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Introducción  
 

La adquisición de habilidades de lectura es un factor fundamental en el desarrollo académico y 

personal de las personas. En el ámbito educativo, se ha prestado una atención especial a los 

métodos de enseñanza de la lectoescritura con el fin de mejorar la eficacia y fomentar una 

comprensión lectora sólida, el método silábico ha sido ampliamente utilizado en muchos 

programas, pero se ha observado la problemática de no lograr una comprensión lectora y que este 

proceso sea significativo; dicha problemática se aborda en cuatro capítulos que se describen a 

continuación.  

En el capítulo 1, denominado “Descripción de la problemática en el proceso de lectoescritura” se 

exponen como se localizó la problemática por medio de un diagnóstico a alumnos de tercer grado 

de primaria, siendo así un punto crucial para trasladarse a la posible fuente del problema, primer 

grado, al cual también se aplicó un diagnóstico elaborado por docentes titulares y en formación, 

para que de esa manera se decidiera como iniciar el proceso de lectoescritura y el método que van 

a implementar los docentes titulares.  

En el capítulo 2, lleva el nombre de “Marco teórico” siendo el soporte de esta investigación, se 

presentan algunas argumentaciones de los teóricos indispensables para el estudio de la 

lectoescritura, fundamentos, procesos, afirmaciones que sustentan el estudio para garantizar 

comprensión del problema que se aborda en la investigación. Contiene un marco referencial y 

marco conceptual, donde se presenta la experiencia que se tiene sobre la temática, el estado que 

guarda el conocimiento de los libros que se han escrito sobre la temática, conceptos fundamentales 

que se utilizarán como base para el estudio. En esta sección, se describen las principales ideas y 

enfoques teóricos que ayudarán a comprender y analizar el problema de investigación.  

En el capítulo 3, refiere a “Descripción de estrategias”, siendo la aportación de este trabajo de 

investigación con las adecuaciones aplicadas al método silábico por medio de estrategias 

implementadas durante el proceso de lectoescritura.  

Finalmente, el capítulo 4 denominado “Metodología” mencionara el objetivo que sigue el trabajo 

de investigación, así como la problemática para determinar qué tipo de estudio será, para aplicar 

las técnicas e instrumentos de dicha investigación que logren el diseño de las estrategias.   
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Capítulo 1 

Descripción de la problemática en el proceso de 

Lectoescritura 
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1.1 Planteamiento del problema 

                         

La problemática se pudo visualizar durante el sexto semestre de Licenciatura en Educación 

Primaria, en las prácticas realizadas en un grupo de tercer grado donde los alumnos presentaban 

dificultades para la comprensión lectora que por medio del diagnóstico y las actividades realizadas 

a lo largo de las jornadas se detectó que en la lectura de comprensión, comprensión de problemas 

matemáticos y la creación de textos propios surgían deficiencias tanto a la hora de responder 

preguntas, como dar su opinión crítica y reflexiva sobre algún texto. El cual se reafirmó en el 

análisis de resultados en los consejos técnicos a lo largo del semestre, de esa manera surgen muchas 

dudas acerca de cómo llevaron a cabo el proceso de adquisición de lectura y escritura en grados 

anteriores.  

     Durante ese semestre se mostraron las deficiencias que ocasiono la pandemia del COVID-19 

donde los alumnos llevaron a cabo el proceso de lectoescritura en línea, ya que la pandemia duro 

más de un año y que además fue a mitad del ciclo escolar por lo que los aprendizajes que debieron 

concebirse en ese tiempo se vieron afectados ya que incluso actualmente se pueden visualizar las 

consecuencias de lo que fue una educación en línea.  

     Debemos mencionar que la lectoescritura es un proceso sumamente importante en la vida de 

cada ser humano y que los alumnos además de lidiar con los nuevos aprendizajes del año en que 

cursan, surge la dificultad en que los anteriores años su aprendizaje dependió de mensajes de 

textos, plataformas educativas donde no podían interactuar directamente con su docente debido a 

la pandemia. 

     Actualmente en el séptimo semestre, se toma la decisión de trasladarse a la fuente probable del 

problema o más bien al grado donde los alumnos comienzan a aprender a leer y escribir, que es 

primer grado lo cual es un punto decisivo en el proceso de adquisición de la lectoescritura de cómo 

se van a desarrollar a lo largo de su proceso académico y las habilidades que debieron adquirir ya 

que se van dificultando conforme se pasa de grado escolar  

     En la aplicación del diagnóstico a los alumnos de primer grado se verificó que incluso ellos 

fueron afectados también por la pandemia debido que para adquirir los principios de la 



8 
 

lectoescritura como las letras y diferenciarlas de un número, son aprendizajes que pertenecen a la 

educación inicial y el preescolar, lo que significa que por la suspensión de clases e implementación 

de la modalidad virtual no permitió que llevaran a cabo de manera exitosa dichos aprendizajes lo 

cual retrasa el proceso de lectoescritura actualmente.  

     Según lo que se ha observado en el plantel educativo, el método que utilizan las maestras de 

primero es el silábico, esto lo hemos podido comprobar debido a que comparten el proceso y 

progreso con cada uno de los salones, y ahora con la presencia de los practicantes en cada jornada, 

definen que silaba se va a enseñar y lo comparten con ellos para agregarlas a la planeación con los 

aprendizajes y su tema asignado. 

     De esa manera se identifica que la posible razón del problema es que, aunque el método silábico 

lleve a cabo las habilidades de aprender a leer y escribir, debido a su manera de fragmentar el 

lenguaje suele carecer de significado, lo cual ocasiona que el alumno no desarrolle la comprensión 

lectora, es por ello por lo que se ha tomado la decisión de hacer adecuaciones a dicho método.  

Por lo que surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué adecuaciones implementar para las 

desventajas que presenta el método silábico? 

1.3 Delimitación temporal 

 

El trabajo se desarrolla en la escuela Primaria Benito Juárez en el ciclo 2022-2023 del Municipio 

de Santiago Tianguistenco, en el grupo de primer grado grupo “A” a cargo de un titular.  

1.4 Supuesto 

  

El no realizar adecuaciones al método silábico trae como consecuencia que los alumnos no 

desarrollan la lectura de comprensión.  
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1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo General  

  

Implementar adecuaciones al método silábico como una forma de mejorar la adquisición de la 

lectoescritura. 

1.5.2 Objetivos Específicos  

 

Identificar las desventajas que presenta el método silábico en la enseñanza de la lectoescritura a 

través de entrevistas y encuestas a maestros en servicio que aplican el método.  

Aplicar estrategias que conduzcan lograr comprensión lectora en el método silábico, a través del 

análisis de resultados de dichas estrategias.  

1.6 Justificación  

 

El proceso de lectoescritura es fundamental en el desarrollo de habilidades comunicativas y 

académicas en los estudiantes, por eso para lograr que los alumnos adquieran estas habilidades de 

manera efectiva, implica tener que utilizar métodos de enseñanza que se adapten a sus necesidades 

y promuevan un aprendizaje significativo. Uno de los enfoques tradicionales utilizados en la 

enseñanza de la lectura y escritura es el método silábico, que se basa en la enseñanza de las sílabas 

como unidades del lenguaje, fragmenta el lenguaje y eso ocasiona la siguiente problemática en los 

alumnos, el que no desarrollen la comprensión lectora.   

     El método silábico es un enfoque de enseñanza de la lectura que se centra en la enseñanza de 

las habilidades de decodificación (explicación) mediante la identificación de las sílabas 

individuales de las palabras. Aunque este método puede ser útil para aprender a pronunciar 

palabras, tiene algunas limitaciones que podrían afectar la comprensión lectora porque se enfoca 

demasiado en la memorización mecánica de las palabras y no suficientemente en la comprensión 

del significado por lo que los estudiantes pueden aprender a leer las palabras en términos de 

sonidos y sílabas, pero no comprenden lo que están leyendo. La falta de énfasis en la comprensión 

puede dificultar la capacidad de los estudiantes para extraer el significado de un texto y 

relacionarlo con su conocimiento y experiencia previa. 
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     Es importante que nosotros como humanos desarrollemos las habilidades comunicativas en 

todas áreas del conocimiento, entonces si los alumnos no conciben su proceso de lectoescritura se 

lleva a cabo no solo en primer grado, también a lo largo de toda su educación afecta de sobremanera 

al alumno, por lo que es importante recordar que la lectoescritura es una habilidad fundamental 

para el éxito en la mayoría de las áreas académicas, porque sin ella, los alumnos pueden tener 

dificultades para comprender textos, seguir instrucciones por escrito, realizar investigaciones o 

expresar sus ideas por escrito. Esto puede afectar su rendimiento en todas las asignaturas. 

     La aportación de este trabajo es la implementación de adecuaciones al método silábico para 

llevar a cabo el proceso de lectoescritura, desarrollando las habilidades que implica, logrando los 

aprendizajes esperados que marca los planes y programas aplicados en el ciclo escolar vigente, 

pero sobre todo desarrollar una buena comprensión lectora a lo largo del proceso estudiantil y 

profesional.  

     Al hacer adecuaciones al método silábico, se pueden utilizar diversas estrategias, así como 

enfoques pedagógicos complementarios que permitan abordar las diferentes habilidades necesarias 

para la lectoescritura, por ejemplo, se pueden incorporar actividades que fomenten el 

reconocimiento de palabras completas, la comprensión lectora, la fluidez y la expresión escrita. 

Además, se pueden utilizar materiales didácticos variados, como libros ilustrados, juegos 

interactivos con recursos audiovisuales, que motiven a los estudiantes para facilitar su proceso de 

aprendizaje. 

     La relevancia de esta tesis es que los docentes puedan aplicar las estrategias para desarrollar su 

aprendizaje en la lectura, escritura y expresión, por sobre todo conciban el proceso de lectoescritura 

lo cual incluye la comprensión lectora, incluso que las estrategias sean una guía no solo para primer 

grado sino para mejorar la lectoescritura en los distintos grados de su educación y puedan lograr 

en enfoque que actualmente tiene el Programa de Aprendizajes Clave, que los alumnos resuelvan 

sus necesidades comunicativas.   

     En resumen, hacer adecuaciones al método silábico en el proceso de lectoescritura es esencial 

para atender las necesidades individuales de los estudiantes y promover un aprendizaje efectivo, 

porque este enfoque pedagógico adapta a las características y estilos de aprendizaje de cada 

estudiante, se facilita su participación en el proceso de lectura, así como su escritura, se fomenta 

su motivación para que al final se promueva su desarrollo integral de habilidades comunicativas. 
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Esto contribuirá a que los estudiantes alcancen los aprendizajes esperados para se conviertan en 

lectores y escritores competentes en un mundo cada vez más complejo y diverso. 
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Capítulo 2 

Marco teórico  
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2.1 ¿Qué es lectoescritura?  

 

Siendo el principal objeto de estudio de la investigación, la lectoescritura, se presentan autores que 

sustentan dicho proceso, la importancia y los distintos enfoques para desarrollarlo, por lo que para 

Acevedo (2015) la lectoescritura se describe como 

“Un proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde se pone énfasis en el primer ciclo de la educación 

primaria, se aplican múltiples métodos y teorías que fundamentan al docente para enseñar la lectura 

y escritura, comenzando desde las partes más sencillas a las más difíciles, es decir se parte de letras, 

hacia las silabas, posteriormente a las palabras y luego a las frases. Se toma en cuenta los aspectos 

más importantes y formales en la percepción de la vida de los niños” (2015, p.7) 

 

De esta forma, el enfoque se basa en reconocer los aspectos esenciales y formales de la percepción 

de la vida de los alumnos, porque significa que se considera la experiencia, pero también la realidad 

de los niños como punto de partida para el aprendizaje de la lectura y escritura, para buscar que 

los estudiantes desarrollen habilidades de lectura y escritura de manera gradual, partiendo de 

elementos más simples que avanza hacia estructuras más complejas. 

     El énfasis en el primer ciclo de la Educación primaria se debe a que es un período crucial en el 

desarrollo de las habilidades de lectoescritura, debido a que durante en esta etapa, los niños están 

en un desarrollo cognitivo y lingüístico en la que son más receptivos para adquirir estas habilidades 

fundamentales. Por lo tanto, es importante establecer bases sólidas en esta etapa temprana para 

que los alumnos puedan seguir desarrollando sus habilidades de lectoescritura de manera efectiva 

en etapas posteriores de su educación. 

     La importancia de la lectoescritura reside en que es la base de la comunicación escrita, porque 

les permite expresar ideas, emociones, opiniones con el fin de transmitir información de manera 

efectiva a través de textos escritos y por qué es una herramienta esencial para comunicarse con 

otras personas tanto en el ámbito personal como profesional. Permite acceder al conocimiento 

acumulado por la humanidad a lo largo de la historia, través de la lectura porque se adquiere 

información donde se exploran nuevas ideas y así comprender conceptos complejos para acceder 

a diferentes perspectivas de varios autores que coinciden que la importancia de la lectura radica en 

la capacidad de lograr más conocimientos con la finalidad fortalecer a las personas (Guthrie y 

Greaney citados por Brice 1996) 
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     La lectura nos brinda la oportunidad de aprender de los demás y expandir nuestro horizonte 

intelectual, pero en el momento actual de los alumnos, se busca la comunicación, Caballeros 

(2014) explica que  

“Saber leer en el mundo de hoy significa saber comunicarse, saber relacionarse con otros y saber 

funcionar en distintos escenarios reales o virtuales en los que las letras y los textos son los 

intermediarios de las ideas, los sentimientos y las intenciones” (p.213) 

 

     La misma autora nos explica que la lectura, a diferencia de otras habilidades humanas como 

escuchar, hablar o caminar, requiere un proceso de aprendizaje específico, porque este proceso 

plantea interrogantes sobre cómo obtener los mejores resultados, considerando las diferencias 

individuales y el entorno de cada persona. Según Linan-Thompson (2012), el aprendizaje formal 

de la lectura se divide en tres etapas: 1) la adquisición de habilidades básicas para leer y 

comprender palabras y textos simples; 2) la capacidad de comprensión más profunda y 3) la 

habilidad de leer y comprender diferentes disciplinas. En resumen, se enfatiza la importancia de 

un proceso de aprendizaje efectivo de la lectura que tome en cuenta las características individuales 

y el entorno, abarcando desde las habilidades básicas hasta la comprensión disciplinaria. 

     También Caballeros (2014) nos comparte que en el año 2000 el Panel Nacional de Lectura, 

(National Reading Panel – NRP-) publicó un reporte que identifica cuatro habilidades clave para 

saber leer, que interpretamos de la siguiente manera:  

1) La primera es la conciencia fonológica, se refiere a la comprensión de que los sonidos del 

habla, llamados fonemas, son representados por letras en la escritura, esta se enfoca en 

ayudar a los niños a reconocer y manipular los sonidos de las silabas en las palabras 

habladas, también se destaca que enseñar la conciencia fonológica tiene un impacto 

positivo en la mejora de la lectura, pero también en la capacidad de borrar correctamente. 

