que transmite emociones, sentimientos, optimismo, motivación y energía a sus 

alumnos. Tiene la función de mejorar el desempeño de los estudiantes, puesto que las 

palabras que utilizan los profesores, deberían ser palabras que los motiven y generen 

ambientes de crecimiento y confianza en sí mismos, sobre de lo que son capaces de 

hacer, lograr y mejorar. 

En definitiva somos lo que pensamos. Como el autor Luis Castellanos lo afirma 

“Cuida tus palabras y ellas cuidarán de ti” “Las palabras no tienen que nacer de ti, las 

palabras deben nacer en ti” (2018). Por eso la finalidad de este trabajo es invitarlos a 

reflexionar y hacer conciencia de las palabras que se emiten cada día, porque son 

trascendentales en la vida de cada una de las personas y sociedad.   

1.3.1.1 La importancia y los beneficios del lenguaje positivo en la educación 

Como se ha visto anteriormente, el lenguaje es una gran arma con la cual los docentes 

pueden echar mano de ella, para mejorar el desempeño de los alumnos. Puesto que, el 

impacto que tienen las palabras en el cerebro son poderosas y atractivas, con el hecho 

de cambiar las formas de pensar de negativo a positivo. Dicho de otra manera, las 

funciones cognitivas funcionan mejor con palabras positivas.  
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Es por ello, la importancia que tiene el lenguaje positivo en la educación. Si se 

aplica dentro del aula, se tendrán grandes beneficios con los alumnos, al ser el maestro 

quien de palabras que los motiven a mejorar, que les hagan entender las dificultades 

que se presenten en su aprendizaje, realimentando su proceso de aprendizaje, de tal 

manera que se vean tan motivados que su objetivo sea obtener el logro 

satisfactoriamente. 

Asimismo, el lenguaje positivo en la educación es capaz de crear ambientes de 

sana convivencia, donde se trabajen y refuercen valores como la empatía, el respeto, la 

honestidad, la solidaridad, la paciencia, el trabajo en equipo, la tolerancia, y habilidades 

como la autonomía, el autoconocimiento, la autorregulación, la colaboración, la 

persistencia, entre muchas otras habilidades, competencias y valores. 

Dichas competencias, habilidades y valores, se ven reflejadas dentro de los 

planes y programas de estudio que se pueden trabajar mediante la aplicación del 

lenguaje positivo en el aula. Creando así ambientes positivos que benefician el 

bienestar de los miembros del grupo escolar. Como menciona Castellanos (2017, p.41) 

“Las palabras positivas son la estimulación necesaria para la consecución de un eficaz 

y eficiente proceso de aprendizaje y para un mayor rendimiento en los resultados de los 

alumnos”.           

1.3.1.2 Pautas para sentar las bases de un buen lenguaje positivo 

Iniciaremos mencionando que para lograr una vida bajo un lenguaje positivo, se deben 

considerar las siguientes preguntas; ¿Qué significan para ti las palabras que utilizas? 

¿Te has puesto a pensar cómo te hablas y hablas con las demás personas? ¿Qué 

palabras usas con frecuencia? ¿Cómo te expresas en el ámbito educativo? 

Una vez pensadas estas preguntas se comienza una reflexión profunda acerca 

de la importancia que tienen las palabras en nuestra vida y cómo las usamos para 

expresarnos, tomamos conciencia de que lo que habla la boca es de lo que abunda en 

el corazón. 

Las palabras repercuten en el estado emocional, corporal y físico de las 

personas. Las palabras positivas son las que nos mueven, las que nos motivan. 

Consideremos tener palabras como “Si, sí se puede, si intentémoslo, si podemos 
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mejorar en nuestro trabajo, si tenemos una nueva oportunidad, si podemos seguir 

aprendiendo”. La palabra “si”, abre todo un mundo de posibilidades. 

En cambio la palabra “No”, cierra las puertas, las posibilidades de alcanzar 

nuevas metas, nuevos objetivos, nuevos aprendizajes. Obstaculiza el aprendizaje y el 

desarrollo cognitivo de las personas. 

Elegiremos palabras positivas que queremos que guíen el rumbo de nuestra vida 

y el lenguaje que defina la cantidad de felicidad que gustemos compartir con los que 

nos rodean. Diseñemos oraciones, centradas en lo que sí se puede, sugiriendo 

alternativas ante los conflictos, apliquemos un vocabulario de palabras que generen 

emociones positivas. 

El lenguaje positivo, es cuestión de práctica. Se debe practicar todos los días. 

Con apoyo de estas pautas, prestando atención a nuestro lenguaje corporal y 

manteniendo un estado relajado en la comunicación, abriremos la posibilidad de hablar 

y relacionarnos bajo el lenguaje positivo, teniendo como resultado buena inteligencia 

emocional. 

Ahora sabemos, que el lenguaje siempre está presente y que es necesario tomar 

conciencia sobre el mismo, y que para ello es necesario aprender a regular nuestras 

palabras, porque repercuten grandemente sobre las emociones. Si regulamos nuestras 

palabras ellas regularán nuestras emociones, teniendo así una mirada y un 

pensamiento de asertividad.         

1.3.2 Evaluación y realimentación formativa 

La evaluación en preescolar tiene un enfoque formativo. Dicha evaluación, bajo este 

enfoque requiere de una realimentación por parte del docente y que se le da al 

estudiante para que tome acciones de mejora sobre su desempeño durante y después 

del proceso de enseñanza y aprendizaje. De esta forma, el propósito principal de la 

evaluación formativa es el de promover el aprendizaje. 

Dentro de la evaluación está la realimentación. Son procesos que están 

íntimamente relacionados y que van de la mano. Para llevarla a cabo y que sea una 

buena realimentación formativa se requieren de tres aspectos importantes, retomando 
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al autor Allal (1980); 1) es contar con información pertinente que le permita al docente 

saber sobre los aprendizajes y las dificultades de aprendizaje de los alumnos; 2) 

interpretar dicha información e identificar posibles causas de las dificultades y 3) hacer 

ajustes en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Por ende, la evaluación formativa se puede entender como la recolección y uso 

de información que ayuda a los docentes y estudiantes a tomar decisiones 

encaminadas al mejoramiento de los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Una aportación que hizo Irons (2007) referente a la realimentación en relación al 

tema del positivismo, sostiene que en el proceso de realimentación, para que sea 

considerada como formativa, debe de proporcionar oportunidades positivas de 

aprendizaje a los estudiantes con el fin de mejorar sus experiencias de aprendizaje y su 

motivación. 

Desde esta perspectiva, vemos como empieza a relacionarse las situaciones 

positivas en el proceso de enseñanza aprendizaje y evaluación, cuya finalidad es 

buscar siempre la mejora del aprendizaje de los alumnos. Es decir, su desempeño 

académico. 

López (2010) menciona que el proceso de realimentación formativa debe ser 

inmediata, continua y relevante. Esto permite al docente ahondar en el proceso del 

estudiante para realizar cambios y planes de acción para el mejoramiento del mismo. 

Se puede hacer mediante las observaciones que el docente hace de la clase, de 

manera informal, usando preguntas o monitoreando el aprendizaje y progreso de los 

estudiantes. 

El plan y programas de estudio 2017, menciona que en un ambiente de 

aprendizaje, la evaluación debería de ser un proceso que tiene como objetivo mejorar el 

desempeño de los estudiantes. Asimismo, en dicho plan se trata de identificar las áreas 

de oportunidad y favorecer el proceso de aprendizaje mediante la realimentación.  

Aunado a esto, el docente puede orientar mejor a los estudiantes al hacer explicar las 

actividades y los criterios del desempeño que espera, y al dar una realimentación 

objetiva, positiva y constructiva para que todos puedan entender sus éxitos y 
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dificultades. Todo con la finalidad de mejorar el desempeño académico de cada 

alumno. 

Cuando el docente realiza una realimentación de manera reflexiva al estudiante 

con preguntas claras, objetivas y constructivas sobre su desempeño, la evaluación 

adquiere significado, pues brinda elementos para la autorregulación y la mejora de sus 

aprendizajes. 

Es importante mencionar que existen tipos de realimentación, y que hay un sin 

fin de investigaciones acerca de los tipos de realimentación. Es así que en este trabajo 

estaremos considerando la investigación que hicieron los autores Hattie y Timperley 

(2007) dentro de la educación, quienes consideran que la retroalimentación tiene una 

influencia muy poderosa para el aprendizaje, y por ello exploran sobre sus tipos y las 

condiciones en las que se ven reflejadas. 

Estos autores, delimitan cuatro tipos de realimentación: la centrada en la tarea, 

en el proceso de la tarea, en la autorregulación y en la propia persona.  La centrada en 

el proceso de la tarea, que se refiere a información sobre el grado de comprensión, los 

procesos cognitivos, estrategias usadas; la centrada en la autorregulación, que 

proporciona información para desarrollar la autonomía, el autocontrol y el aprendizaje 

autodirigido; la centrada en la propia persona, que destaca el desarrollo personal, el 

esfuerzo y el compromiso con el proceso de aprendizaje; y la centrada en el proceso de 

la tarea. 

A continuación se muestra un breve ejemplo de las condiciones que cumplen 

cada uno de estos tipos de realimentación: 

1) Realimentación centrada en la tarea: En esta actividad has 

realizado una buena resolución del problema visto en clase. 

2) Realimentación centrada en el proceso de la tarea: El resultado de 

esta actividad, es el reflejo de todas las actividades anteriores, la 

identificación de tu nombre, el reconocimiento de las letras, y la escritura.  

3) Realimentación centrada en la autorregulación: Has alcanzado 

identificar y reconocer los primeros 10 números, dándoles sentido en tu 
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vida cotidiana, lo cual te permite construir o reconstruir tus propios 

conocimientos. 

4) Realimentación centrada en la persona: Tienes iniciativa personal 

para persistir en las actividades planteadas.  

Aunado a esto, se mencionan otros tipos de realimentación válidos al momento 

de realimentar el trabajo de los alumnos, los cuales se trabajan por niveles. En el nivel I 

está la elemental (se limita en que el docente solo le brinda al estudiante dos tipos de 

respuestas “Incorrecto o Correcto”); En el nivel II la descriptiva (aquí el docente le 

brinda sugerencias al estudiante oportunamente para poder mejorar su trabajo 

encomendado); Y en el nivel III la reflexiva (el docente tiene el papel de ser guía y 

orientador para que el alumno pueda descubrir, mejorar e identificar su desempeño). 

Cabe mencionar que las más utilizadas bajo el enfoque de este trabajo, fueron la 

retroalimentación basada en el proceso, la autorregulación y la centrada en la persona; 

yéndonos hacia la meta, que era llegar al nivel III el cual se caracteriza por tener una 

realimentación reflexiva. De modo que en conjunto buscamos formular una 

retroalimentación positiva, que tuviera la finalidad de mejorar el desempeño de los 

alumnos en el aula. 

Concluimos este apartado, con la certeza de que la evaluación y realimentación 

formativa son parte fundamental del proceso de aprendizaje, ya que a pesar de que es 

un enfoque propuesto desde hace tiempo, los docentes dedican poco tiempo a la 

evaluación del aprendizaje en la planificación de la enseñanza; es decir, no todos los 

docentes la llevan de manera constante durante sus tres momentos (diagnóstica, 

formativa y final). 

1.3.2.1 El proceso de retroalimentación con los niños y los padres de familia 

Los docentes como mediadores del aprendizaje de nuestros alumnos, transmitimos 

mensajes continuamente, manteniendo una comunicación estrecha con los estudiantes 

y padres de familia. Es por ello, que retomamos la importancia de hacer uso del 

lenguaje positivo dentro del aula, y mayormente enfocado al proceso de evaluación y 

retroalimentación.  
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El momento de evaluación en el aula, hablando de la realimentación desde las 

propias vivencias, ocurre durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje. Hemos 

observado que los alumnos preescolares al recibir una explicación dirigida hacia su 

trabajo logran acceder más fácil a su desarrollo cognitivo de la tarea que se les haya 

encomendado. 

Para ello, es necesario que los docentes tengan en cuenta cada situación y 

experiencia  que pasa dentro del aula de clase, pues es el escenario donde se reflejan 

elementos determinantes con relación a los procesos de aprendizaje de los niños, como 

son sus intereses, actitudes ante la realización de las actividades y del trabajo, toma de 

decisiones, etcétera. 

Estas situaciones y experiencias observadas dentro del salón de clases, los 

docentes podemos retomarlas mediante el uso anotaciones y registros que hagamos en 

el momento en que están sucediendo, de manera que nos permita informar a los padres 

de familia algunos procesos específicos e importantes de sus hijos e hijas, y que 

contemos con información verídica y debidamente recopilada. Puede ser por medio del 

diario de trabajo, guiones de observación, anotaciones de campo, entre muchos otros 

instrumentos de recopilación de datos. 

Como docentes, debemos crear espacios de diálogo y trabajo con los padres de 

familia que nos permitan arrojar información útil, de modo que la evaluación cobre 

sentido, en cuanto permite que exista comunicación y toma de decisiones que 

garanticen la calidad de la educación y apoyen a la solución de diversos problemas a lo 

largo de los procesos de sus hijos. 

A su vez, estos espacios de diálogo, buscarán promover la participación activa 

de los padres de familia hacia el aprendizaje de los alumnos, no olvidando que ellos son 

los principales responsables del seguimiento de cómo aprenden sus hijos, y que en 

trabajo colaborativo con los docentes busquemos las mejores estrategias para 

favorecer y mejorar el desempeño de los alumnos. 

Como menciona la autora Osorio Karime “Esto evidencia que la 

retroalimentación brindada a los padres del proceso de sus hijos ayuda a proporcionar 
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información sobre las competencias de los niños, sobre lo que saben, sobre lo que 

hacen y sobre la manera en cómo actúan. La retroalimentación permite conocer cómo 

es el desempeño y cómo se puede mejorar en el aula y en casa” (2014, p.23). 

Con esto concluimos, que es importante que tengamos en cuenta la forma 

adecuada para guiar los procesos de aprendizaje de los alumnos, ya que los 

comentarios de realimentación que se les den pueden hacer que se sientan motivados 

o desmotivados para concluir con la realización de actividades. 

En definitiva, la realimentación es una herramienta efectiva que nos permite a los 

docentes evaluar y dar cuentas a los todos los involucrados en el proceso de 

aprendizaje de los alumnos, las dificultades, logros, capacidades, potencialidades, 

dificultades y obstáculos que presentan los estudiantes al construir sus propios 

conocimientos, con la finalidad de tomar decisiones que conjunto mejorarán 

gradualmente su desempeño académico.    

 1.3.3 Desempeño académico 

Cuando observamos a un alumno prestar atención, esforzarse y desarrollar las 

actividades escolares en el tiempo programado y con la calidad esperada, asumir las 

actividades como un reto y no como una amenaza e involucrarse en cada una de ellas, 

utilizamos la expresión “Su desempeño en la escuela es muy bueno”. Pero ¿Qué pasa 

con los alumnos que no cumplen con esas expectativas? 

Es por esta razón nos gustaría definir lo complejo que es el desempeño 

académico, a que nos referimos cuando escuchamos el término desempeño, ya que 

durante este trabajo se mencionó de manera constante este concepto. 

Si bien hay un sin fin de autores que nos dan definiciones de lo que es el 

rendimiento académico, desempeño académico o aptitud escolar, debido a las 

experiencias propias que adquirieron a lo largo de sus investigaciones. Por mencionar a 

algunos autores tenemos a Martínez Otero (2007), quien afirma que el desempeño 

académico “es el producto que da el alumnado en los centros de enseñanza y que 

habitualmente se expresa a través de las calificaciones escolares” (p. 34). 
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En contraste a este autor tenemos a Caballero, Abello y Palacio (2007), quienes 

sostienen que el rendimiento académico implica el cumplimiento de las metas, logros y 

objetivos establecidos en el programa o asignatura que cursa un estudiante, expresado 

a través de calificaciones, que son el resultado de una evaluación que implica la 

superación o no de determinadas pruebas, materias o cursos. 

A comparación de lo que mencionan Torres y Rodríguez (2006, citado por 

Willcox, 2011) definen el rendimiento académico como el nivel de conocimiento 

demostrado en un área o materia, y que generalmente es medido por el promedio 

escolar. 

Sin embargo, nosotros apoyamos la idea del autor Lamas Héctor (2015) quien 

hace una reflexión profunda del desempeño académico y declara que el propósito de 

este “es alcanzar una meta, un aprendizaje” (p.316). 

Este mismo autor enuncia que el desempeño académico es como un estado de 

aprendizaje en el que se encuentra el alumno o el estudiante, y que la escuela como 

papel de intermediario, debe promover nuevos aprendizajes que a su vez transforman 

un estado determinado en un nuevo estado de aprendizaje. 

Para cerrar con este apartado, concluimos que el desempeño académico es un 

estado de aprendizaje neutral en el que se encuentran los alumnos, y que mediante 

diversos factores que intervienen, se crea un nuevo estado positivo o negativo que 

mejora o dificulta la adquisición de los nuevos conocimientos, aprendizajes, valores, 

actitudes y habilidades, que ofrezcan las diversas instituciones educativas.    

1.3.3.1 Factores que intervienen en el desempeño académico 

Ahora bien, una vez definido el desempeño académico es importante mencionar que 

hay factores que pueden mejorar u obstaculizar el desempeño académico de los 

alumnos como se mencionaba anteriormente. Según Lamas (2015) “el rendimiento 

varía de acuerdo con las circunstancias, condiciones orgánicas y ambientales que 

determinan las aptitudes y experiencias” (p.316). 

Según el autor Marti (2003) en el desempeño académico intervienen factores 

como el nivel intelectual, la personalidad, la motivación, las aptitudes, los intereses, los 
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hábitos de estudio, la autoestima o la relación profesor-alumno; y que en ocasiones 

puede estar relacionado con los métodos didácticos del profesor (p.376) 

Aunado a esto, nosotros agregamos algunos otros factores que intervienen en el 

desempeño académico de los alumnos, como las situaciones socioeconómicas de las 

familias de los estudiantes, las oportunidades que tenga hacia los recursos de las TIC´S 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación), la integración de los padres de 

familia a los procesos de aprendizaje de sus hijos e hijas como apoyo a su propio 

aprendizaje, y las relaciones socioemocionales que forman en vínculo con las personas 

quienes los rodean.  

De acuerdo a la investigación que realizaron los autores Martin, Santo y Río 

(2020) Factores personales-institucionales que impactan en el rendimiento académico 

de los alumnos; clasifican los factores anteriores ya mencionados, en dos categorías 

principales: Factores personales y Factores institucionales. 

1) Dentro de los factores personales encontramos: 

➔ El entorno familiar: la familia es el primer escenario donde los 

alumnos se desenvuelven en todas las áreas que nos conforman 

como seres humanos. La actitud favorable de la familia con 

respecto al aprendizaje tiene un claro efecto positivo en el 

desempeño académico de sus hijos. De igual forma, los padres que 

adoptan un rol activo en la educación de sus hijos y los ayudan a 

aprender. Por ende, si la familia muestra poco interés por el 

rendimiento académico del niño y contribuye poco a su proceso de 

aprendizaje, es lógico que el desempeño escolar se vea afectado 

negativamente. 

➔ La motivación personal: uno de los factores clave en la motivación 

del estudiante con respecto a un aprendizaje en particular es su 

interés por el objeto de estudio. Por otro lado, algunos niños 

sienten más curiosidad que otros por ciertos contenidos 

curriculares, o bien sus intereses personales encajan mejor que los 

de otros con los temas incluidos en el currículum escolar; esto 
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favorece su rendimiento académico general o relativo a algunas 

materias o al temario escolar en su conjunto. 

2) Dentro de los factores institucionales están: 

➔ Las actividades extracurriculares: que en su mayor parte son 

propuestas por los actores educativos de las instituciones. Dichas 

actividades tienen la finalidad de hacer partícipes a los alumnos 

tienen o presentan dificultades para enfocar el estudio y requieren 

apoyo en cuanto a la aplicación de metodologías de aprendizaje. 