Por lo tanto, se sugiere que la conciencia fonológica debe ser parte esencial de la enseñanza 

de la lectura en el aula (p. 215) 

2) La segunda es la adquisición de letra-sonido, el objetivo de esta etapa es enseñar a los 

estudiantes a comprender que las letras representan sonidos específicos, también conocidos 

como fonemas, entonces para establecer la conexión entre las letras con los sonidos 

correspondientes. Además, se busca enseñar patrones de borrado, es decir, las reglas y 
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convenciones que rigen la forma en que las letras se combinan para formar palabras. El 

propósito principal de esta etapa es permitir que los estudiantes apliquen estos 

conocimientos en la lectura, esto al comprender la correspondencia entre las letras y los 

sonidos, los estudiantes pueden utilizar este conocimiento para decodificar palabras y leer 

de manera más fluida. También pueden aplicar estos conocimientos en el proceso de 

borrado, utilizando las reglas y patrones aprendidos para escribir palabras correctamente 

(p. 215) 

3) La tercera habilidad lectora es la fluidez, la fluidez implica la capacidad de leer de manera 

fluida y sin esfuerzo, sin pausas o titubeos excesivos, porque una lectura fluida permite una 

comprensión más eficiente y una mejor conexión con el contenido del texto. De esa manera 

la velocidad, la precisión y la expresión apropiadas son elementos clave de la fluidez 

lectora, la práctica de la lectura es esencial para desarrollar la fluidez, para que al final les 

ayude a internalizar las habilidades para que mejoren su capacidad para comprender y 

asimilar la información de manera más efectiva (p.215) 

4) La cuarta habilidad es la comprensión lectora, la comprensión lectora se refiere a la 

capacidad de entender y extraer significado de un texto, por lo que es el proceso mediante 

el cual los lectores interpretan y asimilan la información presentada en un escrito. Esta 

habilidad es fundamental para adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y tener un 

crecimiento personal continuo, por lo tanto, se enfatiza que la comprensión lectora es 

esencial no solo en el ámbito académico, sino en todas las áreas de la vida, de esa forma 

en cualquier contexto, ya sea educativo, laboral o personal, la capacidad de comprender lo 

que se lee es crucial para tomar decisiones informadas, resolver problemas, comunicarse 

efectivamente y adquirir nuevos conocimientos. (p. 215) 

     La complejidad metodológica de la lectoescritura, entre propuestas y materiales sintéticos, 

analíticos y mixtos, así como la concreción de los aprendizajes a lo largo de la etapa, permiten una 

práctica constante de la mirada docente en relación con estas enseñanzas. Es importante destacar 

que la lectoescritura depende mucho de la interacción que tiene el alumno para utilizarla, ya que, 

según Vygotsky, el desarrollo cognitivo y lingüístico de un individuo se lleva a cabo en un entorno 

social y cultural, es entonces así que la lectoescritura no es una habilidad aislada, sino que está 

relacionada estrictamente con el contexto sociocultural en el que se desarrolla. Enfatiza la en la 

importancia del aprendizaje y la interacción social en el proceso de adquisición de la lectoescritura. 
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     En su teoría sociocultural (1931), Vygotsky destaca el concepto de "zona de desarrollo 

próximo" (ZDP), que se refiere a la “brecha entre lo que un individuo puede hacer de forma 

independiente y lo que puede lograr con la ayuda de un compañero más capaz o un adulto” Por lo 

tanto la lectoescritura se considera una actividad mediada por la cultura y se adquiere a través de 

la interacción con personas más competentes en el ámbito de la lectura y la escritura. 

     Hace hincapié en el papel del lenguaje, tanto en el desarrollo cognitivo, como la adquisición de 

la lectoescritura, porque, según él, el lenguaje juega un papel fundamental en la construcción del 

pensamiento, pero también en la forma en que los niños adquieren y desarrollan habilidades de 

lectura y escritura. A medida que los niños interactúan con otras personas, se involucran en 

diálogos y conversaciones que les permiten construir significados y comprender mejor el proceso 

de lectoescritura. 

     En resumen, según Vygotsky, la lectoescritura es un proceso sociocultural en el que el lenguaje 

y la interacción social desempeñan un papel fundamental, es entonces así que la adquisición de la 

lectoescritura ocurre en el contexto de la ZDP, donde los niños aprenden y desarrollan estas 

habilidades a través de la interacción con personas más competentes. La comprensión de la 

lectoescritura desde una perspectiva vygotskiana implica considerar tanto los aspectos cognitivos 

como los socioculturales involucrados en este proceso. 

     De esa manera, también Cassany, Luna y Sanz (2001), coinciden en la visión que debe adoptar 

la lectoescritura, que es sociocultural y constructivista porque consideran que el proceso de leer y 

escribir esta influenciado por el contexto social, cultura y comunicativo en el que se desarrolla. 

Esto debido a que enfatizan en la importancia de abordar desde una perspectiva comunicativa, 

centrándose en el uso del lenguaje para interactuar, expresar ideas y comprender el mundo que los 

rodea.  

     Consideran que la lectoescritura debe ser contextualizada en situaciones reales y significativas 

para los estudiantes, conectando el aprendizaje de sus experiencias con necesidades cotidianas; 

además resaltan la importancia de desarrollar la competencia “textual”, es decir la capacidad de 

entender para producir diferentes tipos de textos ya sean narrativos, descriptivos, argumentativos, 

etc. Para reconocer las características de cada uno, en los procesos de lectura y escritura pueden 

explorar los cognitivos para posteriormente los metacognitivos que están involucrados en la 

lectoescritura, como lo es la comprensión, la inferencia, planificación, revisión donde promuevan 
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el desarrollo de estrategias para mejorar no solo la comprensión lectora, sino también las distintas 

habilidades de dicho proceso. 

2.1.1 Lectoescritura desde el enfoque de Aprendizajes Clave (2017)  

 

El sustento sobre lectoescritura en el Plan y Programa de Estudio de Aprendizajes Clave 2017 se 

basa en enfoques y teorías con el propósito de desarrollar las habilidades de lectura y escritura en 

los estudiantes para participar críticamente en la sociedad. A continuación, se presentan algunos 

elementos clave que toma en cuenta este plan y programa. 

La lectoescritura en Aprendizajes Clave (2017) considera 3 enfoques: constructivista, dado que 

enfatiza en la construcción activa del conocimiento por parte del estudiante y considera que 

construyen su comprensión de la lectoescritura a través de la interacción con el entorno, la 

participación en actividades significativas para la reflexión de sus propias experiencias de lectura 

y escritura; sociocultural, ya que destaca la influencia del entorno en el desarrollo de las 

habilidades de lectoescritura para que reconozca el lenguaje en las prácticas sociales donde el 

aprendizaje se produce en contextos significativos que interactúan con otros; y comunicativo, 

porque se enfoca en el uso funcional del lenguaje, por lo que propone la comprensión y producción 

de textos con propósitos comunicativos reales fomentando la capacidad de los estudiantes para 

comprender y así expresar ideas de manera efectiva. 

     De esa forma Aprendizajes Clave (2017) reconoce la importancia del desarrollo de habilidades 

lingüísticas tanto orales como escritas en el proceso de lectoescritura, enfatiza la atención al 

desarrollo del vocabulario, la comprensión lectora, su fluidez y la reflexión sobre el uso del 

lenguaje. El enfoque considera la diversidad de los estudiantes, pero también la necesidad de 

adaptar las estrategias con las actividades de lectoescritura, a las características y necesidades 

individuales. Se promueve una educación inclusiva que atienda las diferencias de los estudiantes 

y brinde apoyos específicos promoviendo el desarrollo integral de los estudiantes a través de la 

adquisición de habilidades de lectoescritoras, considerando su contexto sociocultural y sus 

características individuales. 

     Partiendo de los enfoques que muestra el Plan y Programa vigente, las estrategias que se 

presentan en este trabajo de investigación partirán del mismo enfoque constructivista, para que los 
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alumnos no solo desarrollen la lectoescritura, sino también las habilidades que propone 

Aprendizajes Clave 2017 y puedan contribuir a que el alumno tenga comprensión de la lectura y 

escritura que están llevando a cabo durante el ciclo escolar. 

2.1.2 Métodos de lectoescritura   

 

En las redes de investigación en docencia universitaria, Ortega (2018) nos resume diferencias 

metodológicas de la lectoescritura en tres vías principales: 

• Método sintético: dentro del cual encontramos método alfabético, fonético y silábico: se 

caracteriza porque parte de lo simple a lo más complejo con la finalidad de componer una 

palabra. Del significante o la forma, al significado o contenido (p. 557) 

• Método analítico o global: se debe comenzar por las unidades que tienen significado 

completo, como las palabras y frases y terminar en las más simples. Del contenido o 

significado a la forma o significante (p. 557) 

• Método mixto: suele comenzar por el modo global o visual para alternar con el modo 

sintético o fonético, permitiéndonos elegir uno u otro según nos convenga en la progresión 

del aprendizaje. Existen otras propuestas metodológicas como la constructivista o la 

interactiva (p. 557) 

     De tal manera la lectoescritura es un proceso de aprendizaje compuesto por una secuencia de 

etapas de desarrollo. López (2002) nos describe de manera breve estas etapas del desarrollo 

tenemos:  

1) La presilábica que tiene que ver con la diferenciación de códigos, reproducción de rasgos 

de códigos alfanuméricos, organización de grafías; 2) Silábica en esta etapa se concientiza 

que cada letra posee un valor; 3) Silábico alfabeto, etapa de transición en la que algunas 

letras tienen un valor sonoro otras no y 4) Alfabética aquí es donde se logra percibir que 

cada letra le corresponde a un valor sonoro. 

     Marques (2013) en su análisis de los métodos de lectoescritura, explica que existen dos grupos 

puros para clasificar los diferentes métodos utilizados para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la lectura: los métodos sintéticos y los métodos analíticos o globales. 
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     Sin embargo, ambos métodos puros, para comenzar a diferenciarlos, se caracterizan por lo 

siguiente: los de carácter sintético comienzan por el estudio de los grafemas, combinándolos estos 

para formar sílabas y después componer palabras, terminando con el estudio de frases enteras; 

mientras que los de carácter analíticos globales comienzan con el estudio de las frases, analizando 

a continuación las palabras, las sílabas y por último las letras. Es decir, uno va de lo sintético a lo 

global, y el otro de lo global a lo sintético, por eso a continuación, enumeramos los métodos que 

el autor considera importante que se mencionen para el objeto de estudio. 

2.1.2.1 Método alfabético   

 

Este enfoque es reconocido como el método tradicional utilizado en muchas escuelas en la 

actualidad para iniciar la enseñanza de la lectura, donde los estudiantes comienzan a descifrar 

palabras. Este método tiene sus orígenes en la antigüedad y ha perdurado hasta el presente, 

recibiendo su nombre debido a que el proceso comienza con el reconocimiento de las letras del 

abecedario, según Gelb, Ignace J. (1987) en su obra "Historia de la escritura", este método se basa 

en el alfabeto, que es el primer sistema de escritura que representa los sonidos individuales del 

lenguaje hablado. 

     El método alfabético se refiere a un enfoque de aprendizaje que se inicia mediante el 

reconocimiento de todas las letras del abecedario a través de una memorización mecánica, sin 

lograr despertar el interés y la comprensión de la importancia de dicho conocimiento. 

2.1.2.2 Método fonético  

 

Este método también implica el conocimiento de las unidades mínimas de las palabras, conocidas 

como grafemas, pero el proceso diferente. En este enfoque, se enseña la correspondencia entre los 

grafemas y los fonemas antes de aprender los nombres de las letras, porque en lugar de leer 

palabras de forma visual o gráfica, el niño reconoce los sonidos asociados a las letras para que, de 

esta manera, combinando los sonidos, se van formando las palabras completas eventualmente. 

     Uno de los pioneros en el uso de este método fue Juan Amós Comenio, quien en 1658 publicó 

en latín y alemán el libro Orbis Pictus (El mundo visible en imágenes), considerado el primer libro 
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ilustrado para niños. En esta obra, Comenio agregó un abecedario ilustrado que presentaba dibujos 

de personas y animales emitiendo sonidos onomatopéyicos. 

2.1.2.3 Método silábico  

 

Para aplicar este método, el paso inicial consiste en adquirir el conocimiento de las vocales y 

posteriormente de las consonantes, una vez que se domina el alfabeto, se combina las letras entre 

sí, entonces a medida que se forman las sílabas, se construyen palabras con significado. El método 

silábico es un enfoque tradicional de enseñanza de la lectoescritura que se centra en la enseñanza 

de las sílabas como unidades básicas de lectura y escritura, el método silábico proporciona una 

progresión estructurada para enseñar a los estudiantes a leer, y comienza con el reconocimiento y 

pronunciación de las sílabas y avanza gradualmente hacia la lectura de palabras y textos completos. 

Esto brinda a los estudiantes una base sólida en el reconocimiento de patrones y la decodificación 

de palabras. 

2.2 Marco referencial  

 

La lectoescritura en su etapa inicial es determinante para una buena comprensión lectora ya que se 

ha mostrado como un proceso primordial en los alumnos es el medio de comunicación, es una 

interacción, por ello damos énfasis en lo importante que es este proceso, debido a lo que se observó 

en los antecedentes, la falta de comprensión lectora presentada en alumnos es una consecuencia 

de una mala enseñanza inicial.      

     Antes de adentrarnos en el análisis de esta problemática, es importante establecer las 

definiciones clave en la lectoescritura que permite a los alumnos comunicarse en todas las áreas 

académicas ya que la comprensión lectora dentro de este proceso es la habilidad que se adquiere 

para aprender, crear y reflexionar sobre los textos que se leen, por ello cuando los alumnos 

presentaron deficientes en este concepto fue muy alarmante, puesto que en tercer grado los 

alumnos como parte de los aprendizajes esperados deben crear sus propios textos y en la aplicación 

de dichas actividades no las lograron realizar, lo cual ocasiona que vayan acumulando deficiencias 

a lo largo de su ciclo escolar; ahora con los alumnos de primer año, se pretende que no tengan tal 

deficiencia y logren desarrollarla desde un inicio obtengan las capacidades suficientes que requiere 

la comprensión lectora.  
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     Para esto se realizó una extensa revisión de la literatura existente de autores que proporcionen 

información sobre la lectoescritura y factores que influyen, para así llegar a las habilidades, que 

incluye la comprensión lectora, estos estudios se han destacado por tener una perspectiva 

constructivista de llevar a cabo la lectoescritura, tal enfoque que se quiere seguir para que los 

alumnos construyan su aprendizaje de manera significativa, debido a que la comprensión lectora 

se trata de entender un texto lo cual implica encontrar el significado de lo que lee para que el 

alumno construya sus capacidades lectoras.  

     Sobre la importancia de la lectoescritura retomamos a Delia Lerner (2001), debido a que no 

explica lo difícil que se ha vuelto dicho proceso y que trasciende ampliamente la alfabetización, 

ya que como docentes se enfrente la tarea de incorporar a los alumnos en la cultura de lo escrito 

para que sean parte de la sociedad de lectores y escritores. De esa manera para concretar su 

formación nos expone lo necesario 

“reconceptualizar el objeto de enseñanza, es necesario construirlo tomando como referencia 

fundamental las prácticas sociales de lectura y escritura. Poner en escena una versión escolar de 

estas prácticas que guarde cierta fidelidad a la versión social (no escolar) requiere que la escuela 

funcione como una micro comunidad de lectores y escritores” p.25 

 

     De esa manera propone que la enseñanza de la lectura y escritura debe estar fundamentada en 

las prácticas sociales, y que la escuela debe un ambiente en el cual los estudiantes pueden 

experimentar y participar en actividades de lectura y escritura de manera similar a como se dan en 

la sociedad en general. Esto implica que la escuela debe funcionar como una comunidad de lectores 

y escritores, promoviendo una versión escolar auténtica y relevante de estas prácticas. 

     Es una línea que se quiere seguir ya que en el Plan y Programa Aprendizajes clave, se quiere 

que el alumno pueda utilizar las herramientas que va desarrollando en un contexto real y no solo 

escolar, por lo que Delia coincide con el enfoque bajo el que se va a trabajar las estrategias.  

     Otros de los autores importantes, es Vygotsky (1920), manifiesta que la lectoescritura tiene un 

impacto significativo en el desarrollo de las capacidades cognitivas superiores, como el 

pensamiento abstracto, la planificación, la resolución de problemas y la autorreflexión, “La 

lectoescritura no solo es una habilidad técnica, sino que también implica la comprensión y el uso 
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de símbolos, la capacidad de organizar el pensamiento y la capacidad de representar y comunicar 

ideas de manera más compleja”(p. 27) 

     Además, Vygotsky destacaba la importancia de la lectoescritura en el desarrollo social de los 

individuos, por eso a través de la lectura y la escritura, las personas se conectan con otras culturas, 

conocen diferentes perspectivas, así como puntos de vista, participar en discusiones y debates, 

porque también juega un papel crucial en la transmisión de la cultura, ya que permite acceder a la 

literatura, los textos históricos y científicos, pero también las tradiciones escritas de una sociedad. 

     También se toma en cuenta a Emilia Ferreiro, quien considera la lectoescritura como un proceso 

de construcción activa por parte del niño, porque no son receptores pasivos de conocimiento, sino 

que tienen una participación en la adquisición de la lectura y escritura. Enfatiza mucho en la 

manera de cómo los niños construyen el conocimiento sobre la escritura, es fundamental para la 

enseñanza efectiva de la lectoescritura, cabe destacar que ella ha realizado investigaciones 

importantes en el campo de la psicogénesis de la escritura, donde ha analizado las etapas por las 

que atraviesan los niños en su proceso de aprendizaje de la escritura y las estrategias que utilizan 

para dar sentido a la escritura, por lo que sus aportaciones son muy importantes para la elección 

de las estrategias a desarrollar, porque para Emilia Ferreiro la lectoescritura 

“no se limita al mero aprendizaje de letras y palabras, sino que implica una comprensión más 

profunda del sistema de escritura, la relación entre los sonidos y los símbolos gráficos, y la 

capacidad de utilizar la escritura como una herramienta de comunicación y expresión” (1970, p.2) 

 

     Jean Bruner también forma parte de la investigación, siendo un destacado psicólogo y educador, 

ha abordado la lectoescritura desde una perspectiva constructivista, para Bruner, la lectoescritura 

no es simplemente la adquisición de habilidades técnicas, sino que implica la construcción activa 

del conocimiento para el significado por parte del aprendiz. Enfatiza el papel del lenguaje y la 

narración en el proceso de lectoescritura, debido a que la narrativa es una forma fundamental de 

organizar para dar sentido a la información, es por ello que la lectura y la escritura deben realizarse 

en la comprensión para la creación de historias, ya que esto permite al lector conectar con el 

contenido de manera más significativa. 

Además, Bruner sostiene que la enseñanza de la lectoescritura debe basarse en el principio de la 

espiral curricular lo cual 
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“Implica que los estudiantes deben tener múltiples oportunidades para interactuar con la lectura y 

la escritura a lo largo de su educación, con un enfoque en la exploración y la construcción de 

conocimiento en lugar de una simple transmisión de información” (1984, pp.34) 

 

     En resumen, Jerome Bruner ve la lectoescritura como un proceso constructivo en el cual los 

estudiantes utilizan construyen significados a través de la narrativa y la interacción con el lenguaje. 

Su enfoque se centra en la comprensión profunda y la construcción de conocimiento a través de la 

lectura y la escritura. 

     Y el ultimo de esta lista fue Paulo Freire quien ve la lectoescritura como una herramienta 

fundamental para la liberación en la transformación social. Freire presentó una teoría educativa 

crítica conocida como "educación liberadora" o "pedagogía del oprimido", que aborda la 

lectoescritura desde una perspectiva sociopolítica, a pesar de que su perspectiva no fue seguida del 

todo, también nos propone una la ideología de que la lectoescritura no es simplemente una 

habilidad técnica, sino un acto de alfabetización política-social, porque la educación debe 

trascender la mera transmisión de conocimientos para promover la conciencia crítica en la 

capacidad de reflexionar sobre el mundo para convertirla en una herramienta de empoderamiento 

en el cambio social, de lo cual rescatamos de que la lectoescritura debe estar basado en el diálogo 

y la participación activa de los estudiantes, por lo que los alumnos deben estar inmersos en este 

proceso para vincular con la realidad con los contextos de vida de los estudiantes.  

     Es por ello por lo que para él "la lectura del mundo precede a la lectura de la palabra. Es en el 

proceso de esta lectura donde se construye el pensamiento crítico, creativo y transformador del ser 

humano." (Paulo Freire, 1968) 

Se considera muy importantes las perspectivas de estos autores para el desarrollo de la 

investigación, para que en este proceso inicial de los alumnos de primer grado, sigan esta línea de 

comprender y reflexionar en el significado de lo que están aprendiendo, por lo tanto, se recapacita 

sobre cómo debe llevarse a cabo la lectoescritura, ahora teniendo en cuenta el método silábico que 

es el que implementa el docente titular y se puedan aplicar las adecuaciones pertinentes por medio 

de estrategias que influyan de manera continua en los alumnos. 
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2.2.1 Antecedentes y proceso de desarrollo del método silábico  

 

El método silábico se adjudica a los pedagogos Federico Gedike y Samiel Heinicke hacia finales 

del siglo XVIII donde el proceso enfatiza primeramente en conocer todo el abecedario, luego las 

vocales y sus sonidos, combinar las vocales con las consonantes, formar sílabas para finalmente la 

combinación de silabas, formando nuevas palabras y oraciones. 

     El método silábico es una estrategia de enseñanza de la lectura que se enfoca en enseñar a los 

estudiantes a reconocer y pronunciar las sílabas individuales de una palabra porque consiste en 

descomponer las palabras en sus componentes más pequeños, las sílabas, y luego enseñar a los 

alumnos a combinarlas para formar palabras completas, incluso su enfoque se basa en la idea de 

que, al aprender a reconocer y pronunciar las sílabas, los estudiantes pueden desarrollar habilidades 

de lectura. 

     El método silábico se interpreta como que aborda la importancia del conocimiento de la 

metodología fonética y el fraccionamiento de palabras en sílabas para desarrollar habilidades de 

lectura en donde los alumnos aprendan a identificar diferentes sílabas y los sonidos asociados a 

cada una de ellas. Como se ha observado en el salón de clases el método se caracteriza por un 

progreso diario, donde los estudiantes comienzan con sílabas simples y luego avanzan hacia sílabas 

más complicadas. 

     Pone un fuerte énfasis en la decodificación de palabras y la pronunciación precisa, al enfocarse 

en las sílabas, se espera que los estudiantes adquieran una comprensión más profunda de la 

estructura de las palabras y mejoren su capacidad para leer y pronunciar palabras nuevas. El 

método sigue una progresión sistemática, comenzando de lo más simple para avanzar 

gradualmente hacia a lo más complejo formando palabras completas ya que se enfoca en enseñar 

las sílabas en un orden lógico y secuencial. 

     Tradicionalmente el método silábico, ha sido utilizado por medio de etapas iniciales de 

aprendizaje, cabe destacar que en la primaria en que se está practicando, las maestras de primer 

grado utilizan este método; por lo que actualmente el método silábico implica una enseñanza tanto 

clara como directa de las sílabas, utilizando materiales como tarjetas de palabras y ejercicios de 
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tres, pronunciar sílabas individuales para al final combinar esas sílabas para formar palabras 

completas. 

     Gedike & Heinicke (1997) mencionan que “los idiomas alfabéticos, antes de presentar las 

sílabas, suelen enseñarse, con ayuda de palabras y cuadros, la forma y el sonido de algunas o de la 

totalidad de las vocales” (p.9). Es entonces preciso señalar, que se inicia al aprender el sonido y la 

forma de las vocales, posteriormente cada una de las consonantes, para a través de diferentes 

ejercicios realizados lograr combinar una consonante con una vocal obteniendo como resultado 

una silaba. 

     Asimismo, es el camino de seguir principalmente utilizado por los educadores con el objetivo 

de lograr una enseñanza significativa de la lectura y la escritura a los estudiantes, específicamente 

a los alumnos de temprana edad.  Es decir, alumnos de primer año de educación primaria se busca 

que para que dicho método sea efectivo debe ser bien empleado y enseñado, el método cuenta tiene 

ciertas ventajas que permiten tanto al maestro como al educando adquirir un aprendizaje de la 

lectoescritura.  

     El método silábico surge como una desviación del método fonético ya que insatisfechos con 

los resultados del método alfabético y fonético se buscó un método que facilitara la enseñanza de 

la lectura surgiendo así el método silábico. Esto fue porque se creía que las unidades claves para 

aprender a leer y a escribir eran las silabas, es así como se llega al siguiente concepto “el proceso 

mediante el cual se enseña la lectoescritura consiste en la enseñanza de las vocales, posteriormente, 

la enseñanza de las consonantes que se van cambiando con las vocales formado sílabas y luego 

palabras” (Gedike & Heinicke, 1779, p.11)  

     El método silábico fue tomado en cuenta para el proceso de lectoescritura en el Plan de Estudios 

de 1973 donde se analizaron los libros de español de primer grado, los cuales incluyen actividades 

para el desarrollo de la lectoescritura mediante el método alfabético, silábico y fonético. Los libros 

de esa generación utilizan un método integral y mixto para el desarrollo del lenguaje, la 

comunicación con otros y para la adquisición de habilidades de escucha, lectura y escritura ya que 

así lo describe en el artículo sobre la cronología de los Planes de Estudio en México. 

     Los libros de texto de las generaciones 1982 y 1988 tienen el mismo contenido, el enfoque que 

plasman los libros es el mismo de la generación anterior: el método silábico como proceso de lo 
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analítico en la lectoescritura, pero también refleja parte de la evolución y los cambios que hubo en 

la enseñanza de la lectoescritura durante la segunda mitad del siglo XX, donde iniciaron las 

propuestas globalizadoras que recogen lo más novedoso de los métodos existentes hasta entonces. 

     Es importante mencionar que el proceso de enseñanza de lectoescritura a través del uso del 

método silábico tiene una serie de desventajas, mismas que pueden perjudicar o demorar en el 

aprendizaje lector o escritor de los estudiantes.  

“Por ir de lo particular a lo general se rompe el sincretismo de la mente infantil, al partir de las 

sílabas es abstracto y artificioso, lo que su motivación se hace muy difícil y no se puede despertar 

el interés” (Vega, 2005, p.6) 

 

     En definitiva, aunque el aprendizaje comience de lo mínimo que es la unión de una vocal y una 

consonante formando la silaba es una enseñanza muy lenta, porque el educando tiene que ir 

comprendiendo el sonido de todas las consonantes y vocales para poder formar silabas, luego 

palabras y posteriormente oraciones. 

     El método silábico aporta una forma lógica de aprendizaje, es un método muy sencillo y no 

utiliza mucho material didáctico lo cual está dentro de las posibilidades de cualquier individuo, es 

fácil utilizar este método y puede aplicarse de una manera natural y precisa. Sin embargo, es 

importante reconocer que cada estudiante es único y tiene su propio ritmo de aprendizaje ya que 

algunos niños pueden enfrentar dificultades con el método silábico debido a que este enfoque no 

considera la diversidad de habilidades y estilos de aprendizaje presentes en el aula y es por esta 

razón, es necesario realizar adecuaciones al método silábico con el fin de adaptarlo a lograr un 

aprendizaje significativo en los estudiantes y promover un proceso de lectoescritura efectivo. 

El proceso silábico implica 5 etapas para llevarlo a cabo, de las cuales se van a describir como se 

desarrollan, las cuales se van a enlistar a continuación:  

1. Conocimiento de las letras: En esta etapa, los estudiantes aprenden a reconocer y asociar 

cada letra del alfabeto con su correspondiente sonido. Se enfoca en la enseñanza de las 

letras de forma aislada. 

Inicialmente, los pequeños deben conocer tanto las vocales como las consonantes. Así que, el 

primer paso del método silábico es conocer las vocales. Los niños pueden aprender las vocales “a-
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e-i-o-u” al leerlas o repetirlas en voz alta y posteriormente asociar el sonido con la letra 

correspondiente. 

2. Formación de sílabas: Una vez que los estudiantes han adquirido el conocimiento de las 

letras, se procede a enseñar la formación de sílabas. Se presentan diferentes combinaciones 

de consonantes y vocales para que los estudiantes las reconozcan y las pronuncien. Se 

trabaja en la segmentación y unión de las letras para formar sílabas, y se practica la 

pronunciación de sílabas sueltas. 

Al aprender las vocales, se enseñan las consonantes. Para aprenderlas, se combinarán ambos tipos 

de letras en sílabas sencillas que los niños puedan leer o repetir para familiarizarse con el sonido 

de cada una. Estas pueden ser: ba-be-bi-bo-bu, pa-pe-pi-po-pu, la-le-li-lo-lu, entre otras. 

3. Lectura de sílabas: Una vez que los estudiantes han adquirido la capacidad de formar 

sílabas, se procede a la lectura de sílabas en combinación. Se presentan palabras formadas 

por sílabas previamente aprendidas, y los estudiantes practican la lectura de estas palabras. 

Se enfatiza la pronunciación correcta de cada sílaba y la unión fluida de las sílabas para 

formar palabras. 

Una vez que el pequeño conozca en detalle las vocales y las consonantes, el siguiente paso será el 

entendimiento y la apropiada utilización de las sílabas para la formación de palabras. Una de las 

principales características del método silábico es su progresividad, pues sus ejercicios van de más 

fáciles a más difíciles conforme los niños adquieren conocimientos. 

Para aprender las sílabas, los niños pueden poner en práctica dos métodos. El primero de ellos es 

la creación de sílabas combinando vocales y consonantes. Como, por ejemplo: Pra, bla, bru, plo, 

pri, entre otras. Esto es también de gran ayuda para mejorar la pronunciación. 

4. Lectura de palabras: Con base en el conocimiento de las sílabas y su pronunciación, los 

estudiantes avanzan hacia la lectura de palabras completas. Se presentan palabras sencillas 

y progresivamente más complejas, permitiendo a los estudiantes aplicar las habilidades 

adquiridas para leer con mayor fluidez y comprensión. 
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5. Lectura de frases y textos: Una vez que los estudiantes han desarrollado habilidades sólidas 

en la lectura de palabras, se avanza hacia la lectura de frases y textos más extensos. Se 

trabajan textos que son adecuados para el nivel de comprensión de los estudiantes, lo que 

les permite aplicar sus habilidades de decodificación y comprensión para leer y entender 

textos completos. 

2.2.2 Principios pedagógicos del método silábico 

 

Los principios pedagógicos son elementos esenciales para el buen funcionamiento del método 

aplicado, por lo que el método silábico tiene como fundamentos dos principios: a) el  método 

silábico parte de la iniciación de que cada letra o grupo de letras representando un sonido específico 

para asociar los sonidos con las letras correspondientes y entonces combinarlas; b) tiene una 

enseñanza gradual y secuencial, donde lo gradual sucede de manera sucesiva y continua, 

secuencial por qué parte de lo más pequeño que es la letra y al final formando palabras.   

     El progreso implica que los estudiantes comienzan por aprender los sonidos básicos de las letras 

y las combinaciones más simples de sílabas por ellos a medida que adquieran fluidez, avanzarán 

hacia combinación de sílabas más complejas y palabras de mayor dificultad. El enfoque se 

construye de manera gradual para garantizar una base sólida en la decodificación y la 

pronunciación de palabras. 

A continuación, se presenta el plan que desarrolla el método silábico, de manera tradicional y como 

las adecuaciones que se realicen, podrán ser cambios significativos en la adquisición de la 

lectoescritura, influyendo en la comprensión lectora que va a desarrollar el alumno desde el inicio 

de este proceso.  

     En la primera etapa que es cuando los alumnos aprenden las letras del abecedario de manera 

aislada, formando así su conocimiento fonético ya que se enseña el sonido que emiten dichas letras, 

la adecuación que se aporta es que no sea de manera memorística donde solo se marca la letra en 

el cuaderno y el docente la mencione, sino que pueda mostrarla por medio de juegos creativos 

como la lotería de letras y las tarjetas de sonido, tomando en cuenta el conocimiento previo que 

podemos utilizar a su favor y que lleven a cabo un aprendizaje de comprensión de cada una de las 

letras además de que se implementa la enseñanza fonética de las letras. A pesar de que esto se 

debió implementar con las letras iniciales del alfabeto, no fue hasta la fecha de 25 de enero, 
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mencionado en el diario de campo, sobre el uso de la lotería alfabética, la cual fue una actividad 

muy atractiva para ellos, que hasta la fecha siguen queriendo utilizarla.  

     La segunda etapa, formación de sílabas, donde implica enseñar la letra con una vocal para la 

combinación aleatoria de consonantes y vocales de manera tradicional, se realiza una adecuación 

donde se pueda utilizar el contexto del alumno de palabras reales y significativas que contengan 

esa combinación. Por ejemplo, en lugar de presentar "ba-be-bi-bo-bu" como sílabas aisladas, se 

pueden usar palabras como "bala, bebé, bicho, bote, burro" palabras que ellos hayan observado en 

su transcurso diario o en casa, para ver y escuchar las sílabas en la formación de esas palabras, 

desarrollando un aprendizaje significativo y las relacionen con lo que saben, para no solo 

memorizarlas, enfocándose en la comprensión profunda de la conexión con el mundo real para la 

construcción activa del conocimiento en el desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad de 

transferir conocimientos a diferentes situaciones. Esto se puede verificar en las observaciones 

realizadas por el diario de campo con la fecha de 1 de marzo, donde el docente para enseñar una 

silaba en especial, realiza un listado de palabras con dicha silaba, partiendo de la experiencia y 

conocimiento de los alumnos.  