➔ Relaciones interpersonales con los miembros de la escuela: del 

mismo modo que el entorno familiar, las relaciones interpersonales 

dentro de la institución influyen notablemente en el rendimiento 

escolar del alumno. Los compañeros de clases y maestros son 

también una influencia muy relevante, en el proceso de aprendizaje 

de los alumnos, por lo tanto de su desempeño. Entre estas 

relaciones interpersonales se busca favorecer que los niños y 

adolescentes generen ambientes de motivación para esforzarse 

unos a otros y aumentar así su desempeño académico.  

Así concluimos, que hay factores externos e internos, que intervienen en el 

desempeño académico de los alumnos, los cuales pueden mejorarlo u obstaculizar. Un 

factor importante que no debemos de perder de vista es la motivación que nosotros 

como docentes proporcionamos a nuestros alumnos dentro y fuera del aula, en cada 

uno de sus procesos de aprendizaje. Incluyendo los momentos de su evaluación y 

realimentación formativa.    

1.3.4 El papel del docente 

Antes de nada nos gustaría recordar brevemente cuál es el papel del docente en la 

educación actualmente. Los planes de estudio de educación básica Aprendizajes Clave 

(2017) mencionan que la labor que tenemos los docentes es fundamental para que los 

estudiantes aprendan y trasciendan incluso los obstáculos materiales y de rezago que 

se les presenten en su vida cotidiana. “Como ya se dijo, un buen maestro, partiendo del 

punto en el que encuentra a los alumnos, tiene la tarea de llevarlos lo más lejos posible 
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en el dominio de los Aprendizajes esperados planteados en los planes y programas de 

estudio, y a desarrollar su potencial” (pág.45). 

De acuerdo al plan y programas de estudio, para educación preescolar, lo que 

caracteriza a un buen docente, es aquel quien busca propiciar los mejores logros de 

aprendizaje de todos sus alumnos. Para ello hay una serie de dimensiones que señalan 

los quehaceres y saberes con los que debe contar todo docente. 

Tales dimensiones se plasmaron de la siguiente manera: Dimensión 1: un 

docente que conoce a sus alumnos, que sabe cómo aprenden y lo que deben aprender; 

Dimensión 2: un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo y realiza una 

intervención didáctica pertinente; Dimensión 3: un docente que se reconoce como 

profesional que mejora continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje; 

Dimensión 4: un docente que asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a 

la profesión para el bienestar de los alumnos; y Dimensión 5: un docente que participa 

en el funcionamiento eficaz de la escuela y fomenta su vínculo con la comunidad para 

asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad. 

Cabe mencionar, que estas dimensiones en conjunto buscan reforzar los perfiles, 

parámetros e indicadores, características que constituyen a un buen maestro en la 

actualidad. 

Es por ello, que a través de este trabajo también se busca formar docentes que 

utilicen nuevas estrategias de intervención, que transformen su práctica educativa 

teniendo como objetivo alcanzar ser un docente de calidad, que optimice y potencialice 

los aprendizajes de sus alumnos. 

Es así que, como docentes propusimos una nueva estrategia innovadora que 

nos permitió cumplir el papel de un docente de calidad, como lo marca el plan y 

programas de estudio. Esto por medio del lenguaje positivo dentro del ámbito educativo, 

específicamente en el proceso de evaluación y retroalimentación para favorecer el 

desempeño de los alumnos de 1º A de preescolar. 

A partir de aquí, el papel del docente implica que seamos conscientes de las 

técnicas de diálogo que empleamos con nuestros alumnos, y sobre todo de la finalidad 
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con que las empleamos. Como lo retoma Mercer (2001) “Un docente no es un simple 

instructor o facilitador de información, sino el creador de conocimientos potenciales en 

unos estudiantes que necesitan de un rol compartido, activo, cooperativo y reflexivo en 

la consecución de su propia comprensión”.  

Por tanto, los maestros somos quienes deberíamos de tomar la iniciativa para 

potenciar esos aprendizajes de nuestros alumnos, creando ambientes agradables, por 

medio del lenguaje positivo, que nos motivan cada día a dar lo mejor y mejorar en los 

retos que nos presenta la vida.  

Para finalizar, concluimos con que las palabras sanan porque son físicas, porque 

tienen un latido, tienen energía, tienen poder; también las palabras negativas hacen 

daño, duelen y pueden quitar la salud mental y emocional de las personas, porque se 

trasladan en el interior del sentir del cuerpo, de la mente, de nuestros pensamientos y 

muchas veces se convierten en enfermedades y malestares que a corto o largo plazo 

salen a la luz.  

Gandhi decía: 

Vigila tus pensamientos porque se convierten en palabras. 

Vigila tus palabras porque se convierten en actos. 

Vigila tus actos porque se convierten en hábitos. 

Vigila tus hábitos porque se convierten en carácter. 

Vigila tu carácter porque se convierte en tu destino... 

1.4 Acciones y estrategias. Propuesta didáctica  

Dentro del siguiente apartado exponemos las acciones y estrategias como propuesta de 

intervención educativa, diseñadas y aplicadas dentro del jardín de niños “Lic. Alfredo del 

Mazo González”. Conforme vayamos avanzando, analizaremos de igual forma, el 

contexto en el cual nos hemos basado para diseñar dicha propuesta, así como las 

características del grupo de 1º “A”.  

El problema que planteamos al principio surgió entonces, del como los docentes 

motivamos a los alumnos al momento de retroalimentar su trabajo, de forma que este 
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mejore su desempeño académico, haciendo ver sus logros, dificultades, áreas de 

mejora o debilidades que presenta en su proceso de aprendizaje.    

Es entonces que diseñamos una propuesta de intervención que consistió en 

emplear y aplicar el lenguaje positivo dentro del ámbito académico, al dar una 

retroalimentación del proceso de aprendizaje de los alumnos de nivel preescolar, con el 

fin de mejorar su desempeño en el aula de clases.  

Dicha propuesta está sustentada bajo los principios de la neuroeducación y su 

impacto que esta tiene en el aprendizaje de los estudiantes, al manejar los procesos de 

aprendizaje desde las emociones y cómo estas repercuten en el bienestar de los 

alumnos y por ende en su desempeño académico. 

Por ello, nos parece importante retomar lo que menciona el plan y programas de 

estudio de educación preescolar al respecto. De acuerdo al Aprendizajes clave (2017) 

“Una aportación de gran trascendencia en el campo educativo es el entendimiento del 

lugar de los afectos y la motivación en el aprendizaje, y de cómo la configuración de 

nuevas prácticas para guiar los aprendizajes repercute en el bienestar de los 

estudiantes, su desempeño académico e incluso su permanencia en la escuela y la 

conclusión de sus estudios” (pág.34, 35) 

Además agrega que las emociones dejan una huella duradera ya sea de forma 

positiva o negativa en los logros de aprendizaje. Por ello, la responsabilidad de los 

centros educativos es ayudar a los estudiantes a aprender a reconocer y expresar sus 

emociones, regularlas por sí mismos y saber cómo influyen en sus relaciones y sus 

procesos de aprendizaje. 

Reanudando desde esta perspectiva, considerando el plan y programas de 

estudio vigentes, buscamos diseñar ambientes de aprendizaje que motiven a los 

alumnos a mejorar su desempeño académico. En cuanto a la conclusión y término de 

actividades retadoras, al mejorar sus producciones haciéndoles ver sus desaciertos o 

aciertos, tratando de usar un lenguaje positivo, entre otras características. 

De esta manera, las actividades que se diseñaron y plasmaron en cada uno de 

los planes quincenales, permitieron trabajar en su totalidad los contenidos del área de 

desarrollo personal y social, educación socioemocional, transversal a los campos de 

formación académica. 
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Los contenidos del área de educación socioemocional que fortalecimos con 

apoyo de las acciones y estrategias diseñadas en este trabajo, fueron el 

autoconocimiento, la autorregulación, la autonomía, la empatía y la colaboración. 

Una de las principales estrategias como propuesta de intervención didáctica con 

la que estuvimos trabajando para el logro de los aprendizajes de cada uno de los 

contenidos de esta área, fue el juego simbólico, que según Piaget (1956) citado en 

manual para el educador (2001) “El juego forma parte de la inteligencia del niño, porque 

representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa 

evolutiva del individuo. Las capacidades sensoriomotrices, simbólicas o de 

razonamiento, como aspectos esenciales del desarrollo del individuo, son las que 

condicionan el origen y la evolución del juego”. 

Es por este motivo, importante mencionar que dentro del área de educación 

preescolar, al transitar de los años, se ha mencionado la importancia del juego en la 

etapa preoperacional en la que se encuentran los alumnos de edades entre los 4 a 6 

años. Ya que al ofrecer a los niños situaciones de juego que tengan la finalidad de 

presentar situaciones o momentos de la vida real, fortalecemos su proceso de 

aprendizaje y adquisición de nuevos conocimientos y experiencias, potenciando así su 

aprendizaje. 

En resumen, el juego simbólico estuvo presente en el desarrollo de las 

actividades implementadas en los planes de trabajo aplicados dentro del grupo, 

teniendo la finalidad de crear y propiciar ambientes de aprendizaje basados en el 

respeto. No perdiendo de vista el lenguaje positivo como guía en el proceso de 

evaluación de la construcción de los aprendizajes de los alumnos. 

Para ello se diseñaron dos acciones de intervención, que nos permitieron dirigir 

el proceso de enseñanza aprendizaje, hacia la retroalimentación formativa, teniendo 

como resultado la mejora en el desempeño de los alumnos preescolares. 

Dichas acciones se implementaron a través de la aplicación de un fichero de 

palabras y/o frases positivas. La finalidad de este fichero en un primer momento, fue ser 

un mapa que nos trazará el camino hacia la aplicación del lenguaje positivo en el aula 

en relación a la retroalimentación del proceso de aprendizaje de los alumnos. 
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El fichero positivo tiene una estructura de un cuadro de doble entrada. Está 

dividido por 3 categorías. En la categoría 1 se visualizan palabras y/o frases que 

retroalimentan el bajo desempeño; la categoría 2 retroalimenta un desempeño 

intermedio; y la categoría 3 retroalimenta un alto desempeño. 

Puesto que no estábamos familiarizados con el lenguaje positivo, era necesario 

un mapa que nos ayudará a llegar al objetivo final, que fue retroalimentar el proceso 

que llevaron los alumnos en la realización de las actividades y tareas en el aula, de 

forma oral. Posteriormente en las evidencias gráficas, al hacer las devoluciones en las 

que se plasmaban descripciones breves de cómo observamos los proceso cognitivos y 

actitudinales de los estudiantes al realizar dichas actividades. 

En cuanto al proceso actitudinal, buscábamos motivar e incentivar a los alumnos 

a realizar y culminar sus actividades, e integrarse en cada una de ellas y con sus 

compañeros cuando la dinámica era trabajar en equipo y/o en parejas. La meta que nos 

propusimos fue crear ambientes de aprendizaje por medio del uso del lenguaje positivo, 

en los que trabajamos y reforzamos cada día los valores de respeto, sana convivencia, 

tolerancia, armonía, paz, empatía, etcétera. 

En consecuencia, se tomó como otra acción a implementar, el uso de 

pictogramas (información transmitida por medio de una imagen), pues al considerar las 

características del grupo, por la etapa en la que se encuentran, se optó por transmitir 

mensajes por medio de imágenes que dieran a entender a los alumnos ciertas acciones 

positivas y negativas a ejecutar o evitar dentro del salón de clases, con el objetivo de 

crear un ambiente de sana convivencia entre alumnos y docentes. 

Para cerrar con este apartado, recapitulamos en que las estrategias que 

planteamos para este trabajo son dos, 1) Retomar las actividades diseñadas en los 

planes quincenales; 2) El juego simbólico que se llevó dentro de las actividades. Y en 

cuanto a las acciones a implementar, de igual manera son dos, 1) Aplicación y uso del 

fichero positivo; y 2) Uso de pictogramas para crear ambientes positivos de aprendizaje 

(sana convivencia). 

Finalizamos, considerando que es relevante mencionar que las acciones y 

estrategias como propuesta de intervención didáctica reflejas en este trabajo, están 

enfocadas bajo las experiencias y características de un cierto contexto, comunidad y 



33 
 

grupo, que al aplicarse en otros contextos pueden tener resultados y variaciones 

diferentes a las que se obtuvieron aquí.  

1.5 Análisis del contexto 

En este apartado compartimos la información pertinente acerca del contexto y entorno 

donde se desarrolló el presente trabajo. Se abordará desde el contexto educativo, el 

contexto social y las características del aula, donde se aplicaron y desarrollaron las 

actividades. 

1.5.1 Contexto social 

El Jardín de Niños “Lic. Alfredo del Mazo González” se encuentra ubicado en la 

localidad de Temamatla. Dicho municipio, se encuentra inserto en una zona 

semiurbana, por lo que la comunidad cuenta con algunos servicios básicos; por 

mencionar algunos son el servicio de luz o energía eléctrica, agua potable, drenaje, 

teléfono, internet libre, sistema de alumbrado público, servicio de seguridad pública, 

servicio de gas, servicio de transporte público, de abastos y establecimientos 

educativos, entre otros. 

En cuanto a los servicios educativos, tiene diversidad de escuelas pertenecientes 

a la Educación Básica (Preescolar, Primaria y Secundaria) de carácter público. También 

cuenta con escuelas pertenecientes a la Educación Media Superior (Preparatoria y 

Bachillerato). 

Las principales actividades económicas de la región son la compra y venta de 

artesanías (productos hechos con hoja de maíz, bordados a mano, tejido, costuras, 

productos de latón como charolas, ceniceros, producción de muebles coloniales, entre 

otros), venta de maíz, la agricultura y el comercio. 

Cabe mencionar que la comunidad de Temamatla es ubicada ya que dentro de 

ella se encuentra un centro militar. En el cual todos los años llegan militares de 

diferentes estados con sus familias (esposas e hijos), por lo que hay una diversidad 

cultural entre los nuevos miembros que llegan y los pertenecientes a esta comunidad. 

Es importante conocer el contexto educativo ya que la finalidad que tiene es 

favorecer la identidad cultural, personal, y social de los alumnos, cultivando su lengua 

materna y propiciando un espíritu de comprensión, paz, tolerancia e igualdad. Así 

mismo, como centro educativo ofrecer una educación de calidad, enfocada al contexto, 
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gustos, interés y necesidades que presenten los alumnos y a través de ello los 

docentes podamos buscar las estrategias que favorezcan el logro de sus aprendizajes.  

1.5.2 Contexto escolar 

El preescolar “Lic. Alfredo del Mazo González” es un centro educativo totalmente 

público. La institución cuenta con dos turnos, matutino y vespertino. Se encuentra 

ubicado sobre la calle Ferrocarril Interoceánico 9, entre las calles Sonora y 2 de marzo. 

En cuanto a su infraestructura, cuenta con un total de 8 aulas, de las cuales 

todas están funcionando. Cuenta también con 1 dirección, 1 sala de cómputo, 2 

bibliotecas escolares (1 turno matutino, 1 turno vespertino), 1 sala de maestros, 1 

auditorio escolar, 1 comedor, 4 bodegas, área de juegos, área de arenero, áreas 

verdes, zona de baños (para hombres y mujeres) y 2 entradas de acceso. Cabe 

mencionar que cuenta con techumbre. 

El preescolar cuenta con los servicios de agua potable, drenaje, energía 

eléctrica, teléfono y acceso a internet.  Cuenta también con algunas zonas y puntos de 

reunión (en caso de sismos), alarmas sísmicas y salidas de emergencia. 

Actualmente, el personal docente se encuentra organizado de la siguiente 

manera: directivos (director escolar y subdirector), 8 educadoras, 2 maestros 

promotores para las clases de inglés, 1 maestra general de apoyo, 1 promotor de 

educación física, 1 promotor de educación para la salud y 1 promotor de computación. 

Por esta razón, podemos asegurar que el centro educativo, es grande y cuenta 

con los servicios básicos que potencializan el aprendizaje de los alumnos con los 

recursos y oportunidades que este ofrece.   

1.5.3 Características del alumnado 

El grupo de 1º “A” de educación preescolar, donde hemos llevado a cabo este trabajo, 

tiene un total de 29 alumnos, de los cuales 9 son niños y 20 son niñas. La edad 

promedio de los estudiantes es de 3 a 4 años cumplidos. 

El grupo tiene nacionalidad mexicana, sin embargo por ser una escuela que su 

contexto social está conformado por militares, algunos de los alumnos son hijos de 

militares provenientes de otros estados. No por ello, se dieron distinciones entre los 

alumnos, que obstaculizaran su aprendizaje, sino que en conjunto trabajamos las 

actividades y entre todos los miembros del grupo nos ayudábamos para potencializar 

los aprendizajes. 
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Con apoyo de las encuestas realizadas a los padres de familia del grupo, se 

cuentan con datos relevantes, acerca de algunas características específicas del 

alumnado como el estilo de aprendizaje que predomina en el grupo. 

En esta encuesta, la gráfica da cuenta que el 35.5% que equivale a 11 padres de 

familia, prefieren cantar y bailar con su hijos en sus tiempos libres. El otro 29% que 

equivale a 9 padres de familia, contestaron que ellos prefieren ver películas. Y por 

último, el 12.9% que equivale a 4 padres de familia, votaron por contarles cuentos a sus 

hijos en sus ratos libres. 

Esta información da cuenta de que los alumnos desde los conocimientos y 

aprendizajes que traen de casa, tienen preferencia por bailar y cantar, es decir que 

requieren estar en movimiento, les gusta ver películas por lo que los recursos visuales 

en el aula de clases apoyan el proceso de aprendizaje de los alumnos, y les gusta 

escuchar cuentos, lo cual motiva su creatividad, la escucha atenta e incrementa su 

imaginación. 

Es así que una vez, iniciado el ciclo escolar nos dimos a la tarea de profundizar 

en el conocimiento de los estilos de aprendizaje de los alumnos. Mediante la técnica de 

observación y la utilización del instrumento del diario docente, se llevó a cabo el registro 

de dichas observaciones bajo aspectos que nos permitieron identificar el estilo de 

aprendizaje predominante en el grupo. 

Estos aspectos fueron basados en la conducta y actitudes con las que se 

trabajaron dentro del aula como, si mostraban interés por lo que decía la docente al 

momento de hablar o explicar algo con apoyo del pizarrón, su forma de expresión al 

transmitir lo que querían dar a entender, si movía las manos, si escuchaba las 

canciones que ponía la docente, o si tocaban a la docente al momento de hablar, 

observando si les gustaba manipular los materiales poniendo a prueba sus sentidos del 

olfato, gusto y tacto. 

Esto nos arrojó como resultados que los estilos de aprendizaje que 

predominaron en el grupo de 1° A, en primer lugar fue el kinestésico, y segundo lugar el 

visual. Por lo cual las actividades que se diseñaron en las planeaciones didácticas, 

consideraron estos estilos de aprendizaje. 
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Por ejemplo, las actividades diseñadas permitieron que los niños representaran 

distintos roles, sonidos, posturas o gestos, describieran sensaciones, situaciones que 

les generaban distintas emociones etc., utilizando ejemplos de su vida cotidiana, a 

través de demostraciones, de actividades físicas y distintos tipos de juegos que les 

permitieron adquirir nuevos aprendizajes, siendo los docentes los que 

potencializábamos de dichos aprendizajes. 

Ahondando un poco más sobre las capacidades o necesidades individuales de 

los alumnos, se pudieron observar durante el transcurso del ciclo escolar algunas 

diferencias en cuanto al nivel de desarrollo cognitivo de los alumnos. Las principales 

diferencias son de acuerdo a los criterios cronológicos (causas, dificultades o 

situaciones especiales al momento de nacer) y criterios del contexto familiar (si los 

padres de familia se involucraron o no en el proceso de aprendizaje de sus hijos). 