     En la tercera etapa que es lectura de sílabas, una vez que los estudiantes han adquirido la 

capacidad de formar sílabas, se procede a la lectura en combinación de estas, la adecuación que se 

sugiere es que se empiecen a implementar textos cortos que sean atractivos para ellos, donde las 

identifiquen, ya sea en cuentos, adivinanzas e incluso las rimas resultan atractivas para los alumnos 

y que el docente les lea en voz alta estos textos para se enfoquen en la silaba que están viendo en 

la semana, tomando en cuenta el libro actual de Español ya que contribuye mucho a esta 

adecuación porque da varias pautas a que sigan la lectura del docente e incluso pueden subrayar 

palabras para que propicien desde este momento la comprensión lectora. En las observaciones 

escritas en el diario de la fecha de 21 de marzo en referente a las adivinanzas, las adivinanzas 

utilizadas para el tema de obras de teatro y comparación con los cuentos, apoyo mucho que los 

alumnos prestaran atención y se interesaran por el tema, sobre todo la participación y análisis de 

lo que quería adivinar; para los cuentos el 19 de abril registrado en el diario sobre el café literario 

realizado, a los alumnos les fue agradable vestirse apropiadamente y escuchar los cuentos para 

analizarlos y poder escribir una recomendación; ya por último la implementación de rimas que se 
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hizo en fechas anteriores a la mencionadas desde el 6 de marzo con calaveritas literarias y además 

palabras que empiecen o inicien igual mientras siguen aprendiendo las silabas.  

     Durante la cuarta etapa, con base en el conocimiento de las sílabas y su pronunciación, los 

estudiantes avanzan hacia la lectura de palabras completas, se sugiere introducir palabras 

progresivamente más complejas y variadas a medida que los estudiantes avanzan en su habilidad 

para leer palabras completas, esto se puede introducir con rimas, ya que juegan un papel importante 

en la comprensión que van desarrollando de cada una de las silabas formadas y que estas pueden 

coincidir, además de que los poemas suelen ser uno de los textos más complicados para ellos por 

lo que puede aumentar su vocabulario en la lectura de estos. Las rimas han sido implementadas 

desde el 1 de marzo mencionado en el diario, siguiendo fechas como el 6 de marzo donde los 

alumnos entienden que el vocabulario que van adquiriendo coinciden con otras palabras de manera 

rítmica y escrita dando un mejor panorama de la comprensión de dichas palabras, otorgando 

significado para crear lo que podría ser un poema o jugar con estas rimas.  

     En la última etapa, una vez que los estudiantes han desarrollado habilidades sólidas en la lectura 

de palabras, se avanza hacia la lectura de frases y textos más extensos, aquí hay oportunidad de 

implementar varias de adecuaciones de comprensión lectora, como por ejemplo, el leerles un 

cuento donde al final opinen sobre si les gusto o no, también se introduce la escritura creativa 

donde les dejamos crear sus propias historias basadas en su mera imaginación ya teniendo el 

suficiente vocabulario para llevarlo a cabo, se les puede proporcionar datos de donde partir como 

la temática, el lugar, hasta incluso personajes para que piensen de manera individual como podrían 

encajar, lo cual se considera muy importante ya que crean textos propios desde su perspectiva sin 

que el docente los obligue a seguir un determinado formato de escritura. Este se menciona en el 

diario con fecha de 24 de abril, donde los alumnos se mostraron interesados, emocionados de crear 

su propia historia y sobre todo motivados para utilizar personajes relevantes para ellos que causan 

cierto interés en ellos.  

2.2.3 Desventajas del método silábico 

 

En los análisis que realizo la titulada Elisa Marqués Castro sobre los métodos de lectores, nos 

proporciona siguiente información sobre las desventajas del método silábico. 
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     “No deja de ser un método sintético por lo que incumple con el sincretismo de la mente infantil” 

(Marques, 2013, p. 33) 

     El método silábico es un enfoque de enseñanza que se basa en el deterioro de las palabras en 

sílabas, para luego combinarlas y formar palabras completas, por lo que, al ser un método sintético, 

se enfoca en enseñar las partes más pequeñas de las palabras y luego construir la comprensión 

global. El método silábico también presenta una limitación al no cumplir con el sincretismo de la 

mente infantil y entendemos el sincretismo de la mente infantil como la capacidad de que los niños 

para integrar y asociar diferentes elementos de manera integral, es decir, comprender las relaciones 

entre las partes y el todo. 

     “Parte de las sílabas, algo abstracto y sin significado para el alumno, por lo que aleja el deseo 

de aprender, la motivación” (Marques, 2013, p. 33) 

     El método silábico, al basarse en la enseñanza de las sílabas como unidades fundamentales, 

parte de algo abstracto y sin significado para el alumno, esto implica que las sílabas, al ser 

fragmentos aislados, puede resultar complicado comprenderlas y carecer de relevancia o conexión 

con el lenguaje, así como el mundo real con el que interactúa el estudiante. 

     Lo anterior puede alejar al alumno del deseo de aprender y disminuir su motivación, al percibir 

las sílabas como elementos sin sentido o utilidad inmediata, el estudiante puede perder interés y 

no encontrar una conexión significativa entre su aprendizaje y su propia experiencia o 

motivaciones personales. 

     “Es menos lento de todos los sintéticos, pero el aprendizaje sigue siendo demasiado ineficaz y 

lento” (Marques, 2013, p. 33) 

     Esto implica que a pesar de ser más rápido que otros métodos sintéticos, sigue siendo ineficaz 

y lento en términos de aprendizaje, porque, aunque el método silábico puede tener una velocidad 

de progresión relativamente más rápida en comparación con otros enfoques, el autor considera que 

aún no es lo suficientemente eficiente en términos de facilitar el aprendizaje. 

     “No se tiene en cuenta, lo suficiente, la comprensión de lo que se está leyendo” (Marques, 2013, 

p. 33) 
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     El método silábico no otorga la debida importancia a la comprensión de lo que se está leyendo 

porque se centra en enseñar a la pronunciación de las sílabas y las palabras, pero no enfatiza lo 

suficiente en la comprensión del significado detrás de lo que se está leyendo. 

     Al no tener en cuenta la comprensión lectora, indica que el método silábico puede descuidar un 

aspecto fundamental de la lectura que es la capacidad de comprender y extraer el significado de 

un texto, por lo que implica que los estudiantes pueden estar leyendo mecánicamente, sin entender 

completamente el contenido, lo cual limita su desarrollo como lectores competentes y críticos. 

     El método silábico se enfoca únicamente en la pronunciación de las sílabas y palabras, pero es 

importante que los estudiantes también desarrollen habilidades de comprensión para poder 

interpretar y entender el significado de los textos. 

2.2.4 Aclaraciones generales sobre el método silábico   

  

Aunque el método silábico tiene bastantes años de aplicarse y con el tiempo han surgido otros 

métodos para llevar a cabo la enseñanza de la lectoescritura para que los alumnos desarrollen sus 

capacidades de comunicarse con el mundo que los rodea, es importante mencionar que actualmente 

este método se sigue utilizando por los docentes, esto puede deberse a la tendencia a aferrarse a lo 

familiar ya que ha sido probado a lo largo del tiempo, incluso si hay enfoques alternativos 

disponibles. 

     Pero también puede ser que por que muchos materiales educativos, como libros de texto y 

programas de estudio, están diseñados en base al método silábico y es entonces que los docentes 

pueden encontrarse limitados en cuanto a los recursos disponibles y que es más práctico seguir 

utilizando un enfoque con el que ya cuentan con material didáctico y recursos adecuados. 

     Los docentes pueden optar por utilizar el método silábico si se considera que es el más adecuado 

para las necesidades y características específicas de sus estudiantes, porque aunque el método 

silábico puede tener desventajas, también tiene sus ventajas, como ayudar a los estudiantes a 

desarrollar habilidades de decodificación y pronunciación ya que en algunos casos, puede ser la 

mejor opción para estudiantes con dificultades de aprendizaje o para aquellos que se benefician de 

un enfoque más sistemático y estructurado. 
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     Además de que el método silábico no es un mal método, sino que esta desactualizado con las 

nuevas herramientas que se utilizan hoy en día, lo cual implica que el método debe tener 

adecuaciones más modernas, porque si recordamos, este método se inició en el siglo 18 y la 

educación ha tenido muchos cambios a lo largo del tiempo, por lo que si se quiere seguir utilizando, 

se deben realizar cambios o adaptarlo a las necesidades que surgen en los alumnos además de que 

se considera el más accesible y el más entendible tanto para docentes y padres de familia.  

     Es importante destacar que no todos los docentes utilizan exclusivamente el método silábico, 

pero educadores combinan diferentes enfoques y estrategias de enseñanza, adaptándolos a las 

necesidades individuales de sus estudiantes por lo tanto el uso del método silábico puede variar 

según el contexto, el currículo escolar y las preferencias personales de los docentes. 

2.3 Marco Conceptual 

2.3.1 Definición de conceptos  

 

2.3.1.1 Lectoescritura   

Según la Real Academia Española (RAE), en el Diccionario de la Lengua Española (2014), se 

denomina lectoescritura a “la capacidad y habilidad de leer y escribir adecuadamente” es por eso 

por lo que leer y escribir son dos de las habilidades comunicativas con mayor relevancia, formando 

en su conjunto, el lenguaje. 

     La lectoescritura se observa en los alumnos como la capacidad que se posee para leer y escribir 

a través de un enfoque en específico (método) pero también implica una serie de procesos 

cognitivos complejos, como seria decodificación, la comprensión, la producción de textos y el 

desarrollo del vocabulario en cada una de las personas.  

     Se debe tener claro que el enfoque que sigue este trabajo es el constructivista, ya que se entiende 

que los alumnos construyen activamente su conocimiento a través de la interacción con el entorno 

y la participación en actividades significativas, por ello en la lectoescritura implica proporcionar 

experiencias auténticas de lectura y escritura, fomentando la reflexión, así como la auto 

regularización para facilitar el aprendizaje activo y colaborativo.  

     La lectura y la escritura se consideran habilidades complementarias y se abordan de manera 

integrada y gradual, la lectura proporciona la comprensión de la estructurada de los textos, mientras 
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que la escritura promueve organización de ideas y el desarrollo de la expresión escrita; es entonces, 

así como ambas habilidades se benefician de una enseñanza conjunta y se retroalimentan 

mutuamente.  

2.3.1.1.1 Lectura 

Para la Real Academia Española (1974) el concepto lectura se resume a “La 

interpretación del sentido de un texto.” Sin embargo, Delia Lerner (2003) lo interpreta como que: 

“Leer es adentrarse en otros mundos posibles. Es indagar en la realidad para comprenderla mejor, 

es distanciarse del texto y asumir una postura crítica frente a lo que se dice y lo que se quiere decir, 

es sacar carta de ciudadanía en el mundo de la cultura escrita” (p.1) 

 

     Por eso la lectura es un proceso cognitivo donde los alumnos realizan operaciones mentales 

para procesar dicha información, con la que están interactuando y con un objetivo en particular, 

de esa manera es un proceso de significativo para comprender el texto, esto por lo general es de 

manera visual; sobre todo es una interacción entre el lector y el texto guiado a partir su intención 

para construir un pensamiento, complementando así sus experiencias (lo que él ya sabe) con la 

información nueva (lo que está leyendo).  

     Es importante el andamiaje que tiene el alumno, porque el conocimiento previo y el vocabulario 

son fundamentales para la comprensión lectora ya que los lectores utilizan sus conocimientos 

previos para conectar la información nueva con lo que ya saben, y el vocabulario enriquecido les 

permite comprender y expresar ideas con mayor precisión. 

     La lectura se considera un proceso de construcción personal en el que los lectores utilizan sus 

conocimientos previos, hacen conexiones, realizan inferencias y reflexionan sobre el texto para 

darle sentido. El constructivismo enfatiza en la importancia del entorno social y la interacción con 

los demás en el proceso de lectura, donde los estudiantes se benefician de discusiones en grupo, 

actividades colaborativas y la oportunidad de compartir y debatir sus ideas sobre el texto, para que, 

a través de la interacción con sus compañeros y el docente, los estudiantes pueden construir un 

mayor entendimiento y enriquecer su comprensión lectora. 
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2.3.1.1.2 Escritura 

Emilia Ferreiro define a la escritura en que “entendiendo que no hablo solamente de producción 

de marcas gráficas por parte de los alumnos; también hablo de interpretación de esas marcas 

gráficas.” (p.2) 

     El proceso de escritura implica el desarrollo de habilidades y competencias específicas, para 

esto incluye la capacidad de generar ideas, organizarlas de manera lógica, utilizar un vocabulario 

adecuado, estructurar oraciones y párrafos, aplicar reglas de ortografía y de puntuación de esa 

forma el alumno adapta el estilo de escritura al propósito y al objetivo público. 

     Ya que va de un enfoque constructivista, la escritura se considera un medio para que los 

estudiantes reflexionen, organicen y articulen sus pensamientos con sus conocimientos a través del 

proceso de escribir, los estudiantes se involucran en la exploración, la reflexión y la reconstrucción 

de sus ideas, lo que les permite desarrollar una comprensión más profunda y significativa. 

     La escritura también es un medio para expresar la creatividad y la voz personal del escritor 

porque permite utilizar el lenguaje de manera original, utilizar metáforas, figuras retóricas para 

transmitir emociones, ideas y experiencias de forma única. Por sobre todo la escritura con la 

creatividad del lector fomenta la imaginación y la libre expresión, permitiendo al escritor explorar 

diferentes estilos y géneros literarios. 

2.3.1.2 Adecuación 

En términos generales, la adecuación se refiere a la capacidad de ajustar, adaptar o conformar algo 

de acuerdo con ciertos requisitos, características o circunstancias particulares, esto para lograr el 

resultado deseado.  

     En el ámbito de la educación la adecuación, es vista como adecuación curricular, incluso el 

Instituto Mexicano para la excelencia educativa las define como que: 

 

“Toman en cuenta las diferencias individuales como producto del nivel de desarrollo de los 

alumnos, las influencias de la familia y del medio social y cultural, sus antecedentes y experiencia 

escolar, sus expectativas, actitudes e intereses hacia el trabajo educativo y, en consecuencia, de sus 

necesidades educativas, ya que son un punto medular para responder con calidad y equidad a la 

diversidad en el aula, reconociendo y respetando la individualidad de cada alumno para favorecer 

aprendizajes significativos y funcionales.” (p.1) 
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     Las adecuaciones curriculares implican flexibilizar el currículo para dar respuesta a las 

necesidades diversas de los alumnos, esto puede incluir la modificación de los contenidos, las 

metodologías de enseñanza, los recursos y las evaluaciones, porque se busca adaptar el currículo 

de manera que sea accesible y significativo para todos y permitir desarrollar su máximo potencial 

de aprendizaje. 

     Las adecuaciones que se quieren implementar van guiadas de un enfoque constructivista donde 

los docentes las utilicen como un medio que facilite el aprendizaje activo y significativo de los 

estudiantes, teniendo en cuenta sus conocimientos previos, sus intereses y su capacidad de 

construir su propio conocimiento. 

     Las adecuaciones curriculares se diseñan para fomentar la construcción activa del conocimiento 

por parte de los estudiantes, para así promover la participación en actividades de aprendizaje que 

involucren la exploración, la investigación y la resolución de problemas, permitiendo a los 

estudiantes construir su propio conocimiento y significado. 

2.3.1.3 Estrategia  

 

Para la Real Academia Española (1972) el concepto estrategia se resume a que es 

“Un proceso regulable, conjunto de las reglas que buscan una decisión óptima en cada momento”  

     Es decir, la estrategia es un plan mediante el cual se busca lograr una meta y esto puede ser 

aplicado en diversos ámbitos, se considera como un conjunto de herramientas que pueden servir 

en el carácter educativo para el logro óptimo de los aprendizajes dentro de la planeación que realiza 

el docente de un determinado tema.  

     De esa forma, bajo el enfoque constructivista, deben incluir la idea de que el conocimiento se 

construye activamente en lugar de ser transmitido pasivamente, que el aprendizaje es un proceso 

social, que tanto el contexto y la experiencia del estudiante son fundamentales para el aprendizaje 

significativo. 

Las estrategias que se implementen en este trabajo de investigación deben incluir actividades que 

fomentan la construcción activa del conocimiento por parte de los estudiantes, que les permita 

explorar, experimentar y reflexionar sobre los conceptos y temas a aprender. Por sobre todo para 
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el método silábico las estrategias deben ser guiadas por una secuencia de aprendizaje que vaya de 

lo simple a lo complejo donde combine actividades visuales (mostrar tarjetas con sílabas o 

palabras), auditivas (recitar y escuchar los sonidos de las sílabas) y kinestésicas (realizar 

movimientos o gestos mientras se pronuncian los sonidos) ya que esto ayudará a los alumnos a 

conectar los elementos visuales, auditivos y motores del proceso que llevan a cabo la comprensión 

de la lectura y escritura. 
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Capítulo 3 

Descripción de estrategias como adecuaciones al método silábico 
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3.1 Contexto y cómo influye en los alumnos  

 

En el aula de clases, en una primaria ubicada en el municipio de Santiago Tianguistenco, donde se 

lleva a cabo esta investigación, que cuenta con 33 alumnos a cargo de un titular de grupo y un 

docente en formación, se puede observar en su mayoría la participación de los padres de familias 

en el aprendizaje de los alumnos, a pesar de que al menos un 80% de ellos son comerciantes ya 

sea en el mismo municipio o cercanos a este, no les impide formar parte de su progreso y muestran 

interés en como mejora clase con clase. Esto también denota que la escuela es un punto central 

para el desarrollo de las actividades económicas de cada uno de ellos. 