Estas diferencias se pudieron observar sobre todo en los momentos de realizar y 

llevar a cabo las actividades motrices básicas dentro del aula (caminar, saltar, correr, 

escalar, lanzar, capturar, deslizarse, galopar, etcétera) pero también a la hora de 

expresarse o comunicarse de forma oral.    

1.6 Plan general de acción 

A continuación detallamos las estrategias y acciones como propuesta de intervención 

educativa. Estas mismas, las hemos llevado a cabo desde una perspectiva centrada en 

los alumnos y en sus necesidades educativas. Aplicando, interviniendo y empleando el 

lenguaje positivo en los procesos de enseñanza aprendizaje de los planes de trabajo en 

sus 3 momentos (inicio, desarrollo y cierre) de las actividades diseñadas. 

1.6.1 Estrategias de intervención 

Como mencionamos anteriormente, en este apartado describimos detalladamente cada 

una de las estrategias de intervención aplicadas en este trabajo las cuales fueron dos. 

Empezaremos describiendo la primera estrategia de intervención y posteriormente 

pasaremos a la segunda estrategia, resaltando el lenguaje positivo dentro de la práctica 

educativa.  

1.6.1.1 Estrategia 1. Diseño de actividades y metodología de trabajo 

Para comenzar es necesario mencionar que la metodología con la cual 

estuvimos trabajando cada uno de los planes de intervención, fue bajo un enfoque 

globalizador. Esta metodología de trabajo de acuerdo a Zabala (1987) “ha de 
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entenderse como intervención pedagógica que parte siempre de cuestiones y 

problemas de la realidad, aunque sea con actividades específicas para un contenido o 

contenidos determinados” (pág., 4-8). 

Retomando a este autor, él nos comparte su pensamiento acerca de la 

importancia de que los alumnos encuentren sentido a las actividades que realizan 

dentro y fuera del aula y de la motivación que nosotros como docentes les demos 

proporcionar para seguir aprendiendo y que sientan interés por hacer un esfuerzo para 

la construcción de su propio aprendizaje. 

El mismo le da importancia a la motivación del alumnado dentro del ámbito 

escolar, pues descubrió que hay una fuerte relación por factores personales e 

interpersonales, en los que destaca la importancia de las relaciones afectivas. 

Es por ello que su metodología de trabajo, tiene la finalidad de detectar 

problemas interesantes de la vida real para los alumnos, y así buscar y encontrar 

soluciones a sus propios problemas. Menciona que este tipo de oportunidades tienen la 

ventaja de motivar a los alumnos a implicarse en las actividades y el desarrollo de sus 

procesos de aprendizaje, y por otra parte favorecen el aprendizaje significativo. 

  Bajo esta razón las actividades que se diseñaron en este plan buscaron en 

primer lugar, lograr los aprendizajes esperados y en segundo lugar que potencializaran 

esos aprendizajes para su vida real. Siendo así actividades cuyos aprendizajes fueron 

significativos.  

Por ejemplo, una de las actividades diseñadas del área de desarrollo personal y 

social enfocada en educación socioemocional, tomando en cuenta que el aprendizaje 

esperado decía “Habla de sus conductas y de las de otros, y explica las consecuencias 

de algunas de ellas para relacionarse con otros”, surgió de un problema particular que 

constantemente se suscita dentro del aula. 

Los alumnos de manera frecuente mostraban acciones de agresión física hacia 

sus compañeros. Claro consideramos que la etapa en la que se encontraban estaba 

involucrado el egocentrismo, por lo que a los alumnos se les dificulta trabajar en equipo, 
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compartir materiales y contando con poca tolerancia de sana convivencia hacia los 

demás. 

De este problema partimos para diseñar una secuencia didáctica que nos 

permitiera favorecer la habilidad de la empatía, trabajando la sensibilidad y el apoyo 

hacia otros. 

Una vez identificado el problema (buenas y malas conductas al trabajar en 

equipo), planteamos preguntas sobre qué necesitamos saber sobre la conducta de los 

niños, que es una conducta, que es una buena y una mala conducta, así como las 

consecuencias de las malas conductas, y la toma de acuerdos para una sana 

convivencia.  

Posteriormente se desarrollaron las actividades, las cuales tuvieron el objetivo de 

encontrar soluciones a este problema, de tal manera que aminoraron estas conductas 

agresivas entre los alumnos. Por mencionar una de las actividades aplicadas, al inicio 

de la actividad mostramos imágenes de diferentes situaciones en las que se 

observaban a niños peleando por un juguete, golpeando a sus compañeros, etcétera., y 

cuestionamos a los alumnos acerca de lo que observaban. 

Una vez socializadas las imágenes preguntamos a los alumnos si lo que estaban 

haciendo los niños eran buenas o malas conductas, a lo que respondía que eran malas 

conductas. 

Para el momento de desarrollo representamos las acciones que se estaban 

repitiendo constantemente dentro del grupo, con la finalidad de reflexionar sobre las 

malas conductas y a su vez mostrando de qué forma se pueden solucionar cuando ellos 

se encuentren en una situación de este estilo.  

Como cierre mostramos imágenes de buenas conductas tomándolas como 

acuerdos de convivencia a cumplir dentro del aula. Por otro lado, las imágenes de 

malas conductas las tomábamos como acciones que se debían evitar dentro del salón 

de clases. Cabe mencionar, que dichos acuerdos de convivencia se reforzaban todos 

los días para lograr mejorar el ambiente de trabajo entre los alumnos.  
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Vimos que en esta actividad aplicada y llevada a cabo, que el aprendizaje se 

cumplió ya que el alumno reconoció cuales fueron las buenas y malas conductas, hablo 

y explico las consecuencias de cada una de ellas. 

Además, en el proceso de evaluación formativa, la retroalimentación con 

lenguaje positivo estuvo presente, cuando los alumnos se les dificultaron algunos 

contenidos, el papel que tomamos fue el guía para llevarlo hacia lo que se pretendía 

alcanzar, por ejemplo utilizando frases como, no te desanimes, puedes lograrlo, si lo 

vemos desde este punto, si realizamos estas acciones hacen sentir mal a nuestros 

compañeros, que te parece si entre todos nos apoyamos y respetamos los acuerdos 

vistos en clase, y así nadie hace sentir mal al otro.   

A manera de conclusión, no olvidamos que el centro del desarrollo de todas las 

actividades que se llevaron a cabo fue el retroalimentar el proceso de aprendizaje de 

los alumnos aplicando el lenguaje positivo, de forma que los alumnos mejoraran su 

desempeño académico.  

1.6.1.2 Estrategia 2. El juego simbólico 

El juego desde una perspectiva lúdica es una actividad de gran relevancia dentro del 

ámbito de la educación. A lo largo de los años, hemos visto, que hay diversas 

investigaciones que han realizado autores especializados en ello, referentes al juego y 

su relación e importancia dentro del aprendizaje. Sin embargo, nos enfocaremos en 

Piaget, citado en Herrero, López y Peca (2010). 

Si bien sabemos que el juego es una de las principales actividades que 

comenzamos a realizar los seres humanos, independientemente del lugar en el que nos 

encontremos, ya sea en la escuela o fuera de ella. Es una actividad en la que los niños 

crean espacios, donde construyen sus propios aprendizajes, conocimientos y generan 

sus propias experiencias. A demás de que es un medio que propicia la comunicación y 

la interacción con otros. Por ello, para este trabajo se retomó el juego simbólico dentro 

del diseño de las actividades con la finalidad de favorecer los aprendizajes de los 

alumnos y las acciones que se implementarán en conjunto con estas estrategias como 

parte de la intervención didáctica. 
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Es necesario considerar los estadios de Piaget, referentes al juego. Para este 

trabajo nos enfocaremos únicamente al estadio del juego simbólico, pues fue la etapa 

(preoperacional) en la que se encontraban los alumnos de 1º A.  

En este estadio, el niño a través del juego simula situaciones y representa 

personajes de su vida cotidiana y de su entorno. A través de este juego el niño 

comprende y asimila lo que observa, escucha y siente, desarrolla su creatividad, 

imaginación, fantasía y convivencia con sus iguales. 

Por esta razón, para promover ambientes que potencialicen el aprendizaje de los 

alumnos, el juego simbólico fue una gran estrategia de apoyo a nuestro trabajo, 

permitiendo en primer lugar, que los alumnos adquirirán hábitos, valores, respeto por 

los turnos de participación y tolerancia, adquisición gradual de autonomía, desarrollo de 

su creatividad e imaginación, desarrollo de la capacidad para dar nuevos sentidos a los 

objetos y a las situaciones reales, permitiendo la adquisición de nuevos aprendizajes, 

entre muchos otros beneficios; y en segundo lugar nos permitió aplicar las acciones a 

implementar logrando alcanzar el objetivo de intervenir utilizando un lenguaje positivo 

en el proceso de retroalimentación de la construcción de sus aprendizajes. Esto con la 

finalidad de mejorar su desempeño académico.  

1.6.2 Acciones a implementar 

Como se mencionaba anteriormente, en este apartado describimos detalladamente en 

qué consistieron las acciones a implementar dentro de este trabajo. Recapitulando, las 

acciones que implementamos son dos, las cuales nos permitieron intervenir empleando 

el lenguaje positivo en el proceso de retroalimentación y evaluación de los aprendizajes 

esperados.  

1.6.2.1 Acción 1. Fichero positivo 

El fichero positivo, surge como acción a implementar a través de la necesidad de 

recordar palabras o frases positivas, pues como era nuestro primer acercamiento hacia 

el uso de un nuevo lenguaje, se nos complicaba recordar, pensar y estructurar 

oraciones para retroalimentar el proceso de aprendizaje de los alumnos.  

Es así que nos dimos a la tarea de diseñar alguna herramienta sencilla y viable 

de utilizar casi al momento en que realizamos las retroalimentaciones, considerando 
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frases y palabras de acuerdo al desempeño que mostraban en ese momento los 

alumnos. Es decir, alto, medio y bajo desempeño.  

En cuanto a la estructura del fichero positivo, que se puede visualizar en la parte 

de anexos, es un cuadro de doble entrada y que como se mencionaba anteriormente, 

cuenta con los rubros de alto, medio y bajo desempeño, con frases y/o palabras 

construidas bajo un lenguaje positivo, las cuales nos permitieron retroalimentar el 

proceso de aprendizaje de los alumnos, tanto en el momento en que realizaban las 

actividades como al final de estas, al escribir las devoluciones a sus trabajos 

considerados como evidencias gráficas. 

Como lo mencionamos, estas frases tienen el objetivo de ser utilizadas al 

momento de retroalimentar el proceso de aprendizaje de los alumnos. Por mencionar 

un ejemplo, cuando observamos a algunos alumnos que con dificultad realizaban las 

actividades, nuestra función era acercarnos a ellos motivándolos a realizar las 

actividades utilizando las frases de bajo desempeño como “Sé que la actividad te está 

costando mucho trabajo, pero eres un alumno capaz hacer esto y mucho más, animo tu 

puedes”.  

Otro ejemplo sería, cuando algunos otros alumnos por iniciativa personal se 

acercaban a nosotros a preguntarnos cómo estaban realizando su actividad, 

aprovechamos para dar una retroalimentación de reflexión, utilizando frases de medio 

desempeñó como, “lo estás haciendo increíble, sin embargo considero que puedes 

mejorar en, o “mira, observa con detenimiento, algo le está haciendo falta a tu 

actividad…”. 

Y por último, a los alumnos a quienes observábamos con un alto desempeño les 

mencionamos las siguientes frases “Eres bueno/buena haciendo esto, tienes una gran 

habilidad o talento para…, excelente trabajo, te has esforzado y estos son tus 

resultados”. 

Es importante mencionar que al ser la primera vez en emplear el lenguaje 

positivo dentro de nuestra práctica educativa, era necesario contar con las 
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frases/palabras positivas inmediatamente y visibles, con el propósito de irnos 

familiarizando con ellas.  

Una vez familiarizados, ya no era tan necesario visualizarlos, sino que ya 

contábamos con un lenguaje positivo básico, pero que nos permitía retroalimentar el 

proceso de aprendizaje de los alumnos preescolares y a su vez motivándolos a realizar 

y dar por concluidas sus actividades. 

De esta forma, el fichero positivo fue nuestra primera acción como estrategia a 

implementar, la cual nos permitió desarrollar un lenguaje positivo empleado en diversos 

escenarios. Primeramente en el área personal como docentes, después en el aula de 

clases y en un futuro con los padres de familia y demás actores educativos.         

1.6.2.2 Acción 2. Uso de pictogramas 

El uso de pictogramas fue otra de las acciones a implementar y surgió a través de una 

problemática que se presentaba con frecuencia dentro del salón de clases. Por esta 

razón necesitábamos recordatorios que estuvieran presentes en todas las clases, todos 

los días, y que los alumnos pudieran observar en todo momento, incluso cuando se 

suscitan este tipo de problemáticas. 

Los pictogramas tuvieron la finalidad de dar solución a los problemas 

identificados, pero por otro lado de crear ambientes de sana convivencia, que 

favorecieron en los alumnos el desarrollo de ciertos valores y habilidades, como el 

respeto, la tolerancia, la empatía, la autonomía, la comunicación asertiva, el trabajo en 

equipo, etcétera.  

Dichos pictogramas, se diseñaron utilizando un lenguaje positivo. Como por 

ejemplo, al evitar decir la palabra “No golpees a tus compañeros” los pictogramas 

decían “Evita golpear a tus compañeros” y detrás del uso de este pictograma, la 

explicación del por qué debíamos de evitar golpearnos entre compañeros, mencionando 

las consecuencias de ese tipo de conductas negativas.  

Esto con el propósito de seguir reforzando el lenguaje positivo, no solamente en 

el proceso de evaluación y retroalimentación del aprendizaje de los alumnos, sino 

también en la formación de la identidad y personalidad emocional de los alumnos. De 

forma en que, su desempeño académico siguiera mejorando.  
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1.7 Evaluación y reflexión de resultados 

Para concluir con este primer capítulo, consideramos relevante mencionar a través de 

qué instrumentos, herramientas o estrategias evaluaremos el proceso y seguimiento de 

las estrategias y acciones a implementar en nuestra intervención didáctica.  

Como principal instrumento de evaluación, recurrimos al apoyo del diario 

docente, puesto que es una herramienta que tiene la finalidad de hacernos reflexionar e 

identificar de manera progresiva, aquellos aspectos que mejoren nuestra propia práctica 

educativa. Zavalza (2004), considera al diario del docente como un proceso de revisión 

y análisis de la propia práctica profesional. Lo considera como un recurso valioso dentro 

de la investigación-acción, pues es capaz de organizar el círculo de la mejora de 

nuestra actividad como profesores.   

Según lo que menciona el autor apenas mencionado, el diario puede ser la 

principal herramienta de evaluación. Pues, a través de la reflexión profunda y 

consciente (que se hace al momento de escribir), los maestros volvemos a vivenciar 

nuestra práctica, identificando aquellas áreas de oportunidad y cómo mejorar en 

próximas intervenciones. 

Una vez hecha una reflexión en el diario docente, utilizamos a manera de 

análisis general un FODA, el cual nos permitió encontrar detalladamente aquellas 

fortalezas, áreas de oportunidad, debilidades y amenazas de nuestra intervención. 

Este organizador gráfico, es un herramienta que nos permitirá analizar cada uno 

de estos aspectos con el propósito de planificar correctamente el crecimiento y 

progreso o retroceso de los docentes al utilizar el lenguaje positivo dentro del aula de 

clases, y de esta manera visualizar y plantear las posibles acciones de mejora. 

En conclusión, estos dos instrumentos de evaluación aplicados en conjunto, nos 

permitirán reflexionar y analizar las propuestas de intervención con el objetivo de 

identificar aspectos relevantes como las dificultades presentadas, soluciones 

propuestas y posibles adaptaciones de mejora reflejadas en los diferentes ciclos. 
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2. Desarrollo, reflexión y evaluación de la propuesta de mejora 

 

En este apartado describimos específicamente cómo aplicamos y qué resultados 

obtuvimos al aplicar las estrategias y acciones de intervención didáctica propuestas en 

este trabajo, referentes al lenguaje positivo dentro del ámbito de la evaluación y 

retroalimentación del proceso de aprendizaje de los alumnos, con la finalidad de 

mejorar su desempeño académico.  

Así también, identificamos y describimos algunas problemáticas y obstáculos que 

se presentaron en las actividades realizadas interviniendo a través de la 

implementación del lenguaje positivo, en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes. 

Para finalizar daremos una pequeña reflexión a través de la evaluación de dicha 

propuesta, esto con la finalidad de reestructurar el plan de acción y aplicar las posibles 

mejoras en un primer, segundo y tercer ciclo de intervención. 

2.1 Actividades realizadas (1er ciclo) 

 

En este apartado compartiremos las primeras experiencias obtenidas de las actividades 

realizadas durante el primer ciclo de intervención (27 de febrero al 31 de marzo de 

2023), describiremos en qué consistían, cómo se llevaron a cabo, qué resultados se 

esperaban y cuáles se obtuvieron. De acuerdo a cada una de las acciones y estrategias 

planteadas anteriormente. Así también, realizamos una reflexión profunda con base en 

los aspectos o adaptaciones que debemos mejorar para un posterior ciclo. 

Cabe mencionar que este primer ciclo, fue organizado en dos apartados, acordes 

a los planes quincenales. El primer plan quincenal “Reproduzco y aprendo” tiene una 

duración del 27 de febrero al 10 de marzo de 2023. El segundo plan “Poniendo a 

prueba nuestras ideas y supuestos” tiene una duración del 13 al 31 de marzo del 2023. 

Es importante destacar que, en cada plan quincenal, los contenidos a favorecer 

en cuanto al área de desarrollo personal y social “Educación socioemocional”, se 
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trabajaron de manera transversal a los contenidos de los campos de formación, los 

cuales son Lenguaje y comunicación, Pensamiento matemático y Exploración del 

mundo natural y social. De igual manera, para la descripción, reflexión y análisis de las 

estrategias y acciones implementadas durante este primer ciclo, recuperamos aquellas 

actividades en las cuales aplicamos una de nuestras estrategias a implementar, la cual 

fue el trabajo de contenidos mediante el “juego simbólico”.  

En cuanto al primer plan quincenal “Reproduzco y aprendo” (27 de febrero al 10 

de marzo, 2023), se rescataron algunas de las actividades del campo de formación 

“pensamiento matemático”, las cuales describiremos posteriormente. Y así mismo, las 

actividades que recuperamos para este trabajo, acordes al segundo plan quincenal 

“Poniendo a prueba nuestras ideas y supuestos” (13 al 31 de marzo, 2023), estuvieron 

enfocadas en el campo de “exploración del mundo natural y social”. 

Sin más por mencionar, daremos paso a la descripción de actividades, 

estrategias y acciones que fueron aplicadas en el primer ciclo. Así como, la mención de 

los resultados obtenidos de cada una de ellas. Y para concluir con este apartado, nos 

encontraremos con las propuestas de mejora que nos ayudaron a reconstruir el plan 

para un segundo ciclo.     

2.1.1 Actividad 1. “Reproduzco y aprendo” (27 febrero al 10 de marzo, 2023)  

   

La actividad “Reproduzco y aprendo” tuvo sus bases en el campo formativo de 

pensamiento matemático. El contenido trabajado fue la reproducción de modelos con 

figuras geométricas. Para trabajar dicho contenido, fue necesario que los alumnos se 

apropiaran de los contenidos conceptuales. Una vez dominados los conceptuales 

pasamos a los procedimentales y actitudinales. 