     Es por eso por lo que cuando los padres de familia se incluyen en las actividades a realizar aun 

teniendo que trabajar, influyen en el crecimiento académico de sus hijos y se visualiza en el 

progreso de los aprendizajes para la lectoescritura, demostrando un avance significativo en cada 

una de las etapas que conlleva el proceso. Sin embargo, si es el caso contrario, las deficiencias se 

hacen presente en los alumnos debido a que no pueden avanzar de la misma forma que los demás, 

mostrando dificultades en la adquisición del lenguaje oral y escrito por lo que la falta de interés de 

los padres se denota desde la impuntualidad, la revisión de tareas, la corrección de trabajos en clase 

y el propio interés del alumno mejorar en su vida académica.   

     Por lo que podemos concluir que el apoyo de los padres es crucial para el progreso de los 

alumnos, ya que, si los padres no muestran interés en su aprendizaje, los alumnos tampoco 

muestran interés en realizar las actividades, incluirse en las dinámicas, traer los materiales para la 

siguiente clase y la tarea que se les deja con el fin de retroalimentar en casa.  

3.2 Captura de información del Diagnostico 
 

La información recabada mediante la aplicación del Instrumento propuesto por los titulares del 

primer grado, teniendo en cuenta los siguientes rubros en Lenguaje y comunicación:  

• Escritura del nombre 

• Distinción de letras y números 

• Conocimiento de vocales  

• Lectura de algunas palabras 
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• Conocimiento de letras mayúsculas 

Para ello se analizan los datos que arroja la aplicación del instrumento, para después ubicar su 

proceso en tres aspectos debido a que es primer grado: a) Logrado, b) No logrado y c) En proceso. 

Una vez obtenido el diagnóstico de los alumnos, se procede al diseño del programa de estrategias 

para realizar adecuaciones al método silábico en donde los alumnos logren sus aprendizajes 

esperados del plan y programa.  

3.3 Adecuaciones al método silábico   

 

El método silábico es un enfoque de enseñanza de la lectura que se basa en enseñar a los estudiantes 

a reconocer y combinar individualmente las sílabas para formar palabras, y si bien este método ha 

sido utilizado durante mucho tiempo, se ha demostrado que tiene ciertas limitaciones y puede 

requerir adecuaciones para ser más efectivo.  

     Las siguientes estrategias fueron investigadas con el fin de mejorar el método silábico desde un 

enfoque constructivista, debido a que es el enfoque que maneja el plan y programa Aprendizajes 

Clave 2017 y lograr la comprensión lectora en los alumnos, así como un aprendizaje significativo 

para que de esa manera el método sea funcional en el proceso de lectoescritura inicial y gradual.  

3.3.1 Lectura en voz alta 

En el artículo de Bernardo Riffo muestra basado en su investigación que la lectura en voz alta  

“Forma parte de las actividades habituales en el contexto escolar, tanto así que los docentes dedican 

tiempo y esfuerzo a enseñar, corregir y evaluar el desempeño de sus estudiantes a fin de que su 

lectura sea fluida, libre de errores y 'expresiva', es decir, que muestra congruencia entre las 

inflexiones de la voz y el sentido del texto leído (Calet, 2015; Kim & Wagner, 2015)”  

 

     Se refiere a la práctica de leer en voz alta un texto, ya sea de manera individual o en grupo, esta 

práctica puede tener varios beneficios, tanto para el lector como para los oyentes y se puede llevar 

a cabo de diferentes maneras, dependiendo del contexto y del propósito. Desde la perspectiva 

constructivista la lectura en voz alta puede ayudar a los niños a construir significados ya crear 

conexiones entre las ideas; por ejemplo, al escuchar una historia, pueden relacionarla con sus 

propias experiencias y conocimientos previos.  
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     El método silábico se enfoca en enseñar a los estudiantes a reconocer y combinar las sílabas 

para formar palabras, es entonces que la lectura en voz alta proporciona un refuerzo auditivo, ya 

que los estudiantes escuchan los sonidos y las sílabas pronunciadas claramente. Esto les ayuda a 

asociar los sonidos con las letras correspondientes ya desarrollar habilidades de pronunciación y 

articulación. 

     Es importante mencionar que la lectura en voz alta no es solo vocalizar, sino implica escuchar 

lo que se está leyendo, por lo que ayuda a fomentar la atención y la concentración, porque el lector 

debe prestar atención a las palabras y al ritmo de la lectura, lo que puede ayudar a mejorar su 

capacidad de atención. 

     Esta puede ser realizada a través del juego de preguntas y respuestas donde el docente lea un 

texto en voz alta y realiza preguntas a los niños sobre el mismo contenido, para que de esta forma 

se fomente la comprensión lectora y se mejora la capacidad de retener información. También la 

lectura de coro, donde el docente o algún alumno seleccionado lea en voz alta un texto y, a 

continuación, los demás niños repiten la misma lectura en voz alta, porque pueden mejorar la 

pronunciación, la entonación y la comprensión. 

     Esta actividad tuvo buenos resultados y fue una de las que más se incorporó en las planeaciones 

aplicadas a las practicas, incluso es lo primero que se hace en la evaluación diagnostica para poder 

verificar en que punto están los alumnos para comenzar el aprendizaje de un tema en específico. 

Pero enfocándose en la lectoescritura, se observa en cada lectura que presta en libro Lengua 

materna, en este primer año ya que el programa de los libros implica varios momentos de lectura 

y escritura para que puedan reforzarlo en lo que prosiguen con los siguientes temas.  

     Es utilizada en cada lectura de comprensión, la fábula, poemas e incluso para los problemas 

matemáticos que se van realizando en el ciclo escolar por lo que conlleva bastante transversalidad 

con cada una de las asignaturas de los alumnos que apoya a su comprensión lectora y su habilidad 

critica. 

     Y por último la lectura de dibujo donde los alumnos plasmen lo que comprenden mientras 

escuchan la lectura en voz alta y cada vez que se menciona un elemento importante en la historia, 

dibujan en su hoja, entonces al finalizar la lectura pueden compartir sus dibujos y hablar sobre la 
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historia para así fomentar la comprensión lectora y la creatividad. Útil para trabajar el vocabulario 

y la asociación de palabras con imágenes. 

     Esta actividad fue utilizada para lectura de palabras donde ellos en vez de escribirla la dibujen, 

relacionando la imagen con la palabra y teniendo en cuenta lo que se está mencionando ya que se 

llega a dar el caso en los alumnos no saben lo que están escribiendo y solo escriben lo que los 

docentes dictan por lo que el proceso es meramente memorístico de las letras sin un significado, 

es entonces cuando el docente pide a los alumnos escribir lo que más le intereso al alumno de lo 

que escucho, suele serle difícil ya que está acostumbrado a escribir lo que le dictan y no escribir 

sus propias ideas. 

     Se observo en la creación de carteles y se considera en las distintas asignaturas, incluso es una 

de las más primordiales para identificar las emociones en los alumnos, el contexto ambiental y 

familiar en que vive el alumno y se aplicó para que los alumnos expresen por medio de colores y 

dibujos de qué manera se siente en el día e incluso se permitía que escribieran alguna frase, sin 

forzarlo a redactar su día pero que diera apertura para poder escucharlos en caso de que hayan 

tenido un mal día y quisieran comentar en privado su situación personal.  

3.3.2 Juegos de palabras   

Un autor que ha abordado el tema de los juegos de palabras en la lectoescritura es Jerome Bruner, 

donde explora el papel del lenguaje, el juego y la interacción en el proceso de aprendizaje y 

desarrollo de la lectoescritura. 

"Los juegos de palabras son como chispas de ingenio que iluminan el lenguaje, desafiando nuestras 

expectativas y despertando nuestra creatividad. A través de ellos, exploramos las posibilidades 

infinitas de las palabras y nos sumergimos en un mundo de juego y diversión lingüística" (1993, 

p.107). 

 

     Los juegos de palabras son una excelente manera de ayudar a los niños a desarrollar su 

vocabulario y su capacidad para leer y escribir ya que es una forma de jugar con el lenguaje y crear 

frases o expresiones que tienen múltiples significados o que suenan similares pero que tienen 

significados diferentes. Estos juegos pueden ser divertidos, ingeniosos y desafiantes, y se pueden 

encontrar en diferentes formas y estilos. 
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     Una de las maneras de implementarlo es a través de las palabras cruzadas, requiere análisis y 

observación de parte de los alumnos, donde relacionan las coincidencias de dos conceptos y los 

unen para identificar por que deben ir juntas. Esta se puede iniciar de la relación imagen con su 

“palabra” (nombre), para después utilizarlo con palabras que inicien con la misma letra o silaba y 

de esta manera los alumnos diferencien conjuntos de palabras alfabéticamente.  

     Se utiliza en la lotería de palabras en vocales, que los alumnos conocen el juego de lotería y 

buscan la imagen y la palabra que menciona el docente permite que los alumnos logren esa 

relación, esta actividad se realiza al termino de enseñar las vocales, puede ser utilizada como 

retroalimentación o una estrategia de interés para los alumnos, pero cumple el propósito de que 

saben que todo lo que lo rodea tiene un nombre que él pueda mencionar, leer y escribir. 

     El libro es una herramienta que fomenta mucho esta relación del nombre con la imagen por lo 

que durante el proceso de enseñanza utilizando este instrumento van a encontrar muchas 

oportunidades de utilizar esta estrategia, tanto en pausas, evaluaciones de bloques y juegos para 

los alumnos en que quieran participar. Las adivinanzas y las rimas también entran en esta actividad, 

pero se describirán a continuación de manera individual y particular.  

     Las adivinanzas también están dentro de esta estrategia, porque suelen utilizar palabras y frases 

ingeniosas que desafían a los alumnos a pensar y descubrir el significado oculto. Entonces al 

escuchar para resolver adivinanzas, los niños amplían su vocabulario en donde aprenden nuevas 

palabras y expresiones. Pero las adivinanzas además de desarrollar su pensamiento despiertan la 

curiosidad del alumno, promueven su habilidad crítica y la resolución de problemas, ya que 

requieren que comprendan la información presentada en forma de pistas y traten de encontrar la 

respuesta correcta. Al intentar resolver las adivinanzas, los estudiantes deben aplicar su 

conocimiento previo, hacer conexiones y buscar patrones, lo que estimula su pensamiento creativo 

y su capacidad para buscar soluciones como parte de un enfoque constructivista.  

     Se introdujeron varias de ellas para iniciar temas en específico, como por ejemplo para el tema 

de los carteles tomaba en cuenta las características de los animales por lo que se hacían adivinanzas 

de los animales que podrían aparecer en el cartel del libro antes de verlo. También ayudo mucho 

a que los alumnos pusieran atención del aspecto de sus compañeros ya que se jugó mucho a ¿Quién 

es? Dentro del salón de clases, no solamente su aspecto sino su forma de ser con otros, de su 

comportamiento en si por lo que los alumnos adivinaban de que alumno se trataba.  
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     En los aprendizajes menciona mucho a las adivinanzas en distintos enfoques, fue utilizada para 

saber de qué película se trataba, se elegían películas que fueran de su interés por lo que trataban 

de adivinar por lo que según sus experiencias pueden responderlas o no por lo que las adivinanzas 

también formarían parte de la estrategia de aprendizaje contextual. 

     Los juegos de rimas se incluyen a este grupo ya que ayudan a los alumnos a desarrollar la 

conciencia de los sonidos del lenguaje, porque al identificar y crear rimas, se vuelven más 

conscientes de los patrones de sonido en las palabras, esto les ayuda a reconocer y manipular los 

sonidos del habla, lo que es fundamental para el desarrollo de habilidades de lectura y escritura. 

Son parte de los juegos de palabras porque son actividades que involucran el uso creativo del 

lenguaje para jugar con los sonidos, significados y estructuras de las palabras, entonces las rimas 

son una forma específica de juego de palabras que se basa en la repetición de sonidos finales 

similares en diferentes palabras. 

     El libro de los alumnos muestra muchas oportunidades de implementar las rimas, ya que incluso 

en las calaveritas literarias se utilizan rimas así que no desaprovechen para identificar las rimas y 

que ellos mismos con la ayuda del docente con sus padres puedan crear su propia rima. Sin 

embargo, en este primer nivel lo primordial es que las identifique y subraye de manera individual.  

     Una de las actividades que se implementó por simplemente retroalimentar el tema de manera 

distinta, fue utilizar la canción de Shakira y su contribución con BZRP, que los alumnos en su 

totalidad debido a las redes conocen muy bien la canción y coincidió en que tiene muchas rimas, 

por lo que el docente escribió la rima en el pizarrón y primero escuchando la canción para 

analizarla primero para que con el docente ellos indicaran donde subrayar las rimas que contiene 

la canción y llamo más su atención que los poemas que plantea en su libro así que apoyo mucho 

el concepto.  

3.3.3 Escritura creativa  

La Revista Unir (2021) nos explica que la escritura creativa “no tiene normas ni esquemas 

predefinidos primando la originalidad, la imaginación y la innovación” lo cual nos denota que 

depende totalmente del escritor para que lo que se escribió se denote como creativo.  

     La escritura creativa se puede definir como aquella que crea historias utilizando formatos y 

esquemas que no son los estándares y/o habituales en la escritura literaria, periodística, técnica o 
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académica. La definición, por lo tanto, es muy amplia e incluso ambigua, pero en ella nunca puede 

faltar originalidad, imaginación, innovación. 

“La escritura creativa se puede definir como aquella que crea historias utilizando formatos y 

esquemas que no son los estándares y/o habituales en la escritura literaria, periodística, técnica o 

académica. La definición, por lo tanto, es muy amplia e incluso ambigua, pero en ella nunca puede 

faltar originalidad, imaginación, innovación y, como su propio nombre indica, mucha creatividad” 

(Unir, 2021) 

 

Es una actividad que requiere de la imaginación y la creatividad para generar nuevas ideas y 

desarrollar historias originales, implica desarrollar habilidades de comunicación efectiva, tanto en 

términos de la claridad de la escritura como en la capacidad de transmitir emociones e ideas de 

manera efectiva. 

     Ayudar a desarrollar habilidades de autoexpresión, ya que permite a los escritores expresar sus 

pensamientos y emociones de manera efectiva, desarrolla una serie de habilidades importantes que 

parte desde la creatividad y el pensamiento crítico hasta la efectiva y resolución de problemas. 

Estas habilidades pueden ser útiles en diferentes ámbitos de la vida, desde la educación y el trabajo 

hasta las relaciones personales 

     Esta se puede abordar desde escribir un cuento, se tiene la oportunidad de dejar volar su 

imaginación para crear personajes, lugares y situaciones únicas, donde durante el proceso fomente 

su pensamiento creativo y les permita desarrollar habilidades que generen ideas originales y contar 

historias de manera personalizada. También puede ser en la escritura de un poema porque son una 

forma de expresión artística que permite explorar y comunicar sus emociones de manera creativa 

ya que, al escribir poemas, pueden expresar sus sentimientos, pensamientos y experiencias de una 

manera más profunda y personal; donde muestran parte de sus experiencias y contexto en el que 

se relacionan.  

     Esta actividad es muy específica, por lo que en este caso se implementó en vez de un dictado 

que forma parte de las actividades diarias, donde los alumnos ya saben casi el 90% de las letras y 

silabas, en un punto en que puedan escribir lo que ellos quieran aun cuando la ortografía puede 

estar incorrecta porque el fin de esta actividad aún no se toma en cuenta la escritura correcta sino 

que el alumno pueda expresarse manera genuina y que el considere correcta, basándose 

únicamente en su imaginación.  
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     Pero en ocasiones a los alumnos puede que no despierte su curiosidad y por eso elegimos 

personajes específicos con participación de algunos alumnos con héroe, un villano y el contexto 

en que se desarrolla, dimos personajes femeninos y masculinos pero la historia vale totalmente de 

su imaginación. En ese momento la sensación era la película de Mario Bross así y que a muchas 

niñas les gustaba Elsa de Frozen, es importante brindarles elementos de su interés y ellos con ese 

inicio puedan comenzar a escribir su historia, para al final agregarle un dibujo si ellos lo querían 

así.  