Es importante destacar, que la finalidad que se tuvo al trabajar con este 

contenido se ve reflejado en el apartado de diagnóstico con los que cuentan todos los 

planes quincenales. Dicho diagnóstico, referente al primer plan quinquenal, destaca la 

importancia de trabajar con las figuras y formas geométricas ya que desarrollan en los 

alumnos su percepción geométrica y habilidades como la atención, la observación y la 

expresión oral. 
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Para comenzar a trabajar el contenido de las figuras geométricas, fue primordial 

que los alumnos se apropiaran en primer lugar de los contenidos conceptuales (lo que 

debe saber el alumno). Para esto fue necesario partir de la identificación y del 

reconocimiento por sus características, de algunas figuras geométricas básicas como el 

cuadrado, triángulo, rectángulo, círculo y rombo. 

Con el apoyo de las actividades aplicadas los primeros dos días de intervención 

(lunes 27 de febrero y martes 28 de febrero), buscamos desarrollar estos contenidos 

conceptuales. El primer día, presentamos las figuras básicas con las que estaríamos 

trabajando en los siguientes días. Hicimos una comparativa entre el nombre propio de 

los alumnos y reflexionamos acerca de, así como todas las personas tienen un nombre, 

las figuras también cuentan con su nombre propio. Posteriormente, dimos paso a la 

identificación y relación entre objetos de la vida cotidiana con las formas y figuras 

geométricas. Para esto, escondimos dentro del salón de clases imágenes de diversos 

objetos con los que estamos en constante contacto cada día. Por ejemplo, un celular, 

una computadora de escritorio, un televisor, un control remoto, libros, platos, ventanas, 

puertas, llantas de autos, etcétera. Dimos la consigna de encontrar un solo objeto y 

mencionar que, relación encontraban entre el objeto encontrado con las figuras vistas 

en clase, realizando una clasificación sobre la figura a la que pertenecía su objeto. Esto, 

con la finalidad de que reconocieran que las figuras y formas geométricas que están 

presentes en nuestra vida cotidiana. 

Al siguiente día, el 28 de marzo del 2023, llevamos a cabo una actividad que se 

llamó “Adivina qué figuras hay en la caja”. Para esta actividad los alumnos debían pasar 

con los ojos vendados, sacar una figura al azar de la caja y a través del sentido del 

tacto, adivinar de qué figura se trataba. Con esta actividad favorecemos las habilidades 

de percepción geométrica y percepción abstracta, pues al tocar simplemente la figura 

estaban llevando a cabo un proceso de información entre sus conocimientos previos 

(con los que ya cuentan) y los conocimientos nuevos, a través de la relación según las 

características de las figuras vistas en la sesión pasada. 

Una vez dominados los contenidos conceptuales, pasamos a los 

procedimentales (lo que tiene que saber hacer el alumno). Para ello partimos desde lo 
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que nos indicaba el verbo de nuestro aprendizaje esperado a trabajar. Dicho 

aprendizaje nos indicaba que el alumno debía reproducir modelos, con formas, figuras 

y cuerpos geométricos. 

Retomando el verbo que nos indicaba la acción a realizar, partimos para el 

diseño de las actividades que nos ayudaron a lograr alcanzar el aprendizaje esperado 

que era “reproducir”. De acuerdo a las características que presentaban los alumnos, 

graduamos las actividades, desde lo elemental que debía de hacer el alumno a lo 

complejo, en todo lo que significa el verbo de acción reproducir. Por esta razón, la 

primera actividad introductoria hacia el verbo reproducir, fue la que se llevó a cabo el 

día miércoles 01 de marzo de 2023 titulada “Lo estiro hasta que se forme”. Como primer 

punto a destacar fue la finalidad que esta actividad tuvo y, fue que el alumno logrará 

reproducir las figuras básicas vistas en clase. Para ello, proporcionamos un resorte a 

cada alumno y se les dio la consigna de que al escuchar la música iríamos marchando 

y cantando por todo el patio y al detenerse debían escuchar que figura solicitamos y por 

ende la formarían con apoyo de su resorte, como se muestra en la siguiente imagen: 

Imagen 1. 

Actividad “Lo estiro hasta que se forme” 

    

Fuente: Ventura Romero, E., S. [Creación propia] (2023-Mar-01). Actividad “Lo estiro hasta que se 
forme”. [Jpg]. Inédito. 

En cuanto a la ejecución de esta actividad, algunos de los alumnos mostraban 

dificultades al momento de reproducir las figuras solicitadas con apoyo de su resorte y, 

mencionan frases como “no puedo” o “ya no quiero hacerlo” y, tomaban la decisión de 



49 
 

no seguir con la actividad. Fue en estas situaciones, en las cuales podíamos intervenir 

creando así oportunidades en donde hacíamos uso de una las acciones de este plan de 

acción que fue la del fichero positivo. 

Recordemos que, el fichero positivo tuvo la función de retroalimentar el trabajo 

de los alumnos al momento en que se desarrollaba su proceso de aprendizaje. Fue así 

que, en esta oportunidad que se dio con estos alumnos, buscábamos las frases 

positivas acordes al desempeño que estaban mostrando, de manera que animaran a 

los estudiantes a seguir participando en la actividad. Pero, sin embargo la acción de 

estar buscando al momento las frases y reformularse para cada situación, requería de 

tiempo, mismo que teníamos que estar atendiendo al grupo por si surgía alguna otra 

situación particular. Por lo que, consideramos como posible área de mejora, alguna 

solución para que el fichero positivo fuera más eficiente, al requerir menos tiempo para 

su manejo y construcción de frases positivas.           

Una de las actividades aplicadas para reforzar los contenidos conceptuales, la 

llevamos a cabo el día viernes 03 marzo de 2023, titulado la “Lotería geométrica”. Los 

materiales que utilizamos fueron algunos tableros con las figuras vistas en clase y 

fichas de plástico. En esta actividad los alumnos marcaban con fichas, las figuras de su 

tablero las cuales íbamos mencionando con apoyo de la baraja geométrica. Mostramos 

a los alumnos la tarjeta con la figura y mencionamos su nombre. Por ejemplo, sacamos 

al azar una tarjeta, y decíamos en voz alta “el cuadrado” mostrando la tarjeta hacia los 

alumnos, de manera que identifican y relacionan el sonido (nombre de la figura) con la 

figura que le correspondía. 

Imagen 4. 

“Lotería geométrica” 
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Fuente: Ventura Romero, E., S. [Creación propia] (2023-Mar-03). Actividad “Lotería geométrica” [Jpg]. 
Inédito. 

En cuanto a la actividad para el cierre de situación, retomando los contenidos 

procedimentales, se diseñó la actividad “Creamos formas con figuras geométricas”. 

Para esta actividad los alumnos reprodujeron el modelo de un robot con apoyo de las 

figuras vistas en clase. Explicamos que la actividad consistía en armar un robot con las 

figuras geométricas que ya conocíamos, donde el círculo sería la cabeza, el cuadrado 

el cuerpo, los rectángulos serían los brazos y los triángulos las piernas. A manera que 

quedaron de la siguiente forma: 

Imagen 3. 

“Creamos un robot” 
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Fuente: Ventura Romero, E., S. [Creación propia] (2023-Mar-07). Actividad “Creamos formas con figuras 
geométricas”. [Jpg]. Inédito. 

Una vez que dimos las indicaciones a seguir para lograr reproducir el modelo, 

proporcionamos los materiales a utilizar y dar inicio a la reproducción del mismo. Esta 

actividad tuvo la finalidad de que los alumnos lograran reproducir el modelo propuesto, 

utilizando los conocimientos conceptuales y procedimentales adquiridos durante las dos 

semanas de trabajo, en conjunto con los actitudinales. 

Es importante mencionar que, al concluir esta actividad, los alumnos se 

acercaban a preguntar cómo habían hecho su trabajo, y teniendo en mente que 

debíamos retroalimentar el trabajo de los alumnos bajo el lenguaje positivo, dábamos 

frases como: “lo has hecho muy bien” “te salió increíble” “lo lograste” “felicidades lo 

hiciste increíble” “puedes hacerlo mejor” “¿Cómo lo podríamos mejorar?”. Sin embargo 

consideramos que este tipo de frases requieren una mayor estructura para considerarse 

una retroalimentación elemental. Por lo que se siguió trabajando en ello en los 

posteriores ciclos con el objetivo de mejorar nuestras retroalimentaciones.   

Finalmente, concluimos con el apartado de los contenidos actitudinales (como 

debe ser el alumno), donde entró en acción de forma transversal, el área de desarrollo 

personal y social “Educación socioemocional”. Para ello, retomamos el contenido de 

autonomía en la toma de decisiones y compromisos, al momento de persistir en la 

realización de actividades desafiantes y toma de decisiones para concluirlas. 

Respecto a este contenido actitudinal, esperábamos principalmente que los 

alumnos persistieron en las actividades que implican retos para ellos de tal manera que 

concluyeran con lo iniciado. Y también ver que los estudiantes mostrarán actitudes 

participativas, trabajando en colaboración con sus compañeros de manera respetuosa e 

inclusiva. 

Las actitudes, las recuperamos a través de la técnica de observación registrada 

en el diario de trabajo. La observación que se llevó a cabo fue la siguiente: “Una vez 

que expliqué cómo era la dinámica del juego, de continuidad y escogí a 3 alumnos los 

cuales me ayudaron a cantar la baraja de la lotería. Los alumnos mostraron interés y 

gusto por la actividad. Fue un juego de mucho disfrute en el cual se generó un ambiente 
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de sana convivencia entre los alumnos y alumnos-docente” (Ventura Romero, DT2023-

mar-07). 

Asimismo, con la actividad “Creamos un robot”, una actividad gráfica, logramos 

evaluar el proceso del aprendizaje de los alumnos mediante la aplicación de nuestro 

fichero positivo. Del cual nos apoyamos, para realizar las devoluciones a los trabajos de 

los estudiantes, considerando el nivel del desempeño (alto, medio y bajo) que habían 

mostrado en la ejecución de las actividades. 

A continuación, mostramos como evidencias, tres actividades gráficas en donde 

se puede visualizar la devolución utilizando un lenguaje positivo, de acuerdo a los 

niveles de desempeño que mostraron los alumnos durante la ejecución de las 

actividades (alto, medio y bajo desempeño) 

Imagen 4.  

Devolución de evidencia gráfica. Nivel de desempeño “alto” 

 

Fuente: Ventura Romero, E., S. [Creación propia] (2023-Mar-07). Actividad “Creamos formas con figuras 
geométricas”. [Jpg]. Inédito. 

Imagen 5. 

Devolución de evidencia gráfica. Nivel de desempeño “medio”  
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Fuente: Ventura Romero, E., S. [Creación propia] (2023-Mar-07). Actividad “Creamos formas con figuras 
geométricas”. [Jpg]. Inédito. 

Imagen 6. 

Devolución de evidencia gráfica. Nivel de desempeño “bajo” 

 

Fuente: Ventura Romero, E., S. [Creación propia] (2023-Mar-07). Actividad “Creamos formas con figuras 
geométricas”. [Jpg]. Inédito. 

Como se observa, en cuanto a las devoluciones que se realizaron en los trabajos 

de los alumnos, tomamos en consideración algunos aspectos importantes como la 

participación activa, la autonomía con la que realizaron las actividades, y la persistencia 

en cada una de ellas, las cuales determinan su desempeño, en esta actividad gráfica. 

Concluimos con estas actividades, compartiendo con los alumnos cuáles fueron 

sus logros. Mencionamos las habilidades con las que contaron para la realización de 

ellas como la perseverancia para finalizar sus tareas y el reconocimiento a su trabajo 

autónomo. Cerramos las sesiones con palabras y frases positivas como “lo lograste, 

eres muy inteligente, eres capaz de realizar por ti mismo las actividades, te costó 
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trabajo pero culminaste tus actividades, el resultado de tu trabajo es el esfuerzo y 

dedicación que pusiste en él, etcétera”, de forma que los alumnos mostraban felicidad 

por medio de sus expresiones faciales, al escuchar las felicitaciones por su buen 

desempeño.   

2.1.2 Actividad 2. “Poniendo a prueba nuestras ideas y supuestos” (13 al 31 de 

marzo, 2023) 

El segundo plan quincenal referente al mes de marzo “Poniendo a prueba nuestras 

ideas y supuestos” tuvo una duración del 13 al 31 de marzo del presente año. Para este 

plan retomamos el campo de exploración con la temática de “Pequeños científicos”, con 

el objetivo de trabajar experimentos, que de acuerdo al diagnóstico reflejado en este 

plan, los beneficios al trabajar estos tipos de contenidos despiertan la curiosidad e 

interés de los alumnos. Al igual que el plan anterior, en este trabajamos el área de 

educación socioemocional, transversal a los campos formativos. 

El aprendizaje esperado, bajo el cual diseñamos las actividades de este plan, 

referente al campo de exploración del mundo natural y social fue “Experimenta con 

objetos y materiales para poner a prueba sus ideas y supuestos”, y lo trabajamos de 

manera transversal con el área de educación socioemocional, en su aprendizaje “Se 

expresa con seguridad y defiende sus ideas ante sus compañeros”. 

El objetivo principal de las actividades propuestas en esta planeación, fue 

precisamente alcanzar el aprendizaje esperado, el cual fue que los alumnos 

experimentaran con diversos objetos y materiales, para poner a prueba sus ideas y 

supuestos, de forma que a la par trabajamos el aprendizaje de educación 

socioemocional, pues para que el alumno logrará poner a prueba sus ideas y supuestos 

era necesario que en primer lugar, expresara sus ideas. 

Los contenidos conceptuales los trabaja mediante la recuperación de los 

aprendizajes esperados llevado a cabo del lunes 13 a martes 14 de marzo del 2023, 

acerca de lo que era un experimento, cuestionando a los alumnos ¿has escuchado la 

palabra experimento? ¿Quiénes son las personas encargadas de hacer experimentos? 

¿Qué experimentos conoces? ¿Has realizado alguno? ¿Te gustaría poner a prueba 

algunos de esos experimentos? De ahí partimos hacia lo que fue la explicación de lo 
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que era un experimento y que se necesitaba para hacer experimentos. De forma que, el 

resultado de esta actividad introductoria al tema de los experimentos fue la creación de 

un dibujo hecho por los alumnos, siendo científicos. Cabe destacar que para este punto, 

buscábamos que las participaciones de los alumnos se llevarán a cabo mediante los 

turnos de participación, de forma que el ambiente alfabetizador fuera favorable. Sin 

embargo, los alumnos mostraban dificultades por esperar turnos de participación, lo que 

generó una dispersión del grupo en cuanto a su atención a la actividad. Pero 

finalmente, logramos recuperar la atención de los alumnos utilizando los tonos de voz, 

en forma de exclamación para llamar su atención. Como por ejemplo ¡Qué crees que el 

día de hoy vamos a ser grandes científicos! ¿Quieres realizar experimentos como lo 

hacen ellos?  

Imagen 7. 

Dibujos “Somos científicos” 

 

Fuente: Ventura Romero, E., S. [Creación propia] (2023-Mar-13). Dibujo “Somos científicos”. [Jpg]. 
Inédito. 

Posteriormente trabajamos los contenidos procedimentales, en donde dimos 

paso a la realización de experimentos. Para ello, trabajamos del miércoles 15 al viernes 

24 de marzo algunos experimentos. De los cuales describiremos a continuación los más 

significativos para los alumnos. 
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El primer experimento que llevamos a cabo titulado “Burbujas que flotan”, 

consistió en que los alumnos descubrieran por sí mismos como podrían realizar 

burbujas, por lo que compartieron sus ideas partiendo desde sus conocimientos previos 

o vivencias personales de donde han visto burbujas. Posteriormente, compartimos los 

materiales que necesitaríamos para realizar burbujas, como jabón, agua y gel para 

peinar. Durante el desarrollo del experimento los alumnos se observaban muy 

interesados por la actividad, compartiendo sus ideas y supuestos acerca de lo que 

pasaría al mezclar todos los materiales. Algunos alumnos decían “no creo que se 

formen burbujas” y conforme fuimos mezclando los ingredientes cuestionamos a los 

alumnos ¿Qué es lo que observas? ¿Se están formando burbujas? ¿Qué está 

pasando? Hasta que lograron sacar burbujas. 

Finalmente los alumnos observaron que al mezclar estos materiales podían 

realizar burbujas que flotaban, poniendo en contraste lo que habían mencionado 

anteriormente con los resultados obtenidos.  

Imagen 8. 

Experimento “Burbujas que flotan” 

 

Fuente: Ventura Romero, E., S. [Creación propia] (2023-Mar-15). Experimento “Burbujas que flotan”. 

[Jpg]. Inédito. 

 Otro de los experimentos realizados fue el del “Arcoíris”, aplicado en los días 

jueves 23 al viernes 24 de marzo. Para este experimento como actividad de inicio, 
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mostramos la imagen de un arcoíris, y pedimos a los alumnos observar bien la imagen 

cuestionando acerca de ¿Qué es? ¿Dónde lo han visto? ¿Qué colores tiene? 

Escuchando atentamente a sus respuestas. Una vez respondidas las preguntas 

retiramos la imagen y proporcionamos a los alumnos una hoja gráfica con el dibujo de 

un arcoíris, de forma que los alumnos lo iluminaran siguiendo los colores que 

anteriormente ya habían observado, favoreciendo con esta actividad habilidades como 

la memoria y la atención. 

  Una vez que terminaron, volvimos a mostrar la imagen del arcoíris donde los 

alumnos se percataron si los colores que habían utilizado eran los mismos que los de la 

imagen. Y fue así como los alumnos se dieron cuenta de los errores que habían tenido, 

la mayoría de ellos fue referente al orden de los colores que les habían dado. 

Imagen 8. 

Actividad gráfica “El arcoíris” 

 

Fuente: Ventura Romero, E., S. [Creación propia] (2023-Mar-23). Experimento “El arcoíris”. [Jpg]. Inédito. 

Y finalmente el día viernes, dimos continuidad llevando a cabo la realización del 

experimento el “Arcoíris”. Por medio del juego simbólico, los alumnos simularon que 

eran pequeños científicos que realizaron un experimento. 

Previamente, se les solicitó una botella de plástico con agua, pues esperábamos 

que al colocarla al sol refleja la luz, creando el efecto del arcoíris, sin embargo, debido a 

las consecuencias del clima, no salió el Sol y la actividad se complicó ya que estaba 
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nublado. Por ello la actividad dio un giro, y cambiamos los materiales. En su lugar 

utilizamos lunetas, agua y un plato. Las lunetas las acomodaron alrededor del plato. 

Una vez colocadas, comenzamos a verter agua partiendo desde el centro del plato de 

forma que cubrieran las lunetas. El resultado fue, la creación del arcoíris mostrando los 

colores del mismo, a través de la decoloración de los dulces, quedando de la siguiente 

manera:  

Imagen 9. 

Experimento “El arcoíris” 

    

  

Fuente: Ventura Romero, E., S. [Creación propia] (2023-Mar-24). Experimento “El arcoíris”. [Jpg]. 
Inédito. 

Es importante mencionar que aunque el experimento como se tenía planeado, no 

se llevó a cabo por los aspectos climatológicos antes mencionados, al momento de 

solucionar el conflicto contamos con un pensamiento creativo el cual favoreció la 
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actividad permitiendo el disfrute e interés de los alumnos por la actividad, y 

principalmente el aprendizaje esperado, poner a pruebas su ideas y supuestos. A su 

vez, el lenguaje positivo estuvo presente al momento de motivar a los alumnos a seguir 

realizando el experimento, independientemente de lo que había pasado anteriormente, 

se sugirió al alumnado probar con nuevos materiales.    

Para finalizar, con los experimentos que se realizaron en este plan quincenal, 

cerramos con el experimento “El proceso de germinación” que tuvo una duración del 

lunes 27 al viernes 31 de marzo.  

Como momento de inicio, cuestionamos a los alumnos ¿Saben que es la 

germinación? ¿Alguna vez has escuchado esa palabra? ¿Cómo ocurrirá este proceso? 

¿Sabes cómo nace una planta? Escuchando atentamente sus respuestas. Una vez 

contestadas las preguntas, dimos paso a la explicación del proceso que sigue una 

planta para crecer y dar fruto. Para esto, ejemplificamos el proceso por medio de 

dibujos en el pizarrón, en donde explicamos que primero se debe de sembrar la semilla 

en la tierra, y que necesitará de algunos elementos para poder crecer, los cuales son el 

aire, el agua y la luz del sol.  

Una vez comentado el proceso de germinación dimos continuidad al desarrollo 

de la actividad. Previamente solicitamos el apoyo de los padres de familia para 

mandarles a sus hijos los materiales con los que estaríamos trabajando, estos fueron 

un envase de leche cortado por la mitad y tierra de encino. 

En un primer momento nos encargamos de la decoración de la caja, 

personalizándolas de pollos amarillos. Al ya estar personalizadas, cada alumno rellenó 

su caja con tierra de encino y finalmente colocamos dentro de ella las semillas de 

cilantro. Como esta actividad se desarrolló una semana antes del periodo de 

vacaciones (abril) la consigna fue llevar su germinado a casa y darle los cuidados que 

se requerían para su crecimiento. Y efectivamente así fue, regresando del periodo de 

vacaciones, los alumnos llevaron a la escuela su germinado en proceso de crecimiento. 

A continuación se muestran imágenes del proceso: 

Imagen 10. 
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Experimento “Cómo nace una plantita” 

  

 

Fuente: Ventura Romero, E., S. [Creación propia] (2023-Mar-27). Experimento “Cómo nace una plantita”. 

[Jpg]. Inédito. 

2.2 Resultados obtenidos 

Dentro de este apartado encontraremos la descripción y análisis de los resultados 

obtenidos al aplicar las estrategias y acciones dentro de las actividades diseñadas en el 

primer ciclo (mes de marzo). Así como también mencionamos el proceso que llevamos 

a cabo para la evaluación de dichas estrategias y acciones, que nos arrojaron 

información sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en cuanto al 

lenguaje positivo como estrategia para mejorar el desempeño de los alumnos. Y, 

finalmente, cerraremos con el apartado de propuestas de mejora para el ciclo 2.  

Para iniciar haremos una recapitulación de las actividades aplicadas en este 

primer ciclo, las cuales estuvieron organizadas en 2 planes quincenales cubriendo un 

periodo del 27 de febrero al 31 de marzo de 2023. Recordemos que las principales 
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estrategias de intervención para este trabajo fueron el diseño y desarrollo de 

actividades, en las cuales el juego lúdico fue otra de las estrategias para su aplicación. 

Y como acciones de intervención contamos con el fichero positivo para la 

retroalimentación del trabajo de los alumnos y los pictogramas como acción para crear 

ambientes sanos (positivos) de convivencia en el aula. 

Ahora bien, en cuanto a los resultados que esperábamos tener, consideramos en 

un primer momento implementar el fichero positivo en la retroalimentación del trabajo 

de los alumnos de manera oral y escrita de forma constante y persistente en todas y 

cada una de las actividades mencionadas y descritas anteriormente. Por oral, nos 

referimos al instante en que la retroalimentación se proporciona al alumno en su 

proceso de aprendizaje al estar realizando las actividades y de manera escrita, al 

describir los logros o dificultades (la devolución) que presentan los estudiantes al 

realizar la actividad gráfica, utilizada posteriormente como evidencia gráfica. Sin 

embargo, lo que sucedió como resultados esperados, comenzaron a presentar 

dificultades en su desarrollo e implementación, pues al ser una primera vez utilizando el 

lenguaje positivo dentro de la retroalimentación se presentaron retos, como por ejemplo 

el tiempo, como un recurso a considerar más adelante. 

Uno de los principales retos fue la dificultad para manejar el fichero positivo al 

instante de dar retroalimentaciones orales al proceso de desarrollo de aprendizaje de 

los alumnos. Cabe decir que, al estar buscando frases o palabras acordes al 

desempeño que mostraron en la realización de actividades, requería de tiempo 

específico para entablar una conversación que profundizara en la mejora de su 

desempeño académico. Esto más que ayudarnos a enfocar el lenguaje positivo con la 

finalidad de mejorar el desempeño de todos los alumnos al momento de realizar las 

actividades, solo nos generó una situación de ansiedad y estrés por querer aplicar en 

las retroalimentaciones el lenguaje positivo de manera oral, que finalmente caíamos por 

dar retroalimentaciones con carácter elemental. Siendo esto un producto de una cultura 

que tenemos heredada, en la cual nos hablamos mucho más en negativo, por lo que 

desaprender y reaprender un nuevo lenguaje en positivo requiere de tiempo, esfuerzo y 

dedicación. 
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En cuanto a la retroalimentación escrita como devoluciones a los trabajos de los 

alumnos, fue más sencillo aplicar e implementar las frases y palabras positivas del 

fichero. Pues al contar con tiempo suficiente para reflexionar en el desempeño que 

mostraron los alumnos al momento de realizar la actividad gráfica, el proceso de 

análisis se facilitó, permitiéndonos escribir las devoluciones a cada uno de las 

actividades gráficas de los alumnos. Cabe mencionar que para redactar las 

devoluciones, tomábamos en cuenta la acción del aprendizaje esperado y 

posteriormente realizamos una breve descripción de los logros, dificultades, habilidades 

o actitudes que presentaban los alumnos ante el trabajo.    

Es así que, nos dimos cuenta de la importancia que tiene la retroalimentación 

oral en el proceso de aprendizaje de los alumnos. Pues, es un proceso donde los 

docentes debemos de crear espacios específicos que nos permitan evaluar a los 

alumnos. Esto con la finalidad de permitir realizar una retroalimentación de tipo reflexiva 

de los logros, avances, dificultades o errores durante el desarrollo de las actividades, 

recalcando por cada uno de los alumnos.  

Por ello reflexionamos acerca de lo complejo que es llevar a cabo la 

retroalimentación de tipo reflexiva, que le brinde a los alumnos verdaderos elementos 

que le permitan mejorar sus procesos de aprendizaje y por ende su desempeño 

académico en el aula. Y que sin embargo muchos docentes por ese grado de 

complejidad, lleva a cabo una retroalimentación oral de tipo elemental, que como su 

nombre lo dice, brinda a los alumnos solo elementos o aspectos básicos, los cuales 

llegan difícilmente a convertirse en aprendizajes significativos para los niños. De esta 

manera, a través del primer análisis de los resultados obtenidos en nuestro FODA, 

compartimos las fortalezas, áreas de oportunidad, debilidades y amenazas, nos 

permitieron identificar los aspectos a mejorar y las adaptaciones que se realizarán para 

el siguiente ciclo.  

Es así que mediante este FODA (ir), identificamos que algunas de nuestras 

fortalezas fueron el primer acercamiento del lenguaje positivo a las evaluaciones (orales 

y escritas). De esta manera contamos con las primeras experiencias de emplear el 

lenguaje positivo en el ámbito educativo, específicamente en el proceso de evaluación 
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para retroalimentar el trabajo de los alumnos. Esto con la finalidad de mejorar su 

desempeño académico a través de la motivación que les damos al utilizar frases o 

palabras positivas como ¡Eres capaz de hacer eso y mucho más! ¡Inténtalo! Como 

áreas de oportunidad, podemos destacar que contamos con el fichero positivo como 

recurso para retroalimentar de manera oral y escrita el trabajo de los alumnos. Y esto a 

su vez nos permitió intervenir bajo un enfoque en lenguaje positivo que arrojó como 

resultados la motivación de los estudiantes. Referente a las debilidades, lo que se 

podría mejorar, es la organización en cuanto a tiempos específicos para retroalimentar 

a cada alumno según haya llevado a cabo su proceso de aprendizaje y desempeño 

(alto, medio y bajo). Es decir, mejorar la organización tomando en cuenta el tiempo que 

se lleva retroalimentar a un alumno bajo tipo reflexivo. Por ejemplo, en adecuaciones 

para mejorar en el siguiente ciclo, podemos proponer tener previamente señalados que 

días son exclusivos para evaluación, organizando el tiempo en que nos llevaremos 

retroalimentar a cada alumno, y la cantidad de estudiantes a evaluar por día. Esto con 

el objetivo de optimizar los tiempos y para evitar generar situaciones de estrés o 

ansiedad. 

Respecto a las amenazas que enfrentábamos, identificamos la constante 

inestabilidad para aplicar el fichero en las retroalimentaciones orales en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Con inestabilidad, nos referimos a la dificultad de la 

persistencia en utilizar el fichero positivo al momento de retroalimentar de manera oral. 

Ya que en ocasiones llegaba a ser tan complicado el uso y manipulación del fichero, 

que mejor optamos por no ocuparlo. 

Es así que concluimos con la descripción de este apartado. Mencionando que a 

pesar de los retos o dificultades que se presentaron en la implementación del lenguaje 

positivo en las retroalimentaciones de los alumnos con la finalidad de mejorar su 

desempeño académico, el aprendizaje sea superior o menor, sigue siendo aprendizaje. 

Es decir, tanto de lo bueno como de lo malo se aprende y eso nos invita a mejorar para 

el siguiente plan de acción. 
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2.3 Reconstrucción del plan para el segundo ciclo 

En relación con este apartado, mencionaremos cuáles son los aspectos y adaptaciones 

que necesitábamos mejorar para el presente ciclo. Esto con la finalidad de seguir 

fortaleciendo el propósito general de este proyecto que es emplear el lenguaje positivo 

en la retroalimentación del proceso de enseñanza-aprendizaje para mejorar el 

desempeño de los alumnos.  

Como principal adaptación para modificar en el siguiente ciclo, consideramos 

relevante enfocarnos más en el tiempo que brindamos hacia el momento de 

retroalimentar el proceso de aprendizaje de los alumnos. Esto quiere decir que, para 

aprovechar bien el tiempo de trabajo de los alumnos, llevaremos a cabo la 

retroalimentación de manera oral por días y con cierta cantidad de alumnos. De forma 

que, todos los alumnos cuenten con los elementos para saber las habilidades, 

conocimientos, actitudes y valores con los que cuentan, así como los aspectos que le 

falta reflejándose en la mejora de su desempeño académico. 

Otra de las principales acciones de mejora, sería el uso constante de 

pictogramas que nos permitan crear ambientes de respeto y sana convivencia a través 

del fortalecimiento del lenguaje positivo. Con el objetivo de crear conciencia en los 

alumnos de la importancia de fomentar ambientes de trabajo donde se vean favorecidos 

principalmente, ellos y su aprendizaje. 

Y finalmente, la última adaptación que haremos para el siguiente ciclo, fue 

enfocarnos en dar retroalimentaciones reflexivas, que le permitan comprender al 

alumnado sus errores, áreas de oportunidad, fortalezas, debilidades, etcétera. Que en 

conjunto con las anteriores adaptaciones o propuestas de mejora, fortalecieron el 

desempeño de los alumnos preescolares, viéndose reflejado en las habilidades, 

conocimientos, actitudes y valores con los que se desenvuelven en el aula de clases. 

2.4 Actividades realizadas (2do ciclo) 

Para el desarrollo de las actividades en este segundo ciclo, implementamos las 

modificaciones y propuestas de mejora como resultado del primer ciclo. Esto con la 
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finalidad de mejorar el desempeño de los alumnos a través del proceso de 

retroalimentación. 

Es importante mencionar que en las actividades anteriores centramos nuestra 

mayor atención en el desarrollo y el proceso que llevaban los alumnos sobre sus 

actividades, dejando de lado la retroalimentación reflexiva, siendo esta reflexión 

elemental. Por ello consideramos relevante trabajar para este segundo ciclo, las 

actividades pero poniendo un mayor esfuerzo y atención en el proceso de 

retroalimentación. De esta manera seguiremos reforzando el lenguaje positivo dentro 

del proceso de evaluación formativa para mejorar el desempeño de los estudiantes. 

En cuanto al periodo de desarrollo de las actividades para este segundo ciclo, 

comprendidas del 17 al 28 de abril, 2023 (regresando del periodo de vacaciones) cabe 

mencionar que algunas de las actividades diseñadas para este plan no se llevaron a 

cabo, por motivos de actividades escolares que se llevaron a cabo dentro de la 

institución. Las cuales fueron actividades referentes al festejo del día del niño. Sin 

embargo, para el desarrollo de este nuevo ciclo, retomamos aquellas actividades que sí 

se aplicaron en su mayoría. Las cuales fueron del área de desarrollo personal y social 

“Artes”. De igual manera, transversal al área de las artes trabajamos con el área de 

desarrollo personal y social.  

Los aprendizajes esperados trabajados en esta quincena para el área de artes 

fue “Reproduce esculturas y pinturas que haya observado” y en cuanto a educación 

socioemocional fue “Habla de sus conductas y de las de otros, y explica las 

consecuencias de algunas de ellas para relacionarse con otros”. Empalmamos estos 

dos aprendizajes al trabajar en equipo como organización para llevar a cabo las 

actividades. Dichas actividades fueron diseñadas para este plan retomando el área de 

las artes teniendo como nombre de situación de aprendizaje “Grandes artistas”. Por 

este motivo, la estrategia del juego simbólico se vio reflejada en este plan quincenal 

centrada en generar ambientes de aprendizaje donde los alumnos crearán su propio 

papel jugando a ser grandes artistas.  
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   Partiendo de aquí, empezaremos a describir las actividades realizadas en este 

nuevo ciclo. Recordamos que las actividades son enfocadas al área de las artes y al 

proceso de retroalimentación considerando factores como el tiempo que se requería 

para cada alumno, y la organización en cuanto a los días para retroalimentar por 

pequeños grupos a cada uno de los estudiantes. Esto con la finalidad de que todos los 

alumnos contarán con una retroalimentación reflexiva acerca de su proceso de 

aprendizaje. 

2.4.1 Actividad 1. Grandes artistas (17 al 28 de abril) 

La actividad de grandes artistas comenzó a aplicarse el día lunes 17 de abril del 

2023. Comenzamos rescatando los conocimientos previos con los que contaban los 

alumnos sobre lo que era una galería de arte. Escuchábamos atentamente sus 

respuestas e iniciamos interviniendo en el proceso de retroalimentación guiando al 

alumno de modo que organizaban sus ideas para expresarlas acerca del tema visto en 

clase. Esto con apoyo de cuestionamientos como ¿Qué es una galería de arte? ¿Has 

ido a una galería de arte? ¿Qué te imaginas que hay en una galería de arte? ¿Te 

gustaría visitar una? De esta manera guiamos el proceso de aprendizaje a través de 

sus participaciones y organización de ideas.  

Posteriormente iniciamos contextualizando a los alumnos acerca de las personas 

que se dedican a realizar todas las obras de arte que se encuentran en estas galerías, 

mencionando que son grandes artistas. Es así que motivamos a los alumnos a ser 

grandes artistas proponiendo realizar actividades de pintura durante las clases de artes. 

Especificando en que las personas que se encargan de crear pinturas como obras de 

arte se llaman pintores. 

 Dimos continuidad dando paso a realizar la primera obra de arte que llevamos a 

cabo titulado “La técnica del moteado”. Para trabajar esta actividad, cuestionamos a los 

alumnos acerca de los instrumentos que necesitan los pintores para crear sus obras de 

arte a los que contestaban que necesitaban pintura, pinceles, agua y trapos para limpiar 

los pinceles. Una vez escuchadas sus respuestas, les cuestionamos ¿Crees que se 

pueda pintar con ayuda de una esponja? a lo que los alumnos contestaron que no. 
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Mencionamos que el reto de ese día era crear una pintura con apoyo de una esponja, la 

cual tendría que tener pintura y a manera de toquecitos pintarán poco a poco. 

Ejemplificamos la acción del moteado y posteriormente proporcionamos a los alumnos 

los materiales necesarios para que ellos lo llevaran a la práctica.  De tal forma que el 

resultado fue el siguiente: 

Imagen 11. 

Actividad 1. “Grandes artistas”. La técnica del moteado (viernes 21 de abril, 2023) 

 

Fuente: Ventura Romero, E., S. [Creación propia] (2023-Abril-21). Actividad “Grandes artistas”. La 
técnica del moteado. [Jpg]. Inédito. 

Otra de las obras de arte a realizar utilizando técnicas de pintura como la 

mencionada anteriormente, fue la del tenedor. Para ello, proyectamos un video donde 

se explicaban los pasos para realizar su obra de arte. Al finalizar cuestionamos a los 

alumnos ¿observaste qué materiales se utilizaron? ¿Cómo lo realizaron? Y 

posteriormente proporcionamos los materiales para su reproducción de su pintura, 

quedando de la siguiente manera: 

Imagen 12. 

Actividad 2. “Grandes artistas”. La técnica del tenedor (24 de abril de 2023) 
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Fuente: Ventura Romero, E., S. [Creación propia] (2023-Abril-24). Actividad “Grandes artistas”. La 
técnica del tenedor. [Jpg]. Inédito. 

Durante el proceso en el cual los alumnos iban creando sus obras de arte, 

nuestra intención aplicando el lenguaje positivo fue a través de frases y palabras 

positivas recuperadas de nuestro fichero positivo, tales como “Parece que disfrutas 

hacer esto, eres bueno realizando actividades manuales, lo estás haciendo excelente, 

muchas felicidades, te está costando trabajo pero te quedará espectacular, serás un 

grande artistas, enséñame como lo estás haciendo, te esforzaste y te salió perfecto, 

equivocarse es bueno, a través de eso puede mejorar, me imagino que te está 

costando mucho trabajo sin embargo eres capaz de hacer esto y mucho más, ánimo si 

se puede”. 

De esta manera, “notamos que los alumnos mejoraron en cuanto a su actitud 

ante el trabajo, de tal manera que aquellos a los que se les dificultaba la actividad 

mejoraban su desempeño gradualmente a través de los comentarios positivos de 

retroalimentación que les estábamos proporcionando” (Ventura Romero, DT2023-abril-

24). A comparación de los alumnos a quienes aún no se les retroalimenta, pues 
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dejaban de realizar la actividad e incluso la realizaban pero con una conducta 

indiferente, recuperado del registro del diario de trabajo. 

Imagen 13.  

Registro de diario de trabajo. Motivación a los alumnos aplicando un lenguaje positivo 
(jueves 20 de abril 2023) 

 

Fuente: Ventura Romero, E., S. [Creación propia] (2023-Abril-24). Actividad “Grandes artistas”. La 
técnica del tenedor. [Jpg]. Inédito. 

Con esto concluimos con las actividades realizadas en este segundo ciclo comprendido 

en un periodo del 17 al 28 de abril del 2023. Como mencionamos anteriormente no 

todas las actividades diseñadas en este plan fueron aplicadas, sin embargo las 
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actividades que se llevaron a cabo nos permitieron reforzar las frases y palabras 

positivas del fichero y los aprendizajes esperados por cada área y campo. Finalmente la 

aplicación de estas acciones nos ayudó a retroalimentar el trabajo de los alumnos, 

mejorando significativamente el progreso de su desempeño. 

2.5 Resultados obtenidos 

Como principales resultados obtenidos que identificamos a través del instrumento 

FODA (ir), como fortalezas seguimos trabajando con el lenguaje positivo de manera 

más directa con enfoque a las retroalimentaciones de los alumnos, tomando en cuenta 

los resultados del ciclo anterior y propuestas de mejora, en cuanto tiempo y 

organización. 

Mejoramos en el proceso de retroalimentación ya que los recursos del tiempo y 

la organización nos ayudaron a evaluar el proceso de aprendizaje de los alumnos. Esto 

tuvo como resultados proporcionar de manera más detallada una reflexión de las 

habilidades, conocimientos, actitudes y valores obtenidos en el transcurso de su 

proceso de aprendizaje.  

Como oportunidades o áreas de mejora, identificamos el uso de pictogramas que 

nos ayuden a crear espacios de sana convivencia, entre los alumnos y docentes. 

Debido a que constantemente los alumnos actuaban de manera violenta entre el grupo 

que repercute en el ambiente de trabajo pues este se veía obstaculizado generando 

que las actividades perdieran la intención didáctica con una atención dispersa. 