     La escritura de poemas requiere planificación y organización por lo que los niños deben 

seleccionar y ordenar las palabras de manera significativa y coherente para crear una estructura 

poética. La experiencia que se ha obtenido en las practicas se considera un poco adelantando al 

vocabulario que apenas tienen los alumnos, por lo que debe considerar llevarse a cabo al termino 

o casi termino de aprender las vocales y las silabas que existen y puedan crear algo propio.  

    Esta se llevó a cabo primeramente como medio de expresión de un sentir, por lo que el primer 

paso que se tomó en cuenta es escribirle un pensamiento a mamá que ellos quisieran expresarle a 

ella, o a su papá, en específico una persona querida. Ya que comprenden que es un medio de 

expresión de su sentir, explicamos el formato que lleva un poema, damos un ejemplo y dejamos 

que “intenten” realizar un poema para su persona querida, se tiene que comprender que para unos 

alumnos será más fácil realizarlo o que incluso a este nivel de vocabulario aun no logren escribir 

un poema.  

     Creo que es importante destacar que aun en los grados superiores no todos van a lograr realizar 

un poema, porque, aunque es una habilidad que pueden desarrollar todos, no todos van a llevar es 

habilidad a su punto más alto y eso está bien, es importante comentarles a los alumnos que somos 

buenos en algunas cosas y malos en otras, pero están en la edad de aun definir eso sin limitaciones. 

3.3.4 Enseñanza fonética  

Marques (2013) nos muestra el análisis que realizo al método fonético, pero para las adecuaciones 

se viene convirtiendo en una estrategia ya que no se va a implementar cada una de las etapas que 

describe el método, sino el enfoque de la enseñanza fonética de las letras, silabas y palabras. 

“Este método comienza también con el conocimiento de las unidades mínimas en las que se dividen 

las palabras, que son los grafemas, pero el proceso es diferente. Este consiste en enseñar la 

correspondencia de grafema-fonema antes de conocer el nombre de las letras. Este proceso se va 
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sustituyendo gradualmente la lectura de la palabra pictórica o gráfica por medio del reconocimiento 

de los sonidos, el niño reconoce el sonido de las letras, no el nombre de ellas. Así, combinando los 

sonidos se irán formando las palabras completas” (p.26) 

 

     Al involucrarse el método fonético con el silábico, muestra una buena complementación porque 

se enfoca en desarrollar habilidades específicas en los estudiantes para mejorar su pronunciación 

y comprensión del idioma hablado. Se centra en enseñar a los estudiantes a asociar los sonidos de 

las letras y grupos de letras con su correspondiente representación escrita, esto es especialmente 

útil para palabras regulares y nuevas palabras que los estudiantes no han encontrado antes; por otro 

lado el método silábico enfatiza el reconocimiento de las sílabas y su combinación para formar 

palabras, es entonces que al combinar estos enfoques, los estudiantes pueden desarrollar tanto la 

habilidad de decodificar palabras desconocidas como la de reconocer palabras completas de forma 

más rápida y automática. 

     Se busca que los estudiantes relacionen los nuevos conceptos fonéticos con sus conocimientos 

previos y experiencias, implica proporcionar actividades y ejemplos que tengan sentido para ellos, 

utilizando palabras y contextos familiares en su entorno. Proporciona oportunidades para explorar 

y descubrir los sonidos, así como las letras a través de actividades prácticas, como juegos, rimas, 

canciones, en el manejo de letras y palabras; también se fomenta la interacción entre los estudiantes 

y la discusión en grupos pequeños para construir su comprensión colectiva. 

     De las actividades que se pueden implementar son los juegos de palabras iniciales donde se 

utiliza para que los alumnos participen en la oportunidad de practicar y fortalecer varias 

habilidades como desarrollar conciencia de sonidos individuales en las palabras al enfocarse en la 

letra o el sonido inicial de una palabra, los niños aprenden a distinguir los sonidos y a reconocer 

como se combinan para formar palabras, para que al final las separen en conjuntos ya que en el 

método silábico implica un orden de enseñanza de cada letra y silaba.  

     Una de las actividades diarias que se realiza actualmente con su conocimiento del momento, es 

cambiar el dictado guiado por el docente, el docente deja que los alumnos escriban las palabras y 

lo único que hace es decir con que silaba van a buscar palabras, eso incrementa su auge del 

vocabulario porque al final de la actividad el docente pide que compartan sus respuestas y los 

demás puedan complementar su propio dictado con palabras que quizá no se les había ocurrido.  
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     El libro nos muestra varias actividades del juego de palabras iniciales, ya que da la pausa a 

reforzar su escritura, pide que el docente les comente a sus alumnos dibujar tres objetos que inicien 

con “Ch” que era la letra de esa semana, ellos mismos explicaban su dibujo y posteriormente el 

docente solicita que escriban el nombre de cada objeto debajo de el por qué ellos mismos incluso 

relacionan objeto y nombre que también es una de las actividades mencionadas en este trabajo.  

3.3.5 Aprendizaje contextual 

Autores como Heckman y Weissglass (1994) afirman que  

“la inteligencia y la creatividad no están limitadas a unos pocos que poseen ciertas habilidades y 

formas de pensar, y se ha comprobado que el contexto y las circunstancias sociales son variables 

importantes que interactúan con las características individuales para promover el aprendizaje y el 

razonamiento” (1944, p.4) 

 

     El aprendizaje contextual se basa en la teoría del aprendizaje situado, que sostiene que el 

aprendizaje es más efectivo cuando se realiza en un contexto relevante y auténtico. Vista desde la 

teoría constructivista permite al estudiante construir significados a partir de situaciones y 

experiencias relevantes, así que dentro de la lectoescritura se enfoca en enseñar habilidades de 

lectura y escritura dentro de un contexto y auténtico 

     Al leer textos dentro de un contexto relevante, los estudiantes tienen la oportunidad de practicar 

la comprensión de lectura de una manera significativa, por lo tanto, incluye habilidades como la 

identificación de la idea principal, la deducción y la identificación de detalles relevantes. 

     En esta estrategia podemos utilizar la lectura de cuentos en el salón de clases porque 

proporciona un contexto significativo y auténtico para que los alumnos se involucren en la lectura 

y la comprensión ya que los cuentos suelen contar historias interesantes y atractivas que captan la 

atención de ellos, la cual puede complementarse con la lectura en voz alta porque está dirigido a 

primer grado de primaria. Estas historias les brindan un contexto significativo para conecten con 

sus propias experiencias, emociones y conocimientos previos para que al leerlos pueden relacionar 

el contenido con situaciones reales y aplicarlo en su vida cotidiana e incluso una de las citas más 

famosas de Albert Einstein (1936) sobre los cuentos fue “Si quieres que tus hijos sean inteligentes, 

léeles cuentos de hadas. Si quieres que sean más inteligentes, léeles más cuentos de hadas”. 
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     Esta actividad en un inicio se comenzó con lecturas que la misma docente titular daba a los 

alumnos y ellos debían completar oraciones o contestar alguna pregunta después de que un familiar 

en casa leyera la lectura para él, esto era de manera continua para ellos como tarea en casa. Pero 

en un punto el docente permitió que el mismo padre de familia eligiera lo que alumno leyera 

cuando comenzaron a leer algunas palabras, lo que apoyo de manera presencial que cuando el 

docente presentara una silaba nueva, quien hacia su tarea diaria ya conocía algunas de las palabras 

que aprendían ese día en clase.  

     Ya que los alumnos son capaces de iniciar en el progreso de leer por ellos mismos, se utilizan 

pequeñas redacciones o incluso párrafos cortos con letra visible sobre algún animal que les llamaba 

la atención y ellos mismos observaban las preguntas que comentaba la lectura y manera de 

reactivos sencillos, marcaban la respuesta correcta. Esto se realizó no con el fin de que estuvieran 

bien o mal en las preguntas, sino que se interesaran en buscar la respuesta leyendo e incluso puede 

que no seleccionaran la correcta, pero es un buen inicio para comenzar la lectura de comprensión. 

     La lectura de cuentos estimula la imaginación y la creatividad en los niños. A medida que se 

sumergen en la historia, visualizan escenas, personajes y situaciones en su mente. Esto les ayuda 

a desarrollar su capacidad de imaginación, a expandir su pensamiento creativo ya relacionarse con 

el contenido del cuento de manera más profunda. Además, la lectura de cuentos puede inspirar a 

los niños a crear sus propias historias ya expresar su creatividad a través de la escritura y la 

ilustración, que apoya una de las estrategias anteriores.  

     Unas de las actividades que se le ha tomado importancia para el aprendizaje contextual es 

utilizar el diario de vida, brinda a los niños la oportunidad de expresarse por escrito y al escribir 

periódicamente en su diario, los niños mejoran su capacidad para organizar sus pensamientos en 

la transmisión de ideas, desarrollar oraciones y utilizar un vocabulario apropiado, para fortalecer 

su habilidad en comunicarse de manera efectiva por escrito. 

     A pesar de que un diario de vida, por lo normal sea de manera escrita, el primer acercamiento 

a los pensamientos de los alumnos fue por medio del dibujo debido a que se realizó un diplomado 

de una problemática en su grado de estudio, que en este caso es primer grado, por consiguientes 

se coincidió en como los alumnos expresan sus sentimientos o como solucionan problemas con 

sus compañeros de clase y lo hacían de manera muy explosiva, que ni siquiera identificaban que 

era lo que sentían.  
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     Proporciona un espacio seguro y libre de juicios para que los alumnos expresen sus emociones 

de manera auténtica por esta razón pueden describir cómo se sienten, qué les ha emocionado o 

entristecido, y explorar los matices y detalles de sus experiencias emocionales. Al escribir sobre 

sus emociones, los alumnos pueden procesar y dar sentido a lo que están experimentando, lo que 

a su vez promueve el bienestar emocional y la autorreflexión. 

     La actividad solo fue iniciada debido a la falta de vocabulario en el inicio de primer grado por 

lo tanto se tuvo que introducir por medio de dibujos, para después proseguir a narraciones cortas 

en los libros o contar experiencias después de un lapso de vacaciones, sin embargo, en la siguiente 

jornada se pretende llevar a cabo el diario de vida de manera formal para conseguir un progreso 

continuo en el autoconocimiento y expresión de emociones que presentan los alumnos 
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Capítulo 4 

Los procederes e instrumentos para la investigación 
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4.1 Tipo de estudio 
 

El estudio para desarrollar esta investigación será de tipo descriptivo cualitativo, ya que es un 

enfoque de investigación que busca comprender y describir fenómenos de situaciones en 

profundidad para centrarse en las experiencias, perspectivas, significados de las personas 

involucradas. A diferencia de los enfoques cuantitativos, que se centran en la medición y la 

obtención de datos numéricos, la investigación cualitativa se basa en la información de 

observaciones, entrevistas, análisis de documentos y otros tipos de información no numérica.  

     Por lo que el objetivo es describir las estrategias que permitan lograr una mejora en la 

comprensión lectora, así como el desarrollo de un aprendizaje significativo que forma parte de las 

desventajas del método aplicado en los alumnos de primer grado de primaria, esto se llevará a cabo 

a partir del diagnóstico para poder partir de sus conocimientos previos y posteriormente definir las 

estrategias pertinentes para cumplir con el objetivo propuesto. 

     Sin embargo, el método se considera mixto, porque combina elementos inductivos y 

deductivos, ya que primero se comienza con un análisis inductivo, recopilando datos y evidencia 

sobre las desventajas identificadas del método silábico y sus posibles impactos en la comprensión 

lectora incluyendo observaciones en el aula, entrevistas a docentes, así como análisis de materiales 

necesarios y la revisión de estudios previos. Con base en los resultados inductivos, se emplea un 

enfoque deductivo para proponer y desarrollar adecuaciones al método silábico con el objetivo de 

mejorar la comprensión lectora debido a que implica formular hipótesis o supuestos basados en 

los datos recopilados y diseñar temas específicos que se puedan aplicar en el aula para 

posteriormente implementar estas adecuaciones y evaluar su eficacia mediante métodos 

cualitativos.  

4.2 Metodología   
 

En primer lugar, se menciona que el objeto de interés está bajo el marco de investigación 

cualitativa ya que su finalidad es interpretar datos por medio de instrumentos, analizarlos y 

comprenderlos en identificación de fenómenos en situaciones desde la perspectiva de los 
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participantes, centrándose en la comprensión profunda de sus experiencias dando significado a sus 

contextos. 

     Como señala Sautu la investigación interpretativa se centra en las personas, en sus acciones y 

desempeños en sus posiciones sociales, así como en sus interpretaciones de sus experiencias 

cotidianas y en sus orientaciones, valores y creencias hacia el medio y hacia sí mismos (Sautu, 

2005, p.59). 

     Para llevar a cabo esta investigación se utilizará el método etnográfico, este método desempeña 

un papel significativo en la educación porque proporciona una comprensión enriquecedora y 

contextualizada de las prácticas educativas, las experiencias de los alumnos y los factores 

socioculturales que influyen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

“El método etnográfico se apoya en dos pilares fundamentales: la observación participante y 

la entrevista dirigida, ambos combinados y llevados a cabo sobre el terreno en el que se producen 

los acontecimientos que se desea estudiar” (Hammersley y Atkinson, 1994, p.3) 

 

     De esta manera con la observación participante que se realizara dentro del salón de clase, para 

interactuar directamente con los resultados que obtiene el método silábico, se podrá decidir cuáles 

serían las estrategias pertinentes para aplicar y sus adecuaciones para llevar a cabo de manera 

óptima la lectoescritura. Con las entrevistas dirigidas a expertos en la materia de la educación 

primaria, además de agregar encuestas a titulares del grupo de primer año sobre su percepción del 

método silábico.  

     La etnografía pasa a ser relevante en esta investigación por que, debido a su enfoque en la 

observación y comprensión de los contextos, se interesa en analizar las desventajas del método 

silábico y aspectos relevantes que ocasionen la falta de comprensión lectora, la etnografía permite 

obtener una perspectiva detallada de cómo se implementa el método en el entorno real de un aula 

de primer grado. 

     Malinowski en Los argonautas del pacífico occidental (1986) establece los objetivos y la 

metodología de la investigación etnográfica, tal como los concebía en su época. El autor explica 

que la meta del etnógrafo es captar el cuadro completo de la vida tribal, abarcando cada fenómeno, 

así como también cada detalle cotidiano que tiene lugar en la cultura de la comunidad que estudia.  
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     Malinowski enfatiza la importancia de obtener una comprensión completa y detallada de la 

cultura y la vida de la comunidad investigada por lo que implica no solo estudiar los aspectos más 

destacados y visibles, sino también prestar atención a los detalles cotidianos, fenómenos que 

pueden parecer insignificantes a primera vista, pero que son relevantes para comprender 

completamente la forma de vida de la comunidad. 

Para alcanzar este objetivo es necesario aplicar sistemáticamente un cierto número de reglas y 

principios. Malinowski propone tres principios a seguir en el trabajo de campo que le permitirán 

al antropólogo alcanzar el objetivo:  

I. En primer lugar, Malinowski se refiere a la preparación teórica del científico: “el 

estudioso debe albergar propósitos estrictamente científicos y conocer las normas y los 

criterios de la etnografía moderna” (Malinowski, 1986, p.24).  

     El fragmento menciona que Malinowski enfatiza la importancia de la preparación teórica del 

científico antes de embarcarse en la investigación etnográfica. Según el autor, el investigador debe 

tener objetivos científicos claros y estar familiarizado con las normas y criterios de la etnografía 

moderna. 

     Esto implica que el investigador debe tener una base sólida de conocimientos teóricos y 

comprender tanto los principios como las metodologías de la etnografía, por lo que tener una 

preparación teórica adecuada, el científico puede abordar la investigación de manera rigurosa y 

asegurarse de seguir los estándares establecidos en la disciplina. En el contexto educativo, los 

investigadores deben tener una base sólida de conocimientos teóricos en pedagogía, psicología 

educativa y otros campos relevantes, de manera que les permita comprender las teorías y los 

enfoques educativos existentes, así como los criterios y estándares de investigación establecidos 

en la disciplina; al tener una preparación teórica adecuada implica investigadores que pueden 

abordar los estudios etnográficos en educación de manera rigurosa y fundamental, basando sus 

análisis en teorías y marcos conceptuales sólidos. 

I. En segundo lugar, Malinowski plantea como fundamental que el etnógrafo se coloque 

en “buenas condiciones” para el trabajo, esto implica sumergirse en la cultura de la 
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tribu al vivir en ella, y no, por el contrario, pasar demasiado tiempo con blancos. 

(Malinowski, 1986, p.25).  

     Malinowski destaca la importancia de la inmersión en la cultura estudiada como una forma de 

comprender más profundamente las prácticas, creencias y valores de la comunidad. Al vivir en la 

tribu, el etnógrafo tiene la oportunidad de participar activamente en la vida cotidiana de la 

comunidad, por eso puede observar de cerca sus interacciones, rituales y costumbres. 

     Esta perspectiva resalta la importancia de establecer relaciones cercanas con los miembros de 

la comunidad y ganarse su confianza, porque al estar presentes en la cultura de vivir entre los 

nativos, los etnógrafos tienen la oportunidad de capturar las experiencias y perspectivas de los 

miembros de la tribu de manera más auténtica y completa. Los investigadores educativos pueden 

aplicar la técnica de observación participante en el aula donde pasen tiempo en el entorno 

educativo, interactúen con los docentes, los estudiantes y observen de cerca las dinámicas de las 

prácticas educativas, de manera que están presentes en el aula, capten de manera más auténtica las 

interacciones entre los participantes, sus experiencias y perspectivas de los estudiantes. 

II. Finalmente, Malinowski resalta la importancia de utilizar métodos precisos para 

recoger, manejar y establecer pruebas. Puesto que el objetivo del investigador es dar 

un esquema coherente y claro de la cultura de la tribu, la organización de esta y la 

estructura social deben recogerse en un esquema preciso y claro. (Malinowski, 1986, 

p.25).  

     Destaca la importancia de utilizar métodos precisos en la recopilación, manejo y 

establecimiento de pruebas en la investigación etnográfica. En el ámbito educativo, esto implica 

utilizar métodos rigurosos en la recopilación y análisis de datos, para presentar la información de 

manera coherente y clara, donde proporcione un esquema preciso de la cultura en la organización 

social del contexto educativo. 

     El hecho de emplear la etnografía en investigaciones educativas es que se pueden realizar 

observaciones participantes en el aula, lo que permite observar de cerca el cómo los estudiantes 

interactúan con el método silábico, cómo los docentes lo enseñan y que materiales se utilizan en 

la práctica para registrar notas de campo, tomar registros de observación y recopilar ejemplos 
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concretos de las actividades para las estrategias que se implementen. Además de que etnografía 

brinda la oportunidad de realizar entrevistas o conversaciones informales con los docentes, 

estudiantes y otros actores relevantes en el entorno educativo, para obtener información adicional 

sobre las experiencias, percepciones y opiniones de las personas involucradas en la 

implementación del método silábico. 

     A continuación, se presenta el esquema de trabajo, para aplicar los principios anteriormente 

mencionados del método etnográfico en el sentido obtener datos claves para consolidar la tesis en 

el desarrollo de las adecuaciones pertinentes por medio de estrategias aplicadas al método silábico 

y favorecer comprensión lectora. 

• Se realizará un diagnóstico al grupo de estudio, como parte del diagnóstico inicial. 

• Se aplicará cuestionarios a los 6 titulares de grupo en primer grado de primaria, para 

reafirmar las desventajas que presenta el método silábico, los instrumentos oportunos en el 

inicio de la lectoescritura y los resultados que han obtenidos y así retomarlos como puntos 

clave que se harán en las adecuaciones del método silábico. 

• Se aplicarán entrevistas a docentes que trabajan en la educación primaria, que cuentan con 

la experiencia del desarrollo de la lectoescritura. 

• Se llevará a cabo la observación participante en cada una de las jornadas de prácticas a lo 

largo del ciclo escolar que permitirá hacer interpretaciones de la realidad observada, dichas 

observaciones servirán como eje medular para realizar las afirmaciones pertinentes en la 

relación al objeto de estudio. 

• Se aplicará el diario de campo para ir llevando las anotaciones de manera secuencial en 

relación con los puntos relevantes y no dejar desapercibido ningún momento de la 

observación. 
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4.2.1 Definición operacional  
 

Estrategia: En el ámbito educativo se interpreta como que son un plan mediante el cual se busca 

lograr una meta y esto puede ser aplicado en diversos enfoques, se considera como un conjunto de 

herramientas que pueden servir en el carácter educativo para el logro óptimo de los aprendizajes 

dentro de la planeación que realiza el docente de un determinado tema. 

     A partir de la observación y aplicación de técnicas de investigación, se identificarán las 

desventajas que presenta el método silábico para que se implementen una serie de estrategias que 

respondan a las deficiencias que muestra el método sin interferir en él, cuyas características sean 

observables a corto plazo y puedan utilizarse constantemente en los alumnos de primer grado 

después de haber adquirido las bases de la lectoescritura.  

Adecuación: En el ámbito de la educación la adecuación, es vista como adecuación curricular, 

incluso el Instituto Mexicano para la excelencia educativa las define como que: 

“Toman en cuenta las diferencias individuales como producto del nivel de desarrollo de los 

alumnos, las influencias de la familia y del medio social y cultural, sus antecedentes y experiencia 

escolar, sus expectativas, actitudes e intereses hacia el trabajo educativo y, en consecuencia, de sus 

necesidades educativas, ya que son un punto medular para responder con calidad y equidad a la 

diversidad en el aula, reconociendo y respetando la individualidad de cada alumno para favorecer 

aprendizajes significativos y funcionales.”(p.1) 

 

     Las adecuaciones que se quieren implementar van guiadas de un enfoque constructivista donde 

los docentes las utilicen como un medio que facilite el aprendizaje activo y significativo de los 

estudiantes, teniendo en cuenta sus conocimientos previos, sus intereses y su capacidad de 

construir su propio conocimiento. De esa manera serán aplicadas dentro del método silábico con 

el único objetivo de que sea funcional, para alumnos logren concebir su proceso de lectoescritura 

en primer grado, estas  

     Lectoescritura: Los criterios de esta variable se obtendrán mediante la propuesta de contenidos 

y consideraciones didácticas en el campo de formación “Lenguaje y comunicación” del Plan y 

Programa de estudios Aprendizajes Clave 2017, que busca orientar la enseñanza del lenguaje en 

tres direcciones complementarias: 1. La producción contextualizada del lenguaje, donde la 

interacción oral y la escritura de textos sean guiadas siempre por finalidades, destinatarios y tipos 
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de texto específicos; 2. El aprendizaje de diferentes modalidades de leer, estudiar e interpretar los 

textos y 3. El análisis o la reflexión sobre la producción lingüística.  

4.3 Instrumento y técnicas  
 

Para la recopilación de la información en esta investigación se hará uso de técnicas e instrumentos 

que ayuden a validar, los hechos y sucesos, pero que también permitan un análisis eficaz sobre el 

problema. Los que se emplearon se mencionan a continuación:  

     Observación: La observación participante es una metodología de investigación en la que el 

investigador se involucra activamente en las actividades de un grupo o comunidad para obtener 

una comprensión más profunda de sus comportamientos, creencias y prácticas. Malinowski (1922) 

introduce y utiliza extensivamente la técnica de la observación participante en su investigación 

etnográfica, porque se refiere a la práctica del investigador de “vivir y participar activamente en la 

cultura y la comunidad que está estudiando”, con el objetivo de obtener una comprensión profunda 

de las prácticas, creencias y comportamientos de los miembros de esa comunidad. 

     En el ámbito educativo, la observación participante implica que el investigador se involucre 

activamente en el entorno educativo, participe en las interacciones y actividades en el aula para 

observar de cerca las prácticas docentes, experiencias de los estudiantes, porque al participar en el 

entorno educativo el investigador puede obtener una comprensión más profunda en los procesos 

educativos pero también de las dinámicas del aula con los factores que influyen en el aprendizaje 

y la enseñanza. 

     Por lo que en esta investigación se considera fundamental para que el docente en formación 

puede interactuar con los alumnos a través de sus clases, puede definir los resultados que obtienen 

en las actividades que desarrollan a lo largo del día, así como decidir que adecuaciones 

implementar a sus estrategias y actividades donde desarrollen cada uno de los aprendizajes 

mencionados en el plan y programa vigente. También por medio de la guía de observación, apoya 

a estructurar y dirigir las observaciones en el aula de manera sistemática y enfocada en los aspectos 

relevantes para el estudio, por lo que se pueden recopilar datos específicos y consistentes que 

permitan analizar y comparar los diferentes aspectos relacionados con el método silábico y su 

impacto en la comprensión lectora.  
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     La entrevista es una técnica cualitativa de carácter registrado, porque consiste en hacerle 

preguntas a uno o varios individuos en relación con el tema que se investiga, con el fin de obtener 

información, está luego puede ser procesada estadísticamente o mediante otros métodos. De 

acuerdo con la finalidad de la investigación la entrevista puede realizarse de dos modos: a) 

Estructurada, con preguntas fijas y b) No estructurada, con un esquema libre. 

     Taylor y Bogdán (1986) entienden la entrevista como “un conjunto de reiterados encuentros 

cara a cara entre el entrevistador y sus informantes, dirigidos hacia la comprensión de las 

perspectivas que los informantes tienen respecto a sus vidas, experiencias o situaciones”. 

     Malinowski (1922) vio la entrevista como una oportunidad para “establecer un diálogo directo 

con los miembros de la comunidad estudiada” lo que le permitió obtener información detallada 

sobre aspectos culturales, creencias, prácticas sociales y otras áreas relevantes para su 

investigación. A través de las entrevistas, Malinowski buscó comprender la cosmovisión de los 

nativos, sus sistemas de creencias, su organización social y sus actividades cotidianas.  

     Las entrevistas pueden ayudan a los investigadores a comprender las estrategias de enseñanza 

utilizadas por los docentes, su enfoque educativo, los desafíos que enfrentan y las oportunidades 

que aprovechan en el aula. Permiten a los investigadores obtener información directa sobre las 

experiencias de los estudiantes en el entorno educativo, incluyendo sus percepciones sobre el 

aprendizaje, los desafíos que enfrentan, sus intereses y motivaciones, por ende, su relación con los 

docentes y compañeros. 

     El cuestionario: semejante en algunos aspectos a la entrevista, es un conjunto de preguntas 

preparadas con el fin de obtener información respecto al fenómeno o variable que se investiga. 

Puede realizarse de manera presencial o virtual, sirven a los objetivos de la investigación, el 

cuestionario debe ser diseñado cuidadosamente, por ejemplo, evitando las preguntas que pueden 

resultar ambiguas o qué induzcan una respuesta determinada. Según su forma de presentación, los 

cuestionarios pueden ser: a) Abiertos, con preguntas de respuesta libre y b) Cerrados, con 

preguntas de solo admiten responder sí o no, conteniendo una serie de respuestas predeterminadas. 

     Para el INEE (2019) lo considera útil para el contexto de la evaluación educacional, de esa 

forma recoge de manera estandarizada información sobre características de una población de 

interés, así como para medir opiniones, creencias o actitudes, “El cuestionario es un instrumento 
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utilizado para recoger de manera organizada la información que permitirá dar cuenta de las 

variables de interés en cierto estudio, investigación, sondeo o encuesta”. (INEE, 2029, p.3) 

     En el ámbito educativo, los cuestionarios son utilizados para recopilar datos sobre aspectos 

como las actitudes de los estudiantes hacia el aprendizaje, las percepciones de los docentes sobre 

las estrategias de enseñanza, la satisfacción de los padres con la calidad de la educación, entre 

otros. Sin embargo, es importante diseñar y administrar los cuestionarios cuidadosamente, 

asegurándose de que las preguntas sean claras y relevantes, las respuestas deben ser confidenciales 

para garantizar la validez y la confiabilidad de los datos recopilados. El cuestionario que se realiza 

será de presentación “cerrada” para mayor optimización en la recopilación de datos acerca del uso 

del método silábico, la forma en se emplea y las desventajas que se observan a lo largo de las 

clases, con distintos alumnos aplicando el método.  

4.5 Población y muestra  
  

En esta investigación se tomó una muestra no probabilística, ya que se eligieron alumnos acordes 

con el tipo de investigación a realizar.  

     Se considero como universo de estudio la Esc. Primaria “Lic. Benito Juárez”, debido a que, es 

donde se ha visto el problema y se ha trabajado con niños en edad de 5-6 años los cuales llevan a 

cabo su proceso de lectoescritura por medio del método silábico. Está ubicado en el municipio de 

Santiago Tianguistenco, donde se tomó la muestra a 33 alumnos que forman parte del primer 

grado, cual está a cargo de un titular y el docente en formación que realiza este trabajo de 

investigación.  
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Resultados y análisis  
 

Después de haber investigado las desventajas del método silábico, se observó cómo se lleva a cabo 

dicho proceso, es así como, por medio de las estrategias se analizaron los resultados, los cuales 

podemos definir como provechosos y exitosos bajo los objetivos que se llevaron a cabo.  

     El método silábico en el primer paso que es el reconocimiento de las letras alfabéticamente, 

donde de manera tradicional se remarcan las letras para memorizar su escritura, resulta aburrido y 

poco significativo, por lo que la estrategia de implementar una lotería de letras, resulto sumamente 

atractivo para los alumnos, implementar el aprendizaje contextual con las letras, agregando 

palabras que conocen como el nombre de alguna persona u objeto,  propicio que tenga una 

referencia de la letra que está aprendiendo y es entonces así que el alumno construyo su 

comprensión de manera específica.  

     En la fase de crear las silabas iniciales, por lo general los docentes utilizan palabras recortadas 

de revistas o periódicos que contienen dicha silaba y las agrupan por vocal, lo cual no es mala 

estrategia, pero se pudo observar que para los alumnos dejo de ser interesante en quinta letra del 

alfabeto, por lo que la adecuación que se realizo fue utilizar la lectura en voz alta donde los alumnos 

si identificaran dichas palabras pero a través de textos interesantes para ellos y motivarlos, no solo 

escuchar lo que les lee el docente, sino prestar atención para identificar la silaba que se trabajaba 

durante esa sesión. Los cuentos, adivinanzas, rimas y canciones llevo a cabo la habilidad de 

comprensión lectora ya que en su libro identificaron aquellas palabras y contestaron las 

interrogantes acerca del texto, siendo dinámico y participante, así que los alumnos eligieron el 

cuento que querían escuchar, y de esa misma manera encontraron muy interesante saber el nombre 

de cada uno de sus compañeros enfocando su atención en la letra con la que se escribían.  

     Para la conjugación de palabras completas dentro del método se realiza normalmente por el uso 

de dictado, lo cual resulto muy tradicional en los tres primeros grados de primaria, así que para 

hacerlo más dinámico se implementó varias actividades que incluyera utilizar las palabras que ya 

aprendieron, las adivinanzas de animales fue una de ellas, escribieron el animal que se refería, la 

relación de imagen con la palabra fomento que el alumno comprendiera que cada cosa a su 

alrededor tiene un nombre. Esta estrategia fue una de las más importantes ya que los alumnos se 

interesaron mucho por las adivinanzas y se suelen creer que tal vez pueda ser complicado para 
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ellos, así que solamente se contextualizo a sus gustos para motivarlos, se utilizó un vocabulario 

sencillo que sea conocido para ellos para que puedan responder sin problema las actividades; 

también implemento la descripción de personas a manera de lista de palabras como el juego ¿Quién 

soy? fue significativo para los alumnos ya que el docente describía a uno de ellos y ellos intentaban 

adivinar de quien se trataba, así ellos en su cuaderno escribían las características más visibles de 

algún objeto o persona.  

     Para las últimas etapas del método que es escribir oraciones y leer pequeños textos, se quiso 

implementar la comprensión lectora de manera más pronunciada, porque esta desventaja es la más 

mencionada, así que en las adecuaciones se implementó la escritura de cuentos donde el docente 

despertó su imaginación, donde elegían personajes destacados del momentos como lo fue Mario 

Bross y Elsa, un escenario atractivo como un castillo y villanos que les gustaran a ellos, de esa 

manera se mantuvieran motivados a escribir la historia que creaban mentalmente y pudieron 

plasmarla.  