Dentro de las debilidades, encontramos que el uso de lenguaje positivo al no 

adquirir con una cultura bajo este enfoque, volvemos a recaer en emplear un lenguaje 

cotidiano, lo cual repercute en la formación de la nueva identidad del docente, ya que 

muchas veces se pierde la constancia con que empleamos el lenguaje positivo. Sin 

embargo la persistencia de cada una de las actividades siguió en pie.  

  Y como amenazas detectamos que en ocasiones caíamos en el 

acondicionamiento hacia los alumnos, perdiendo la esencia de lo que es el lenguaje 

positivo, principal objetivo que impulsó de este trabajo, e incluso identificamos que con 

frecuencia utilizábamos la palabra “no” para evitar que realizaran acciones que 
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generaban problemas dentro del aula, de tal manera que el ambiente de trabajo se 

volvía caótico para continuar trabajando con las actividades. Sin embargo reflexionando 

a profundidad acerca del lenguaje positivo de acuerdo a la autora Wolder (2021), 

mencionó en uno de sus podcast, lo que la palabra NO genera en la mente de los 

niños, lo cual seguimos estudiando más adelante.   

Por esta razón, para el siguiente apartado diseñaremos algunas propuestas de 

mejoras con base en los resultados obtenidos. Con la finalidad de seguir atendiendo un 

lenguaje positivo, sin que se pierda la verdadera esencia, que es hablar y expresar 

nuestras ideas y pensamientos cuidando de cada una de ellas, creando así un 

bienestar mental positivo. 

2.6 Reconstrucción del plan para el tercer ciclo 

De acuerdo a los resultados anteriores, para la reconstrucción del siguiente ciclo se 

retomaran las áreas de oportunidad para la mejora del empleo del lenguaje positivo en 

el proceso de la retroalimentación con la finalidad de mejorar el desempeño académico 

de los alumnos. Así mismo, las debilidades y amenazas se consideran importantes para 

trabajar bajo la marcha en el siguiente ciclo y estar alerta en no repetir estos patrones 

para mejorar dichos aspectos. 

Una de las principales acciones como propuestas de mejora será el uso de 

pictogramas, que favorezcan ambientes de aprendizaje basados en la sana convivencia 

(respeto, armonía, paz, apoyo, trabajo en equipo). Pues como mencionábamos 

anteriormente, los alumnos comenzaban a tomar acciones violentas entre los miembros 

del grupo. Por ello se implementará una más de las acciones diseñadas en este trabajo. 

Es así que a través del uso de pictogramas los alumnos logren tener presente de 

manera inmediata que ciertas acciones (violentas o de actitud) se deben evitar dentro 

del salón de clases con la finalidad de aminorar ese tipo de acciones y gradualmente se 

mejore el ambiente de trabajo.   

De igual manera para el siguiente ciclo consideramos relevante utilizar frases 

que rompan con el “NO”, ya que es una palabra muy compleja y negativa que les 

resulta difícil asimilar a los niños. Emplear frases que sustituyan el “NO” de manera que 

los alumnos comprenda la acción, la situación y el contexto presente. 
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Por ejemplo, una situación que se generaba constantemente dentro del aula era 

que el alumno, mostraba desinterés por realizar las actividades propuestas por la 

docente. El alumno mencionaba “No quiero trabajar”. En esta situación existían dos 

opciones para hablar con él. La primera opción es que la docente expresará algo como: 

“Ok, perfecto NO trabajes, en la salida hablare con tus padres”; sabiendo que tiene todo 

un grupo más que atender. Sin embargo en esta primera opción, la maestra no está 

ayudando al alumno, simplemente quiere ahorrarse el desgaste de hablar con él 

evitando una discusión con él.  

En la segunda opción tenemos lo siguiente, la misma situación. Sin embargo 

aquí la docente habla con el alumno y le expresa lo siguiente: “Qué te parece si ahora 

hacemos la actividad y cuando termines salimos a jugar un rato; ¿De acuerdo?”. En 

esta situación la docente haciendo uso de un lenguaje positivo, anima y motiva al 

alumno a realizar su actividad. 

Otra situación, es que los alumnos constantemente se golpeaban entre sí. Aquí 

la docente, de igual forma tiene dos opciones para hablar con el alumno y tomar 

acuerdos, de tal manera que lo que se buscaba es hacer entender al alumno que lo que 

está haciendo tendría consecuencias. En la primera opción, la maestra opta por decir 

“NO le pegues a tu compañero, lo vas a lastimar”. Aquí el alumno no comprende y 

visualiza cómo es posible lastimar a su compañero, tomando una actitud en donde sus 

emociones (enojo) son las que están dominando sobre su carácter. 

En la segunda opción, la docente se dirige ante su alumno y le dice: “Si le pegas 

a tu compañero, él se va a sentir muy triste y va a llorar o se va a sentir tan enojado que 

también te va a golpear. ¿Qué es lo que puedes hacer, pedirle una disculpa o hacer 

como si nada hubiera pasado?”. Ante esta frase, la docente está proponiendo 

alternativas y haciéndole saber al alumno las consecuencias de sus actos. Esto le 

ayuda a comprender mucho mejor la vida, y resulta que como dice la autora Wolder., A. 

(2021) “Las oraciones positivas se recuerdan mejor que las negativas, ya que son muy 

complejas de entender” (Spotify). Recordemos que el lenguaje negativo no le indica al 

niño generalmente lo que tiene que hacer, no le ayuda a resolver el problema y tiene un 

impacto negativo en su autoestima.  
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Sin embargo el lenguaje positivo brinda opciones que además les ayuda a los 

alumnos en la toma de decisiones. Es por ello que para la reestructuración del siguiente 

ciclo ya identificadas algunas situaciones negativas que se dan con frecuencia dentro 

del aula de clases, se diseñaron frases (ir) bajo un enfoque positivo, las cuales tendrán 

el propósito de ser empleadas en el momento en las que se susciten los hechos. De tal 

manera que esperamos analizar los resultados (si fueron los esperados o no), como se 

vieron favorecidos los ambientes de aprendizaje, el lenguaje positivo y de qué forma 

influyó con el área de desarrollo personal y social. 

2.7 Actividades realizadas (3er ciclo) 

Para este tercer ciclo, describiremos en que consistieron las actividades aplicadas 

durante el periodo que comprendió el 3er ciclo, el cual fue del 15 al 30 de mayo del 

2023. Así como la explicación del como aplicamos y llevamos a cabo las propuestas de 

mejora y los resultados que se obtuvieron, en relación con la evaluación. Finalmente 

concluiremos con la reflexión del funcionamiento y la utilidad de las acciones y 

estrategias aplicadas en función a las adaptaciones que se realizaron. 

Para iniciar, comenzaremos haciendo una breve recapitulación acerca de la 

organización del plan quincenal “Oficios y profesiones” aplicado en este tercer ciclo. En 

un primer momento describiremos las actividades trabajadas dentro del campo de 

formación “Exploración del mundo natural y social”. Y como segundo momento las 

aplicadas en el área de educación socioemocional (referentes a los pictogramas). 

Los aprendizajes esperados trabajados en el campo de exploración del mundo 

natural y social fue “Explica los beneficios de los servicios con que se cuenta en su 

localidad”. En cuanto al área desarrollo personal y social fue “Habla de sus conductas y 

de las de otros, y explica las consecuencias de ellas para relacionarse con otros”. Las 

temáticas abordadas para el campo de exploración fueron oficios y profesiones, y para 

el área de educación socioemocional fueron “Mi conducta dentro del aula”. 

Sin más que decir, damos continuidad a la descripción de las actividades, 

estrategias y acciones aplicadas en este tercer y último ciclo. Las cuales son 

organizadas en dos apartados. En el apartado 2.7.1 describiremos las actividades del 
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campo de exploración y en el 2.7.2 las actividades del área de educación 

socioemocional.  

2.7.1 Actividad 1. Oficios y profesiones 

Para comenzar a trabajar las actividades planeadas de “Oficios y profesiones”, es 

necesario mencionar que retomamos la estrategia del juego simbólico para realizar 

cada uno de los oficios y profesiones que simulamos con los alumnos preescolares. 

Como mencionamos anteriormente el juego simbólico fue una de nuestras principales 

estrategias para llevar a cabo las actividades, que tuvo la finalidad de crear 

aprendizajes significativos en los niños.  

 Comenzamos abordando la temática el día 18 de mayo del 2023, mostrando a 

los alumnos imágenes de personajes caracterizados según su oficio y profesión. 

Haciendo uso de cuestionamientos como ¿Qué es lo que observas, sabes quién es 

este personaje, a que se dedicara, que hará en su trabajo? Posteriormente contamos el 

cuento “Un día en la panadería de Juanin” en donde presentamos uno a uno los 

personajes de las profesiones, oficios y su ocupación. Al finalizar el cuento 

preguntamos a los alumnos sobre lo que habían entendido de la historia a lo que 

contestaron asertivamente a cada cuestionamiento y preguntamos ¿a ti que te gustaría 

ser de grande? Recuperando sus respuestas a través de dibujos, (como se muestran 

en las siguientes imágenes) y que compartieron ante el grupo a través de la dinámica 

de participación “el juego de la papa caliente”. A través de esta estrategia los alumnos 

compartían sus creaciones respetando así turnos de participación.  

Imagen 14.  

Actividad 1. Oficios y profesiones ¿Qué quiero ser de grande? (jueves 18 de mayo 
2023) 
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Fuente: Ventura Romero, E., S. [Creación propia] (2023-Mayo-18). Actividad 1 “Oficios y profesiones”. 
¿Qué quiero ser de grande? [Jpg]. Inédito.  

Una vez contextualizados acerca de los oficios y profesiones, seguimos 

trabajando de manera específica cada uno de ellos en el transcurso de la quincena. 

Comenzamos a abordar el oficio del recolector de basura, explicando a que se dedica 

(recolectar la basura de las calles) y que beneficios aporta a la comunidad (mantener 

limpias las calles, sin basura, evitando que se tapen las coladeras, etcétera). 

Después y a través del juego simbólico, creamos una situación en donde ellos 

serían recolectores de basura encargados de limpiar y levantar toda la que se 

encontraba en el área de juegos. 

Imagen 15. 

Actividad 1. Oficios y profesiones. Somos recolectores de basura. 

   

Fuente: Ventura Romero, E., S. [Creación propia] (2023-Mayo-19). Actividad 1 “Oficios y profesiones”. 
Somos recolectores de basura. [Jpg]. Inédito.  
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Esta actividad les gustó y mencionaron que de grandes ellos querían ser 

recolectores de basura ya que los beneficios que aportaban a la comunidad era salvar 

el planeta tierra de la contaminación. Por medio del lenguaje positivo fue que 

motivamos a los alumnos para que llevaran a cabo la actividad, mencionando frases 

como ¡Ustedes pueden, son los mejores recolectores de basura, vamos si se puede!  

Como lo rescatamos en el diario de trabajo “La motivación a los alumnos a través del 

lenguaje positivo resulto que les gustó tanto que mencionaron que de grandes ellos 

querían ser recolectores de basura” (Ventura Romero, DT2023-mayo-19) 

Otro juego simbólico acerca de los oficios y profesiones, fue el de policías y 

ladrones. Para esta actividad, de igual manera se retomó la profesión de policías. 

Explicamos a que se dedicaban lo policías (combatiendo el mal, resguardando a los 

ciudadanos de situaciones en las que nos podemos encontrar en peligro) y 

posteriormente jugamos el juego tradicional “policías y ladrones” en donde comentamos 

las reglas del juego. Designamos quienes serían los policías, los ladrones y donde sería 

la cárcel. 

Imagen 16. 

Actividad 1. Oficios y profesiones. Juego tradicional policías y ladrones. 

 
   

Fuente: Ventura Romero, E., S. [Creación propia] (2023-Mayo-22). Actividad 1 “Oficios y profesiones”. 
Juego tradicional policías y ladrones. [Jpg]. Inédito.  

A través de la aplicación de estas actividades utilizando como principal estrategia 

el juego simbólico, identificamos que los alumnos no solo estaban fortaleciendo los 
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aprendizajes esperados plasmados en este plan quincenal, sino que también trabajaron 

y reforzaron contenidos que se habían estado viendo anteriormente, como el trabajo en 

equipo del área de desarrollo personal y social. 

En concreto, con el desarrollo de las actividades aplicadas en esta primera 

temática, identificamos como una gran fortaleza la expresión de frases y palabras 

positivas sin apoyo del fichero positivo. Es decir, como hemos estado trabajando con el 

fichero positivo, las palabras y frases se han adquirido gradualmente dentro de nuestro 

nuevo lenguaje o forma de expresión. Por lo cual, este tipo de actividades reales 

brindan oportunidades para la expresión de un lenguaje positivo, al para comunicarnos 

con los alumnos, de tal modo que busquemos palabras que nos apoyen a guiar su 

aprendizaje y potenciar su desempeño académico. 

2.7.2 Actividad 2. Mi conducta dentro del aula       

Una más de las actividades aplicadas para este último ciclo, fue también referente a la 

temática de oficios y profesiones pero esta vez enfocada un poco más al área de 

desarrollo personal y social “educación socioemocional” trabajando así el aprendizaje 

esperado que menciona principalmente hablar acerca de las conductas y las 

consecuencias que estas tienen.   

Como bien comentamos, a través de la situación didáctica “oficios y profesiones” 

retomamos el oficio de los vendedores para trabajar de manera transversal el área de 

educación socioemocional. Pues para realizar la actividad del mercado (en donde los 

alumnos adquirieron el papel de compradores y vendedores) se tenían que establecer 

acuerdos de convivencia que nos permitieran llevar a cabo la actividad generando un 

ambiente de enseñanza-aprendizaje basados en el respeto, tolerancia y empatía.  

Debido a lo anterior, para diseñar esos acuerdos de convivencia una de las 

estrategias que diseñamos que nos permitieron vincular tanto esos acuerdos como con 

el lenguaje positivo, fue a través de la implementación y uso constante de pictogramas. 

Cabe mencionar que un pictograma según la RAE (Real academia española) es un 

signo de la escritura de figuras o símbolos.  

Este tiene su origen etimológico en el griego y en el latín, ya que está 

conformado por dos palabras de dichas lenguas: “Picto”, que deriva del adjetivo latino 
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“pictus” que puede traducirse como “pintado” y “Grama”, que es una palabra griega que 

significa “escrito”. Por ende, los pictogramas son signos que, a través de una figura o de 

un símbolo, permiten desarrollar la presentación de algo.  

Para diseñar está estrategia, pensamos en la etapa en la cual se encontraban 

los alumnos, pues difícilmente se trabaja el proceso de lecto-escritura con un grupo de 

primer año, debido a sus procesos cognitivos con los que cuentan los pequeños a esta 

edad (3 años). De igual manera, consideramos uno de los estilos de aprendizaje que 

dominaban en el grupo, el cual era visual. Es así que, partiendo de estos dos aspectos 

nos cuestionábamos de qué forma podríamos introducir frases positivas que 

favorecieran ambientes de aprendizaje sanos considerando acuerdos para la sana 

convivencia. Por ello, consideramos relevante el uso de pictogramas, los cuales 

contenían a través de imágenes la representación de la información que queríamos dar 

a entender a los alumnos y relacionándolo con el lenguaje positivo dentro del aula.  

Es así que dimos paso al diseño e implementación de nuestra segunda acción 

de intervención, de este trabajo “Los pictogramas”. El día 30 de mayo del 2023, 

mostramos al grupo pictogramas los cuales contenían imágenes referentes a las 

conductas que se presentaban con frecuencia dentro del grupo (anexo 7). 

Cuestionamos a los estudiantes preguntando ¿Qué observas en la imagen? y si estaba 

bien hacerlo y por qué. De inmediato los alumnos expresaron sus ideas, mencionando 

que veían a dos niños golpeándose, peleando por un juguete, gritando, arriba de las 

mesas y empujando, comentando que eso no estaba bien, porqué se podían lastimar.  

De esta manera comenzamos a explicar el significado de cada pictograma, y los 

alumnos lograron comprender el significado y las causas del por qué se deben evitar 

ciertas acciones dentro y fuera del aula, favoreciendo así el aprendizaje esperado 

“Habla de sus conductas y explica las consecuencias de algunas de ellas”.  

En efecto, también retomamos el lenguaje positivo dentro del aula, a través de 

estos pictogramas que nos ayudaron al momento exacto en el que se suscitaban dichas 

conductas, creando espacios de respeto recordando las acciones que se debían evitar 

hacer dentro del aula y las consecuencias de cada una de ellas. 
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  Una vez explicado el uso de los pictogramas y la información que estos 

arrojaban, dimos continuidad aplicándolos en la situación real de compra y venta de la 

dulcería. Como lo planteábamos anteriormente, para esta actividad los alumnos 

tomaron el papel de compradores y vendedores. 

Imagen 17. 

Actividad 2. Mi conducta dentro del aula. El mercado. 

 
   

Fuente: Ventura Romero, E., S. [Creación propia] (2023-Mayo-30). Actividad 2 “Mi conducta dentro del 
aula”. El mercado. [Jpg]. Inédito.  

Como se observa en la imagen, en un primer momento tomamos el papel del 

vendedor para ejemplificar el proceso de la compra y venta de productos (en este caso 

chocolates) en donde los alumnos debían de poner a prueba el uso de los pictogramas 

revisados anteriormente. Aquí los estudiantes, actuaron con base en las conductas que 

debían de evitar dentro del salón de clases, como por ejemplo “Evita empujar a tus 

compañeros”, cuando estas formado esperando el turno de participación o “Evita pelear 

con tus compañeros por el material” al trabajar de manera grupal. Como lo llevamos en 

la actividad final del mercado. 

Imagen 17. 

Actividad 2. Mi conducta dentro del aula. El mercado. 
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Fuente: Ventura Romero, E., S. [Creación propia] (2023-Mayo-30). Actividad 2 “Mi conducta dentro del 
aula”. El mercado. [Jpg]. Inédito.  

En esta última actividad del mercado, los alumnos pusieron a prueba los 

pictogramas de sana convivencia, evitando pelear por los materiales, esperando turnos 

de participación, y trabajando en equipo para lograr los aprendizajes esperados y 

creando ambientes de aprendizaje basados en el respeto, retomando nosotros el 

lenguaje positivo.    

2.8 Resultados obtenidos 

Al aplicar el uso de pictogramas en primer grado de preescolar, teniendo un grupo cuyo 

estilo de aprendizaje es el visual, nos permitió implementar a través de ellos el lenguaje 

positivo de forma que los alumnos también se involucraron en dicho proceso. Teniendo 

como resultados el que comenzarán a vivirlo día a día y que lo pudiesen recordar con 

mayor facilidad. 

Al dejar de manera permanente los pictogramas en el aula de clases, cada día 

que los alumnos identificaban las situaciones descritas anteriormente, recordaban los 

pictogramas que representaban la situación que se estaba dando en ese momento, 

señalando el pictograma haciendo referencia a ella.  

Imagen 18. 



81 
 

Uso de los pictogramas en el aula de clases. 
  

 
   

Fuente: Ventura Romero, E., S. [Creación propia] (2023-Mayo-Junio). Uso de pictogramas dentro del 
aula de clases. [Jpg]. Inédito.  

Es así que los alumnos recordaban con facilidad las situaciones explicadas a 

través de los pictogramas, y de manera grupal se hacía una reflexión de lo que 

significaba cada una, sus consecuencias y el por qué se debían de evitar. De esta 

manera los alumnos también se involucraban a través de esta acción de intervención 

haciendo uso del lenguaje positivo y favoreciendo un ambiente de sana convivencia 

dentro del aula. Aunque fue de manera indirecta, los alumnos lograron recordar que 

estas situaciones son negativas y por ende se deben de evitar dentro del salón de 

clases. El grupo tuvo un impacto favorable con el uso de los pictogramas, hacían uso 

de ellos y de forma gradual, los alumnos reaccionaban de manera diferente, evitando 

las acciones negativas. 

Finalmente, en cuanto a las frases y palabras positivas en este tercer ciclo, 

seguimos interviniendo de manera oral en los procesos de enseñanza-aprendizaje y de 

evaluación. Dentro de la retroalimentación oral, al momento de brindar a los alumnos 

los aspectos con los que contaban o los que les faltaban, tenía como resultado la 

mejora de su desempeño, siendo este motivado por las oraciones positivas con las que 

lo retroalimentábamos. Es decir que el lenguaje positivo se convirtió como un factor 

externo que mejoró gradualmente el desempeño académico de los alumnos de 1º “A”.  
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3. Conclusiones y recomendaciones 

Este capítulo fue diseñado para plasmar en él, una reflexión final y concreta de todo lo 

sucedido en el transcurso de este proyecto de investigación acción con base en los 

resultados, logros, mejoras y problemáticas enfrentadas. Así como también, nuevas 

áreas de oportunidad identificadas y el alcance de las competencias profesionales y 

genéricas obtenidas del plan de estudios 2018. 

También compartimos algunas recomendaciones o propuestas finales de mejora 

que faciliten aún más la aplicación del lenguaje positivo en la educación de nivel 

preescolar, dentro del enfoque de evaluación formativa (retroalimentación) para mejorar 

el desempeño académico de los estudiantes, con el propósito de hacer extensa la 

invitación a todos aquellos docentes, quienes gusten implementar el lenguaje positivo 

dentro de sus aulas. 

Para una mayor comprensión, el capítulo está organizado en dos momentos. En 

el primer apartado 3.1 “Análisis y reflexión del plan de acción”, analizamos cuales 

fueron los resultados y logros obtenidos, que problemáticas enfrentamos y como las 

resolvimos, las competencias a fortalecer y las que se desarrollaron y por último los 

temas que abordamos y se trabajaron en el lapso de este trabajo.   

Y finalmente en el apartado 3.2 “Alcance de la propuesta” reflexionamos con 

base en la siguiente pregunta ¿Qué se mejoró? En relación a 1) Los sujetos que 

intervinieron en esta plan de acción (alumnos, docentes); 2) Al contexto (ambiente de 

enseñanza-aprendizaje dentro del aula); 3) El enfoque del trabajo (evaluación formativa 

y área de educación socioemocional en educación preescolar); 4) Áreas del 

conocimiento (ámbito de la educación); y 5) Las condiciones materiales (recursos 

materiales utilizados para la aplicación del lenguaje positivo dentro del aula).  

Sin más que mencionar comenzamos describiendo y analizando el primer 

apartado 3.1 “Análisis y reflexión del plan de acción” para posteriormente culminar con 

el 3.2 “Alcance de la propuesta”. 
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3.1 Análisis y reflexión del plan de acción 

Antes de nada, damos gracias al presente trabajo ya que por medio de él hemos tenido 

la oportunidad de crecer en diversas áreas de la vida, principalmente en la profesional, 

al cumplir con el papel de ser un docente de calidad que se preocupa por mejorar su 

práctica educativa poniendo siempre al frente las necesidades que presentan sus 

alumnos; y así mismo en la personal, adquiriendo nuevos conocimientos, actitudes, 

habilidades, valores, pensamientos e incluso nuevas creencias, que juntos conforman 

un nuevo estilo de vida.  

Por otro lado, a través de este plan de acción aprendimos a solucionar conflictos 

teniendo una visión asertiva. Pasamos por muchas dificultades, desde la identificación 

de una problemática presente en la práctica educativa, hasta el diseño y seguimiento de 

estrategias y acciones que nos permitieran mejorar el desempeño de nuestros alumnos 

al momento de retroalimentar sus procesos de aprendizaje. Sin embargo, a través de 

esas dificultades o pruebas presentadas, también hemos obtenido logros significativos, 

que sobre todo nos ayudan a cada día mejorar en cada uno de los ámbitos de nuestra 

práctica docente y vida cotidiana, manteniendo un pensamiento positivo.   

Si bien, uno de los principales logros adquiridos a lo largo de este informe de 

prácticas, fue el conocimiento de una nueva metodología de trabajo, la cual fue “La 

investigación-acción”. Al tener un acercamiento directo llevado del análisis reflexivo a la 

práctica, nos facilitó la comprensión en cuanto a la organización y sistematización que 

este tipo de metodología maneja. Esto con la finalidad de estructurar y llevar a cabo el 

presente trabajo. 

Otro de los logros obtenidos fue la mejora gradual del desempeño de los 

alumnos de 1º “A”. Pues a través de la aplicación y seguimiento de las ya expuestas 

acciones y estrategias de intervención, los alumnos mostraban particularidades que 

favorecían su desempeño académico. Esto se daba gradualmente, pues es importante 

mencionar que para mejorar el desempeño de los estudiantes, se requiere analizarlos y 

mantener una conversación directa con ellos. Pues como revisamos anteriormente, hay 

factores externos o internos involucrados que pueden favorecer u obstaculizar su 

desempeño académico. 



85 
 

Es así que, a través de las acciones y estrategias con los cuales intervenimos 

(frases, palabras, fichero positivo) nos ayudaron a regular, desde las emociones, su 

bienestar, principalmente de los alumnos consigo mismos, después con sus 

compañeros y finalmente en el aula. Esto, junto con su proceso de aprendizaje 

favoreció un mejor rendimiento académico dentro del aula, pues manifestaban 

capacidades y habilidades de movilización, implicación e interacción en el trabajo 

(actividades) y con sus compañeros. A demás de que a través del lenguaje positivo se 

estimularon sus procesos cognitivos como la atención y la motivación, aspectos claves 

para el aprendizaje.   

Cabe mencionar, que lo anterior lo trabajábamos diario y en la mayoría de veces 

con todos los alumnos. Cada vez que entraban al salón de clases, interveníamos 

utilizando el lenguaje positivo para animarlos y motivarlos, según observábamos su 

estado de ánimo. La finalidad era que durante la sesión se mantuvieran con una actitud 

dispuesta a aprender e involucrarse en su propio proceso de aprendizaje y adquisición 

de nuevos conocimientos, que tuvieran como resultado la mejora de su desempeño 

académico.  

Por lo anterior, llegamos a la conclusión de que nosotros como docentes somos 

solo un medio, un conducto o guía, por medio del cual el alumno puede mejorar su 

desempeño académico. De aquí la importancia que le demos al analizar a nuestros 

alumnos desde que llegan al aula de clases, identificando su estado de ánimo, pues 

como lo explicamos anteriormente, a través de la inteligencia emocional los alumnos 

también aprenden. De esta forma, los docentes podemos buscar las palabras y hacer 

uso de su poder para motivarlos e incentivarlos, para la realización de las diversas 

actividades por realizar en las sesiones de trabajo. 

3.1.1 Competencias que se desarrollaron 

De acuerdo al plan de estudios 2018 para educación preescolar, hay una serie de 

competencias genéricas y profesionales las cuales marcan ciertas áreas de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se forman a lo largo de la 

licenciatura o que están presentes en todo momento dentro del actuar docente. 
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Por ello y para este apartado las retomaremos como un punto de partida hacia 

una reflexión del crecimiento como docentes. De esta forma comenzaremos enlistando 

las competencias genéricas y posteriormente las profesionales con las que 

consideramos que hemos desarrollado y las que seguimos desarrollando. Así también 

mencionaremos los principales desafíos que se nos presentaron en cada una de ellas.  

Comenzaremos describiendo las competencias genéricas en las que 

identificamos mayor avance y logros significativos, como retos y dificultades. La primera 

competencia genérica menciona que un docente debe aprender y saber cómo 

solucionar problemas, tomando decisiones correctas y haciendo uso de un pensamiento 

crítico y creativo. Ante esta situación podemos mencionar, que durante el proceso de 

desarrollo del actuar docente, los problemas que se presentan dentro del aula y fuera 

de ella son nuevos cada día. Los problemas siempre van a existir, por lo que hemos 

desarrollado un pensamiento flexible y positivo que a lo largo nos ha ayudado a 

conducirnos y tomar decisiones precisas, de forma que hayamos soluciones a los 

problemas presentados con la mayor tranquilidad posible, desarrollando un 

pensamiento crítico y creativo.  

De aquí también retomamos la importancia de la segunda competencia genérica 

que habla acerca de tomar la iniciativa al momento de autorregularse y fortalecer el 

desarrollo personal docente. Pues ante los problemas, es bien importante la 

autorregulación, ya que las emociones en ocasiones gobiernan nuestros pensamientos 

y nuestros pensamientos gobiernan las palabras con las que nos expresamos, como 

hemos revisado a lo largo de este trabajo. Hemos aprendido que, una buena 

autorregulación genera ambientes de sana convivencia entre los miembros que 

conforman la institución y con aquellos factores externos a la institución como padres 

de familia. 

En cuanto a la tercera competencia genérica, la colaboración, 

independientemente del trabajo, debemos de apoyar, mostrando iniciativa y una buena 

disposición para el desarrollo de las diversas actividades que se lleven a cabo en los 

escenarios educativos. Por mencionar un ejemplo, mostramos siempre una buena 

actitud ante el trabajo colaborativo en algunos proyectos que se llevaron dentro de la 
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institución donde realizamos el servicio social, como el evento de navidad, primavera, el 

festejo a los niños por el día del niño, el festival a las madres por el 10 de mayo, entre 

otros. 

Y para finalizar con las competencias genéricas, en cuanto al desarrollo de las 

habilidades lingüísticas y comunicativas, mejoramos bastante ya que al ser docentes 

prácticamente frente a grupo, la expresión oral es fundamental para relacionarnos en 

primer lugar con los alumnos, después con los padres de familia y por ultimo con los 

diversos actores educativos, en contextos totalmente diferentes. Por mencionar algunos 

es el aula de clases, las reuniones con los padres de familia, y con los actores 

educativos en reuniones o consejos técnicos. 

Por otro lado están las competencias profesionales, las cuales resumiremos en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, el proceso de evaluación de dichos 

aprendizajes (que compete a la mejora de este trabajo) y la interacción con los padres 

de familia. 

En primer lugar, en cuanto a los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

comenzamos a entrar en conflicto desde el diseño de un diagnostico que nos permitiera 

conocer a profundidad el entorno y las características de los alumnos. Ya que contamos 

con los elementos y la información necesaria, nos dimos a la tarea de buscar 

estrategias de aprendizaje que nos permitieran favorecer los estilos de aprendizaje de 

cada alumno, y así poder diseñar y desarrollar actividades contextualizadas a su 

entorno. Y finalmente la aplicación de instrumentos que nos permitieron evaluar el 

progreso de los aprendizajes de los estudiantes, e identificar sus fortalezas o 

dificultades. 

Nos gustaría destacar el punto de la evaluación, ya que por acuerdos de trabajo 

entre los docentes nos guiamos por la técnica de observación del desempeño que 

mostraban los alumnos y lo registros en el diario de trabajo, rescatando los elementos 

que mencionaba el plan de estudios aprendizajes clave 2017 como por ejemplo, como 

llevamos a cabo la situación de enseñanza-aprendizaje, rescatando factores que hayan 

intervenido para facilitarlo u obstaculizarlo, y también aspectos como áreas de mejora 

para aplicar en siguientes intervenciones. Los cuales nos permitieron identificar el logro, 
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avance o dificultades que presentaban los alumnos en cada uno de los aprendizajes 

esperados trabajados.  

Sin embargo, como principal área de oportunidad, consideramos relevante 

implementar algunos instrumentos que permitan sistematizar de forma más concreta los 

avances o dificultades presentadas en los procesos de aprendizaje de los alumnos. 

Estos basados en un lenguaje positivo que motiven a los alumnos a seguir mejorando 

en sus aprendizajes y por ende, que repercuta en su rendimiento escolar.   

Y en cuanto al proceso de retroalimentación, mejoramos gradualmente. Ya que 

en el primer ciclo, se nos dificultaba retroalimentar el proceso de aprendizaje de los 

alumnos, siendo está una retroalimentación elemental. Donde les mencionábamos a los 

alumnos aspectos como ¡Te quedo bien tu trabajo! ¡Está perfecto! ¡Lo puedes mejorar! 

¡Lograste contar del 1 al 10! ¡Ya lograste identificar tu nombre! Etcétera. Y en el 

segundo y tercer ciclo mejoramos, pasando a una retroalimentación descriptiva, que por 

supuesto requerimos de tiempo y practica para llevarla a cabo. 

Estas retroalimentaciones se vieron mayormente reflejadas en las evidencias de 

aprendizaje de los alumnos, de manera escrita. Sin embargo, de forma oral, 

consideramos como área de oportunidad seguir reforzando la retroalimentación 

descriptiva bajo un enfoque positivo, que les siga permitiendo a los alumnos identificar 

sus fortalezas y debilidades. Para ello buscar las palabras adecuadas (factores 

externos) que los motiven y generen en ellos una autorreflexión que los impulse a 

mejorar en su desempeño académico. 

Por lo anterior, como una sugerencia a implementar, sería la elaboración y 

diseño de una estrategia que permita llevar a cabo una retroalimentación descriptiva, 

pero basada en un lenguaje positivo y enfocado a cada campo y área. Que si tomamos 

en cuenta los nuevos planes y programas de estudio 2022, hablan de cuatro campos 

formativos (lenguajes; Saberes y pensamiento científico; Ética, naturaleza y 

sociedades; y de lo Humano a lo comunitario). De igual manera bajo un enfoque de 

evaluación formativa.    
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A manera de conclusión, y con apoyo de este trabajo podemos visualizar el 

punto de partida desde el cual iniciamos y el punto en donde nos situamos actualmente. 

Hemos podido identificar competencias tanto profesionales y genéricas que engloba el 

lenguaje positivo. Y como es que a través de él podemos mejorar el desempeño 

académico de los alumnos, y que tan importante es aplicarlo en la retroalimentación 

descriptiva en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de 1º “A”. 

3.1.2 Temas que se abordaron 

Dentro de los temas abordados en este plan de acción se destacó el lenguaje positivo. 

Recordemos que de acuerdo a Luis Castellanos (2018) “El lenguaje positivo es como 

recogemos el poder de las palabras, pues las palabras nos enseñan a ver y a encontrar 

el lado favorable de las cosas” (mín.5). Es a través de un buen lenguaje positivo que se 

puede llegar a solucionar con asertividad un problema. A través de, una buena 

comunicación sin la necesidad de llegar a las agresiones o situaciones violentas. Sin 

embargo la sociedad hoy difícilmente cuenta con un pensamiento positivo. 

Como lo estuvimos trabajando a lo largo de este trabajo, y nos hemos percatado 

que realmente el lenguaje positivo, tiene efectos favorables sobre las emociones y los 

procesos de cognitivos. Este genera en los alumnos pensamientos y comportamientos 

óptimos que mejoran su proceso de aprendizaje. Y por ende en su desempeño o 

rendimiento académico. 

Hemos comprobado que efectivamente, las palabras positivas y de ánimo. 

Favorecen a visualizar mejor nuestros procesos cognitivos, lo que contribuye a una 

mejor ejecución de cualquier actividad que se esté haciendo posterior a ese momento. 

Y como menciona castellano (2016) hay ciertas palabras, particularmente aquellas que 

tengan más significado sobre alguna persona en específico, que son capaces de activar 

una red extensa de áreas cerebrales. Estás a su vez, funcionan como impulsores entre 

neuronas. Por esta razón, a lo largo de este trabajo buscamos intervenir usando un 

lenguaje positivo, principalmente interior como docentes, después con los alumnos pero 

también con los demás actores educativos, como maestras, directivos, padres de 

familia, etcétera.  
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En general, el lenguaje positivo, dentro de la labor docente, es una gran 

estrategia que si es aplicada dentro del aula de clase nos permitiría disminuir barreras 

de aprendizaje en los alumnos y padres de familia, que principalmente son generados 

por factores como el miedo, las presiones, la ansiedad y el estrés. Por lo cual aumenta, 

la confianza y la seguridad, que mejora gradualmente el clima de enseñanza-

aprendizaje. De esta forma concluimos en que los docentes nos volvemos en 

estimuladores que contagiamos una actitud positiva.  

3.2 Alcance de la propuesta 

Dentro del apartado de alcance de la propuesta describimos algunos aspectos que se 

mejoraron en cuanto a los sujetos involucrados en este proyecto. Tales como fueron; el 

contexto en el que aplicamos el lenguaje positivo (el aula); el enfoque que dimos en 

este proyecto (la evaluación formativa); las áreas de desarrollo personal y social (en 

este caso, educación socioemocional); y las condiciones materiales que se requirieron 

para llevar a cabo la aplicación e implementación de las estrategias y acciones 

plasmadas en este informe. De esta forma concluimos, reflexionando, analizando y 

proponiendo algunas áreas de mejora que se pueden llevar a cabo en una siguiente 

investigación, para todos aquellos docentes, quienes estén interesados por implementar 

el lenguaje positivo dentro de sus aulas, e incluso fura de ellas.  

3.2.1 Sujetos  

El lenguaje positivo como estrategia que favorece el desempeño académico de los 

alumnos preescolares, fue una gran oportunidad para lograr mejorarlo, pero a su vez 

mejorar otros aspectos dentro de la práctica educativa. El lenguaje positivo, no se 

quedó simplemente en mejorar el desempeño académico de los alumnos, sino también 

mejoró su estado emocional, apoyando así su aprendizaje y el desarrollo de un 

pensamiento crítico, capaz de solucionar conflictos de manera asertiva. 

De igual manera, el lenguaje positivo aplicado por nosotros como docentes en el 

aula, nos permitió generar ambientes de aprendizaje, en los cuales se favorecían los 

valores como la tolerancia entre compañeros para la realización de actividades en 

equipo, la empatía al apoyarse y entenderse entre todos para lograr alcanzar un mismo 

objetivo y el respeto, al momento de trabajar por parejas o en equipos. De tal forma que 
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en las actividades los alumnos mostraban conciencia de que ciertas acciones propias 

tenían circunstancias positivas o negativas que repercutían en los demás. 

Y finalmente, en nuestro ser docente, el lenguaje positivo favoreció el desarrollo 

de un pensamiento asertivo. El cual nos permitió tener una flexibilidad de pensamiento 

cuando se presentaban imprevistos dentro de la práctica. Lo que implicaba que se 

buscaran soluciones y se tomarán decisiones ante los imprevistos o problemas 

presentados en el momento. Y para concluir, también a través de él se mejoró nuestra 

autorregulación, cuando esas mismas situaciones de conflicto se presentaban pues 

manteníamos la calma y con paciencia dábamos soluciones creativas ante esos 

problemas. 

3.2.2 Contexto 

Sabemos que el contexto en el que se estuvo aplicando el uso del lenguaje positivo fue 

dentro del aula de clases de 1º “A”. Por ello podemos mencionar que una de las 

mejoras está en la consciencia que dejamos en el alumno acerca de la importancia de 

respetar a los compañeros y crear ambientes de sana convivencia, llenos de optimismo, 

motivación a través del lenguaje positivo.  

Como mencionábamos anteriormente, el lenguaje positivo repercutió además del 

desempeño académico, también en los ambientes de trabajo. Anteriormente el 

ambiente de trabajo, siendo un grupo de 1° grado de preescolar y los alumnos estando 

en su etapa de egocentrismo, contenía poca paciencia para relacionarse entre sus 

compañeros, al trabajar en equipo y compartir materiales. Su autorregulación no se 

había desarrollado por lo que al presentar un sube y bajas de emociones explotaban y 

terminaban por golpearse entre sí. 