     Además de la escritura de cuentos, el diario fue uno de lo más importantes a nivel 

socioemocional debido a que se requirió saber cómo se siente el alumno y lo comunicara, no 

solamente desarrollo la habilidad escrita, sino también desarrollo el interés de cómo se encontraban 

emocionalmente, además de que dependió de sus experiencias y su aprendizaje contextual, de esa 

manera se aprovechó la sinceridad del alumno al querer expresarse libremente por lo que no hubo 

complicaciones para llevarlo a cabo pero si varían mucho de cada alumno, cuanto quiere escribir 

y se respetó.   

     Otra estrategia fue implementar la enseñanza fonética, el método silábico presenta deficiencias 

en este aspecto ya que los alumnos confunden la escritura con la pronunciación de dicha letra, por 

lo que se implementó ciertos principios como entender la diferencia de esto, fue a través de invertir 

las silabas no solo enseñando la “ma” sino también “am”, también se implementó la lotería, pero 

con silabas que lo hizo más dinámico. Las rimas también fueron muy importantes en esta 

adecuación ya que las rimas crearon un cierto sonido similar que dio entonación y ritmo, esto se 

implementó por medio de canciones del interés de los alumnos, así que, con la canción de Shakira, 

los alumnos identificaron las rimas fácilmente y con ello ampliaron su vocabulario de manera 

divertida.  
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     Es importante mencionar que son actividades muy sencillas que no toman una hora de 

aplicación, pueden ser vistas como una pausa activa donde los alumnos dejen volar su imaginación 

sin estar atados al aprendizaje de un tema del plan y programa vigente, son actividades que vienen 

incluidas en el libro de textos de Lengua materna como pequeñas retroalimentaciones para su 

lectura y escritura a lo largo del ciclo escolar que van subiendo el grado de complejidad a la par 

de que los alumnos avanzan en el proceso de lectoescritura.  

     Estas estrategias son meras adecuaciones, no son cambios tan radicales en el método silábico, 

sino que utilizamos elementos que ellos van aprendiendo durante el método y se vuelve 

significativo cuando se hace más atractivo para ellos, por lo que, él solo implementar estos 

pequeños cambios, el método se puede volver exitoso, ya que se están desarrollando todas las 

habilidades que requiere concebir la lectoescritura.  

     Cabe destacar que se debe llevar un seguimiento para evitar rezagos, sobre todo en primer grado 

que siembran las bases de lo que seguirá aprendiendo a lo largo de los demás grados, esta propuesta 

de estrategias obtendrá mejores resultados si la aplican periódicamente, además de que cada 

estrategia cuenta con más actividades de las que se mencionaron de manera resumida, se 

mencionan algunas otras en el apartado de la descripción de estrategias en el capítulo 3, por lo que 

no se vuelven aburridas ya que pueden tener diversas variables y enfoques según el tema que estén 

aprendiendo para que de esa manera el docente puede consultar las distintas adecuaciones que 

quiera implementar en su planeación.  
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Conclusiones  

 

Las adecuaciones del método silábico propiciaron el desarrollo de distintas habilidades como lo 

fue la comprensión lectora, extensión de su vocabulario, expresión escrita y aprendizaje 

significativo de cada letra que aprendiendo conforme el método avanza, además de que los 

alumnos se mantienen interesados en realizar dichas actividades, motivados para querer saber de 

un determinado tema y pueden seguir aprendiendo gradualmente con la buena base de iniciación 

a la lectoescritura.  

     El uso de juegos en el método silábico, atenuaron que el método dejara de ser tradicionalista y 

se actualizara a las herramientas que hoy en día se utilizan, ocupando tendencias globales de 

medios sociales para que así el alumno no pierda el interés de lo que va a aprender durante la clase, 

pero sobre todo disfrute este proceso siendo un niño, ya que el tener una educación tradicionalista 

vuelve la escuela un lugar tanto de obligaciones como imponencias, por ello se quiere que el 

alumno puede ver la escuela como su centro de aprendizaje voluntario, donde el decida como llevar 

a cabo su aprendizaje de manera autónoma y divertida.  

     La lectura de cuentos estimula su imaginación y la creatividad, porque a medida que se 

sumergen en la historia, visualizan escenas, personajes y situaciones en su mente, por lo que les 

ayuda a desarrollar su capacidad de imaginación, a expandir su pensamiento creativo y 

relacionarse con el contenido del cuento de manera más profunda. Por lo que mantener al alumno 

interesado en los textos que se leen en voz alta, apoya el interés que tiene en comprender el texto 

y quiera opinar sobre lo que le pareció, lo comenta con sus compañeros y capaz de escribir una su 

propia critica.   

     Utilizar las experiencias del alumno permite que las actividades que se realicen sean 

contextualizadas, y al considerar el contexto, se pueden realizar adaptaciones y adecuaciones al 

método silábico para que sea más relevante y significativo, lo que facilita su proceso de 

aprendizaje. Lo que fue la implementación del diario para escribir de sus sentimientos, demostró 

su capacidad de comunicarse, así que pueden ser los primeros pasos para una comprensión, ya que 

el alumno presta atención al vocabulario que se la va enseñando, por medio de los distintos textos 

que se le presentan, manteniendo su curiosidad, es capaz de dar una opinión, ya sea escrita o verbal  
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     El uso del método fonético en el método silábico propicio una mejor comprensión de la relación 

entre letras y sonidos, lo que es fundamental para el desarrollo de habilidades de lectura y escritura. 

Al incorporar el enfoque fonético, se enfatizó la enseñanza y el aprendizaje de los sonidos 

individuales o sonidos que representan las letras, de esa forma, los alumnos diferencian la 

pronunciación de la escritura de las palabras.  

     Los juegos de palabras son beneficiosos para apoyar y complementar la enseñanza del método 

silábico porque permiten a los estudiantes practicar y aplicar las habilidades de segmentación y 

unión de sílabas, así como la identificación de sonidos, su correspondencia con las letras y la lógica 

de redacción ya que cuando se les pide realizar una oración a partir de una palabra, son capaces de 

escribirla de manera que tenga coherencia, además que muestra el vocabulario que ha sido 

desarrollado a lo largo del ciclo escolar.  

     Las adivinanzas son una herramienta divertida y efectiva para apoyar el método silábico en el 

aprendizaje de la lectoescritura, jugar con los sonidos y las estructuras de las palabras, promueve 

la conciencia fonológica de los alumnos y al tratar de adivinar la respuesta correcta, los alumnos 

prestan atención a los sonidos y las sílabas que conforman las palabras en las adivinanzas. De igual 

forma las rimas son muy útiles para apoyar el método silábico en el aprendizaje de la lectoescritura, 

desarrollan la conciencia de los sonidos del lenguaje, porque al escuchar y repetir rimas, se 

familiarizan con los patrones de sonidos y ritmos del lenguaje, lo que fortalece su conciencia 

fonológica, debido a que les ayuda a reconocer y manipular los sonidos individuales que componen 

las palabras. 

     La escritura creativa es una herramienta complementaria valiosa en el método silábico, ya que 

fomenta la aplicación y el refuerzo de las habilidades de lectoescritura, brinda a los estudiantes la 

oportunidad de utilizar las habilidades adquiridas en el método silábico de una manera significativa 

y aplican sus conocimientos de las correspondencias letra-sonido, para la formación de sílabas, 

para así escribir palabras, oraciones y textos creativos. Además de que permite a los estudiantes 

explorar y expresar su imaginación, ideas y emociones a través de la escritura, porque les brinda 

la oportunidad de desarrollar su creatividad, encontrar su propia voz como escritores, lo que 

fomenta su motivación y compromiso con el proceso de aprendizaje de la lectoescritura. 
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     El libro de texto actual del ciclo escolar, propicia cada una de las estrategias implementadas, 

pero de manera más resumida y rápida, a manera de pausas entre temas, por lo que seguir las 

sugerencias del Plan y Programa Aprendizajes Clave 2017, desarrolla las habilidades del alumno, 

siendo estas las practicas sociales que se mencionan, así que además de las herramientas que 

involucra cada una de las estrategias, estas también se pueden incluir sin necesidad de material 

didáctico, sin embargo se recomienda aun así hacerlo.  

     Las estrategias y actividades implementadas que se investigaron para contrarrestar las 

desventajas en el método silábico, no interfieren con su metodología y en ningún momento se 

buscó cambiar de método por uno que se considerara “mejor” dado que el objetivo de este trabajo 

es que bajo el método silábico que era el que estaba aplicando la docente titular de grupo, el docente 

en formación durante sus prácticas lograra que en sus clases se llevara a cabo el aprendizaje 

progresivo continuo de la lectoescritura, por lo que podemos concluir que si se logró, más aún 

cuando los alumnos se sintieron cómodos con cada una de las actividades, y están abiertos a la 

posibilidad de repetirlas.  
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Sugerencias  

La lectoescritura, es un proceso vital que debe tener buenas bases de iniciación para desarrollar 

todas las habilidades que compete, es por eso, que, al elaborar el trabajo de investigación, se 

identificaron elementos para apoyar los aprendizajes de los alumnos de primer grado, a través de 

adecuaciones al método silábico, con relación a las actividades que propicien y fortalezcan la 

comprensión lectora. Con la elaboración de este trabajo se recomienda:  

• Utilizar material visible para toda el aula, que el alumno pueda consultar.  

• Tener un registro del progreso continuo que presenta el alumno para adecuar las estrategias 

a sus necesidades.  

• Realizar dinámicas de juegos que implique la participación del alumno, para mantenerlo 

interesado en su aprendizaje.  

• Prestar atención a los intereses del alumno, ya que las actividades se pueden adaptar a la 

estrategia que quiera desarrollar, lo cual será un motivante para ellos.  

• Poner mucho interés a los libros que el alumno quiera compartir con sus compañeros ya 

que va a propiciar que quiera escuchar y prestar atención al texto.  

• Cuando se realice la escritura creativa, respetar las historias y la imaginación de los 

alumnos ya que de eso dependerá que quiera volver a realizarlo. 

• Dar importancia y libertad a los alumnos de investigar y elegir el tema de su interés para 

determinado texto, ya que su aprendizaje estará contextualizado a lo que él vive 

diariamente. 

• Realizar pausas activas con las actividades que se presenta como un momento de descanso 

para poder divertirse un momento, aun utilizando la lectoescritura.  

• Respetar la extensión de su habilidad escritora ya que no todos los alumnos cuentan con 

un vocabulario extenso.  

• Motivar a los alumnos con reconocimientos de las actividades realizadas correctamente 

para que sigan queriendo aprender y desarrollar sus capacidades de lectoescritura.  

• Adaptar las adivinanzas y las rimas al tema que se tenga que llevar a cabo clase con clase 

como una forma divertida de abordarlo.  
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Anexos 5. 
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5.2 Fotos 
 

Estrategia 1 “Lectura en voz alta” 

Estrategia 1 “Lectura en voz alta” 

Actividad 1.1 Juegos de preguntas y respuesta  
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Actividad 1.2 El dibujo 
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Estrategia 2 “Juegos de palabras” 

Actividad 2.1 Adivinanzas  
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Actividad 2.2 Palabras cruzadas  
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Actividad 2.3 Juegos de rimas  
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Estrategia 3 “Escritura creativa”  

Actividad 3.1 Escribir un cuento 
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Actividad 3.2 Escribir un poema  
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Estrategia 4 “Enseñanza fonética”  

4.1 Juegos de palabras iniciales  
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Estrategia 5 “Aprendizaje contextual”  

Actividad 5.1 Lectura de cuentos  
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Actividad 5.2 Lectura en voz alta  
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Actividad 5.3 Diario de vida  
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Actividad 5.3  
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5.3 Instrumentos aplicados  
 

Resultados del examen diagnostico a primer grado 

 

El grupo de primer grado grupo “A” cuenta con 33 alumnos, entre ellos 11 son niñas y 22 son 

niños a los cuales se les aplico un examen diagnostico con las habilidades básicas de 

reconocimiento en las siguientes áreas de conocimiento que fueron:  

✓ Lenguaje y comunicación 

✓ Pensamiento matemático  

✓ Exploración y conocimiento del medio social  

✓ Coordinación motriz  

CONCENTRADO DE EXAMEN DIAGNOSTICO DE PRIMER GRADO GRUPO "A"
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1 Barrera Arana Oscar Deneb 

2 Castro Díaz Sayuri

3 Castro Eslava Brandon

4 Castro Trujillo Evan Jesús

5 Castro Valencia Ivan

6 Cortez Urbina Litzy Yukari

7 Delgadillo Zacarías David Alexander

8 Domínguez Alquiziras  Juan Manuel

9 Flores García Ailed Aranza

10 Flores Gutiérrez Josue Daniel

11 García Benítez Antony

12 García Vergara Jayden

13 Garduño Contreras Juan Carlos

14 Gomez Barbina Jade Aylin

15 González Villamares Dylan Said

16 Luna Hernández Erick

17 Marino Ramírez Misael

18 Mendiola Castillo Cristian Alberto

19 Nava Galindo Lizet

20 Martínez Molina Jessel Abigail

21 Ortega Hernández Sofia Renata

22 Placido Diaz Hanna Kristell

23 Recendis Saavedra Amairani

24 Reza Varona Víctor Arick

25 Rivera Alvirde Christopher

26 Rodea González Franco

27 Rojas González Alejandro Gael

28 Rosas Reyes Carlos Daniel

29 Téllez Rico Miguel

30 Valdez Flores Daniel

31 Vara Alpizar Alexis

32 Vieyra Villa Valeria

33 Yau González Hanna Mishelle

SI 27 23 21 3 15 12 29 29 32 23 24 12 19 15 33 28 17 31 6 26 4

NO 1 5 1 27 10 11 2 3 1 9 8 15 3 10 0 3 6 1 6 1 6

EN PROCESO 5 5 11 3 8 10 2 1 0 1 1 6 11 8 0 2 10 1 21 6 23

TOTAL 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

N.P

NOM
BRE D

EL
 ALU

M
NO 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN PENSAMIENTO MATEMATICO 
EXPLORACION Y CONOCIMIENTO 

DEL MEDIO SOCIAL 
COORDINACION 

MOTRIZ FINA 
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     Las cuales cada una de ellas se califican diversas habilidades y poder comprobar desde donde 

abarcar el proceso de aprendizaje en el inicio de ciclo escolar, midiéndolas en tres aspectos 

sencillos debido a ser primer grado que son logrado, en proceso y no logrado basándose en los 

aprendizajes del preescolar el cual todos cursaron como requisito de inscripción.  

Test de estilos de aprendizajes 

     También se realizó una prueba sencilla sobre el tipo de aprendizaje, sin embargo, aunque es 

importante entendemos que el aprendizaje es “cambiante” por lo que siendo su primer ciclo escolar 

es importante abarcar todos los tipos con el fin de lograr su aprendizaje y no solos enfocarse en 

uno.  

N. P. NOMBRE DEL ALUMNO 
 

Estilo de aprendizaje  

1. Barrera Arana Oscar Deneb  KINESTESICO-VISUAL 

2. Castro Díaz Sayuri  KINESTESICO 

3. Castro Eslava Brandon  KINESTESICO 

4. Castro Trujillo Evan Jesús  KINESTESICO  

5. Castro Valencia Ivan  AUDITIVO 

6. Cortez Urbina Litzy Yukari  KINESTESICO 

7. Delgadillo Zacarías David Alexander  KINESTESICO 

8. Domínguez Alquiziras  Juan Manuel  KINESTESICO 

9. Flores García Ailed Aranza  KINESTESICO 

10

. Flores Gutiérrez Josué Daniel  KINESTESICO 

11

. García Benítez Antony  KINESTESICO 

12

. García Vergara Jayden  KINESTESICO 

13

. Garduño Contreras Juan Carlos  KINESTESICO 

14

. Gómez Barbina Jade Aylin  KINESTESICO 

15

. González Villamares Dylan Said  KINESTESICO 

16

. Luna Hernández Erick KINESTESICO 

17

. Marino Ramírez Misael  KINESTESICO 

18 Mendiola Castillo Cristian Alberto KINESTESICO-VISUAL  

19

. Nava Galindo Lizet KINESTESICO 
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20

. Martínez Molina Jessel Abigail  KINESTESICO 

21

. Ortega Hernández Sofía Renata  KINESTESICO 

22

. Placido Díaz Hanna Kristell  VISUAL 

23

. Recendis Saavedra Amairani  KINESTESICO 

24

. Reza Varona Victor Arick  KINESTESICO 

25

. Rivera Alvirde Christopher KINESTESICO 

26

. Rodea González Franco KINESTESICO 

27

. Rojas González Alejandro Gael KINESTESICO 

28

. Rosas