Esta situación surgía con mucha frecuencia. Poco a poco y con apoyo del 

lenguaje positivo trabajamos con la autorregulación de las emociones. Es importante 

mencionar que el trabajar con la autorregulación no fueron los aprendizajes trabajados 

en una quincena, sino que todos los días trabajamos con ellos, con la finalidad de 

alcanzar nuestra meta "lograr que los alumnos autorregularan sus emociones" hablando 

con ellos, dando espacios de calma y siendo empáticos, entendiendo su sentir y 

explicando que podían hacer para sentirse mejor ante situaciones de irritabilidad. 
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Debido a esto, también explicábamos él porque estaba mal golpearse entre sí, 

aplicando nuestro lenguaje positivo, día con día.  

De acuerdo a lo anterior, los resultados obtenidos fueron de gran avance, porque 

estas situaciones ya no se repetían con tanta frecuencia, y cuando llegaban a 

presentarse los alumnos mismos recordaban los acuerdos de convivencia que estaban 

en el salón. De tal manera que ellos tomaban sus propias decisiones para solucionar 

sus conflictos. Siendo nosotros un simple medio que les facilitaba a mejorar dichas 

situaciones. 

Así concluimos, mencionando que el ambiente de trabajo dentro del aula mejoró 

gradualmente. Pero que para este logro significativo, tuvimos que mantener una 

conducta de calma y perseverancia. Lo cual favoreció el contexto en el que trabajan los 

alumnos y los docentes. 

3.2.3 Enfoques 

Retomando un poco acerca de los enfoques recordemos que el enfoque bajo el que 

estuvimos trabajando fue la evaluación. Este proceso tiene tres momentos diferentes, la 

evaluación diagnostica (la que nos permite saber y conocer características específicas 

del alumnado al inicio del ciclo escolar) la formativa (que se lleva en acompañamiento al 

proceso de aprendizaje de los alumnos, siendo esta una retroalimentación de dichos 

procesos que le brinden al alumnado aspectos importantes sobre sus logros y 

dificultades que les permita así mejorar sus procesos) y la Sumativa (en donde se hace 

una breve descripción de los aprendizajes adquiridos durante los períodos establecidos 

de evaluación por la diferentes entidades educativas). 

Para este trabajo nos enfocamos en la evaluación formativa, en donde nosotros 

como docentes construimos el papel de ser un guía, un conducto mediante el cual los 

alumnos lograron mejorar sus propios procesos de aprendizaje. Esto mediante la 

retroalimentación (elemental y descriptiva) que les proporcionábamos a los alumnos. En 

dicho proceso, dimos sugerencias utilizando un lenguaje positivo que tuvo la finalidad 

de hacer que el alumno reflexionara acerca del proceso de aprendizaje que estaba 

llevando cabo, y finalmente considerábamos si eran logros o dificultades, pues 

proporcionábamos breves descripciones tomando en cuenta de igual forma el 
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desempeño que estaban mostrando los alumnos, si era bajo, medio o alto desempeño, 

del fichero positivo (anexo 8). 

De tal forma, que uno de los principales resultados obtenidos fue que los 

alumnos se estaban viendo motivados y elogiados por los docentes, ya que 

reconocíamos sus capacidades en cada retroalimentación. Esto lo veíamos reflejado en 

el poder que tienen las palabras que utilizamos y el impacto que estas tienen en la 

conducta. Pues transforman los pensamientos de negativos a positivos. 

Así concluimos, reafirmando y sosteniendo que el proceso de la 

retroalimentación mejoró gradualmente el desempeño de los alumnos de 1° A. 

3.2.4 Áreas de desarrollo personal y social 

Como mencionamos anteriormente, el área en la cual estuvimos enfocados para la 

aplicación de las estrategias ya acciones de este trabajo fue bajo el área de educación 

socioemocional, trabajándola de manera transversal con los tres campos de formación 

(Lenguaje, pensamiento matemático y exploración del mundo natural y social). 

En cuanto a los resultados obtenidos en esta área, consideramos que a través 

del lenguaje positivo favorecimos principalmente las habilidades de; la autorregulación 

en cuanto a la expresión de sus emociones (donde los alumnos mostraron mejoras al 

dialogar para solucionar conflictos y ponerse de acuerdo para realizar actividades en 

equipo); la autonomía (que desarrollaron los alumnos para la toma de decisiones y 

compromiso que les ayudó a persistir en la realización de actividades desafiantes y 

retadoras); también favorecimos la empatía (al reconocer cuando alguien necesitaba 

ayuda y la proporcionaba y al hablar de sus conductas y de las de otros, explicando a 

su vez las consecuencias de ellas para relacionarse con otros); Y por último la 

colaboración,  en donde reforzamos día con día el desarrollo de una comunicación 

asertiva (mostraban colaboración en actividades del grupo, expresando sus ideas y 

escuchando la de los demás) y la inclusión de todos los alumnos, en donde 

principalmente los alumnos convivieron, jugaron, trabajaron con distintos compañeros, 

propusieron algunos de los acuerdos de convivencia para aplicar al momento de 

trabajar en equipo en juegos, explicando su utilidad y actuando con apego a ellos, y 
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finalmente retomando sus conductas y las consecuencias de ellas de tal forma que 

reflexionaron ante situaciones de desacuerdo. 

Todo ello aplicando un lenguaje positivo por parte de los docentes, el cual reflejó 

el avance gradual de cada habilidad trabajada en esta área y que de igual forma se 

trabajó transversal a los otros campos de formación. 

Sin embargo, concluimos con este apartado haciendo la consideración como un 

área de mejora, la aplicación de una estrategia, instrumento o herramienta que arroje 

resultados acerca  del proceso de mejora o dificultades que tiene el lenguaje positivo 

sobre el desempeño de los alumnos. 

3.2.5 Condiciones materiales 

Con respecto a las condiciones materiales, el fichero positivo y las tablas con frases u 

oraciones positivas, nos ayudaron a expresarnos de manera oral usando un lenguaje 

positivo. Estos materiales, nos ayudaron principalmente a familiarizarnos con él, 

teniendo nuestras primeras experiencias empleando un nuevo idioma. Fueron 

excelentes materiales y recursos los que favorecieron a bien nuestra intervención. Sin 

embargo una vez dominadas las frases o palabras positivas perdió su utilidad. Valdría 

la pena, contar con estas tablas de manera digital, con la finalidad de poder 

personalizarlas a las necesidades propias de cada quien. 

Finalmente para dar retroalimentaciones escritas a las evidencias del trabajo hechas 

por los alumnos, el fichero positivo siguió siendo una estrategia o acción que nos 

permitió redactar con facilidad los logros o dificultades que presentaban los alumnos 

para el desarrollo de los aprendizajes esperados trabajados en cada momento, de 

acuerdo al desempeño de cada alumno (alto, medio y bajo).  

Para concluir, las potencialidades del lenguaje positivo sobre la educación, favorecen 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, potenciando el desempeño y/o rendimiento 

académico de los alumnos y maestros.   
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4. Anexos 

Figura 1.  Encuestas a padres de familia sobre actividades que realizan con sus 

hijos en su tiempo libre. 
(Regresar) 

 

 

Tabla 1. Matriz de categorías / Palabras clave 
Categoría Definición 

textual de autor 
1 

Definición 
textual de autor 

2 

Definición 
textual de autor 

3 

Definición 
personal 

1. Lenguaje 
positivo 

Luis Castellanos 
considera que el 
lenguaje positivo 

es “Cómo 
recogemos el 
poder de las 

palabras, 
diciendo que las 

palabras nos 
enseñan a ver y 
a encontrar el 

lado favorable de 
las cosas”. 

Para Mariella 
Mendoza, el 
lenguaje positivo 
“Es una ventana 
enorme para 
generar una 
eficaz motivación 
y generar el 
crecimiento de la 
confianza de 
nuestros 
estudiantes y 
despertar la 
creatividad en el 
aula de clase”. 

Juan José Ortega 
Profesor de 
Ciencias de la 
Educación, se 
refiere al lenguaje 
positivo como “El 
generador de un 
clima emocional 
positivo dentro del 
aula, suponiendo 
un facilitador para 
el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje, y, 
como resultado, 
para el 
aprendizaje de los 
alumnos”. 

Para mí, el 
lenguaje 
positivo es 
aquel medio por 
el cual tenemos 
el poder de 
transmitir 
mensajes 
realistas, ya sea 
en una situación 
problemática, al 
momento de 
exponer 
nuestras 
críticas, etc. 
Pero con la 
ventaja de 
transmitirlo de la 
mejor manera 
posible, 
efectuando 
emociones 
positivas con 
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quienes nos 
relacionamos. 

2. Evaluación 
formativa 

La SEP (2012) 
define la 
evaluación como 
“El proceso de 
mejorar el 
aprendizaje y 
desempeño de 
los alumnos 
mediante la 
creación 
constante de 
mejores 
oportunidades 
para aprender” 

Cardemil y 
Román (2014) 
mencionan que la 
evaluación en 
este nivel, no sólo 
es emitir juicios 
sobre logros y 
pendientes, sino 
que orienta y 
entrega los 
insumos que 
permiten actuar 
de manera 
oportuna y 
adecuada para 
mejorar la calidad 
de su objeto". 

Según un artículo 
tomado de 
internet 
caracteriza a la 
evaluación como 
la valoración de 
los niveles de 
logro de las 
competencias 
agrupadas en los 
distintos campos 
y áreas que están 
contenidos en el 
programa, es 
decir, se hace una 
comparación de 
lo que los niños 
saben o pueden 
hacer con 
referencia a los 
propósitos 
educativos del 
mismo.  

La evaluación 
en preescolar 
es un proceso 
de mejora 
continua, que 
permitirá 
conocer los 
avances y 
dificultades que 
presentan los 
alumnos en su 
proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje. Al 
mismo tiempo 
me permitirá 
reconocer mi 
intervención 
docente, como 
lo hice y que me 
falta por 
mejorar. 

3. Realimentación 
en preescolar 

Según Wiggings 
(1993), se 
considera como 
retroalimentación 
aquella clase de 
información que 
proporciona al 
estudiante 
conocimientos 
directos que 
puede utilizar 
tanto en su 
desempeño 
actual como en el 
esperado. 

Irons (2007) 
sostiene que la 
retroalimentación 
se considera 
formativa cuando 
se proporciona 
oportunidades 
positivas de 
aprendizaje a los 
estudiantes con 
el fin de mejorar 
sus experiencias 
de aprendizaje y 
su motivación 

Melmer, y James 
(2008) 
argumentan que 
la 
retroalimentación 
es aquel proceso 
que proporciona 
información 
importante para 
hacer ajustes en 
el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje con el 
fin de que los 
estudiantes 
alcancen los 
objetivos 
propuestos. 

Es el proceso 
mediante el cual 
los docentes 
expresamos a 
los alumnos 
comentarios, 
opiniones, 
fundamentados 
sobre su 
proceso de 
aprendizaje, si 
tuvo errores 
como podría 
mejorar, 
mencionando 
sus habilidades, 
fortalezas, 
debilidades, etc. 

4. Desempeño 
académico 

Para Morales 
(2006) el 
desempeño 
escolar es la 
resultante del 
complejo mundo 
que envuelve al 
estudiante: 
capacidades 
individuales, su 
medio socio-
familiar, su 
realidad escolar y 

Según María 
Teresa (2013) el 
desempeño 
académico es el 
reflejo de las 
notas obtenidas 
en cada una de 
las materias 
marcadas en los 
diferentes 
programas de 
estudio. 

La SEP (2017) 
hace referencia al 
desempeño 
académico como 
un proceso que 
busca que los 
alumnos logren 
cada ámbito al 
egreso de la 
educación 
obligatoria, se 
describen en 
cuatro rasgos. A 

El desempeño 
académico es 
un conjunto de 
elementos de 
los estudiantes 
que los 
caracterizan por 
sus habilidades, 
conocimientos, 
actitudes y 
valores ante el 
proceso de 
aprendizaje.   
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por lo tanto su 
análisis resulta 
complejo y con 
múltiples 
interacciones. 

su vez cada rasgo 
se enuncia como 
Aprendizaje 
esperado. 

 

Tabla 2. Fichero positivo 
Empleando y aplicando un lenguaje positivo en las retroalimentaciones y/o evidencias de 

aprendizaje 

Nivel de 

desempeño 

Frase y/o palabras positivas 

Retroalimentación Evidencias de aprendizaje 

Bajo ● Eres un alumno muy inteligente y 

lo puedes lograr 

● Equivocarse es bueno, te ayuda 

a mejorar 

● Tomate tu tiempo puedes 

hacerlo 

● Sé que te está costando un gran 

esfuerzo, te agradezco por 

querer hacerlo mejor 

● No es fácil, pero sé que podrás 

lograrlo 

● Me imagino cuanto tiempo 

tardaste en hacerlo, así se hace 

● Puede mejorar en… 

● Necesita apoyo en… 

● Hay que reforzarlo en… 

● Está en proceso de… 

● Muestra poco interés en las 

actividades 

● Logra sus actividades si… 

● Puede obtener mejores 

resultados si… 

Medio ● Eres un alumno capaz de 

mejorar 

● Te está costando pero lo estás 

haciendo mucho mejor 

● Lo puedes hacer mejor... 

● Te está saliendo mejor, sigue así 

● ¿Cómo lo lograste? ¡Enséñame 

como lo haces! 

● Te esforzaste y te salió perfecto 

● Muestra avance… 

● Es trabajador, persevera… 

● Ha mejorado su rendimiento 

en… 

● Con gran esfuerzo logró… 

● Es capaz de… 

● Puede mejorar en… 

Alto ● Lo has hecho excelente, sigue 

así ¡Felicidades! 

● Mira lo que has conseguido ¡Es 

fantástico! 

● Parece que disfrutas hacer esto 

● Eres bueno haciendo... 

● Lo logaste ¡Te felicito! 

● Estoy orgullosa de ti ¡Excelente 

trabajo! 

● Tiene habilidades y destreza… 

● Posee un gran potencial para… 

● Hace un excelente trabajo en… 

● Demostró interés por… 

● Adquirió… 

● Se nota el apoyo de los padres, 

por sus trabajos y rendimiento 
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Tabla 3. Análisis FODA (1er ciclo) 
(Regresar) 

Análisis FODA (1er ciclo) 

Fortalezas Debilidades 

-Acercamiento al lenguaje positivo dentro del 
proceso de evaluación 
-Aplicación del lenguaje positivo en las 
devoluciones de los alumnos 

-Organización en tiempos específicos para 
retroalimentar a cada uno de los alumnos 
-Diseño de situaciones que refuercen el lenguaje 
positivo dentro de la evaluación 

Oportunidades Amenazas 

-Uso del fichero en la retroalimentación oral y 
escrita 
-Intervención bajo un lenguaje positivo que motiva 
a los alumnos 

-Inestabilidad para aplicar el fichero en las 
retroalimentaciones orales 
-Dificultad en el manejo del fichero positivo al 
momento de retroalimentar el proceso de 
aprendizaje 

 

Tabla 4. Análisis FODA (2do ciclo) 
(Regresar) 

Análisis FODA (2do ciclo) 

Fortalezas Debilidades 

-Trabajo con el lenguaje positivo de manera más 
directa con enfoque hacia las retroalimentaciones 
de los alumnos. 
 

-Recaemos en el uso de un lenguaje cotidiano, lo 

cual repercute en la nueva formación de la 
identidad del docente que busca expresarse de 
manera positiva. 
 

Oportunidades Amenazas 

-Uso de pictogramas como apoyo para la creación 
de ambientes de aprendizaje que favorezcan 
espacios de sana convivencia. 
 

-Acondicionamiento hacia los alumnos, perdiendo 

la esencia de lo que es el lenguaje positivo. 
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Tabla 5. Análisis FODA (3er ciclo) 
(Regresar) 

Análisis FODA (3er ciclo) 

Fortalezas Debilidades 

-Aplicación del lenguaje positivo en la 
retroalimentación oral y escrita de los proceso de 
aprendizaje de los alumnos, con y sin ayuda de la 
tablas de frases y/o palabras positivas. 
 

-Podríamos compartir con los actores educativos el 
tema del lenguaje positivo para comenzar a crear 
comunidades que se expresen utilizando un 
lenguaje positivo.  
 

Oportunidades Amenazas 

-Utilizar el lenguaje positivo para relacionarnos con 
otros actores o agentes educativos como padres de 
familia, maestras docentes, directivos, personal de 
apoyo, etcétera.  
 

-Acondicionamiento hacia los alumnos 
-El trabajo en casa es diferente, con otro tipo de 
lenguaje, por ello los alumnos vuelven a emplear 
ese lenguaje cotidiano pues lo ven desde casa con 
sus padres. 
 

 

Tabla 6. Frases positivas que rompen con el “NO” 
(Regresar) 

     Situación Palabra, frase u oración 

( - ) 

Palabra, frase u oración 

( + ) 

Los alumnos constantemente se 

golpean 

“No golpees a tu 

compañero” 

Si golpeas a tu compañero él 

puede reaccionar igual y ambos 

se van a enojar. ¿Qué prefieres 

pedirle una disculpa o que te 

golpee también? 

Cuando el grupo empieza a 

observarse disperso 

“No corras, no grites, no 

agarres eso” 

“Congelado, ¿Qué tal si salimos 

fuera y te enseño un juego nuevo 

y muy divertido?” 

“Si gritas no te escucho, ¿Puedes 

hablar más bajito?” 

Los alumnos se esconden debajo 

de las mesas o detrás de mí 

“No se escondan debajo de 

la mesa” 

“Si te escondes debajo de la 

mesa no te puedo ver y te puedo 
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“No te pongas detrás de mí” machucar. Sal de ahí y hacemos 

algo divertido ¿Qué te parece?” 

“Si te pones atrás de mi nos 

vamos a caer y nos podemos 

pegar muy fuerte. Por favor evita 

hacerlo., mejor aquí enfrente, 

donde te puedo ver ¿Va?” 

Algunos alumnos no quieren 

realizar las actividades 

“No lo hagas, pero entonces 

voy a hablar con tu mamá” 

“Qué te parece si, hacemos la 

actividad y cuando termines 

salimos a jugar un ratito al patio 

¿Te gusta la idea?” 

Les cuesta trabajo medir el peligro 

de ciertas acciones como el subirse 

a las mesas, sillas o jugar con el 

espejo 

“No te subas allí”  “Si te caes de ahí, puedes 

golpear fuertemente y vas a 

llorar” 

¡Ten cuidado, si se cae eso, 

podría romperse! 

Se les dificulta mantener su lugar 

de trabajo limpio 

 “Si recoges tu basura, te enseño 

un juego muy divertido” 

Tienen dificultad para escuchar y 

poner atención a sus compañeros 

cuando están participando, gritan o 

hablan todos al mismo tiempo. 

“No hablen todos al mismo 

tiempo, que no escucho 

nada” 

“No grites” 

“El que guste participar, debe 

levantar su mano, esto nos 

permite escuchar a todos de 

manera organizada y respetando 

nuestro turno de participación” 

“Si gritas, nos lastiman los oídos, 

qué te parece si intentas hablar 

bajito, en secreto” 
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Anexo 1. Estructura del proyecto de investigación 
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Anexo 2. Plan de intervención. 1er ciclo. “Reproduzco y aprendo” (27 al 10 de 

Marzo 2023) 
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Anexo 3. Plan de intervención. 1er ciclo. “Poniendo a prueba nuestras ideas y 

supuestos” (13 al 31 de marzo 2023) 
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Anexo 4. Plan de intervención. 2do ciclo. “Grandes artistas” (17 al 28 de abril 2023) 
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Anexo 5. Plan de intervención. 3er ciclo. “Reforzamos lo aprendido” (01 al 12 de 

mayo 2023) 
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Anexo 6. Plan de intervención. 3er ciclo. “Oficios y profesiones” (15 al 27 de mayo 

2023) 
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Anexo 7. Pictogramas de sana convivencia bajo enfoque del lenguaje positivo 
(Regresar) 

 

Anexo 8. Fichero positivo implementado dentro del aula, con 3 niveles de 

desempeño (alto “color verde”, medio “color amarillo” y bajo desempeño “color 

rojo”)  
(Regresar) 

 

 

 

 

 


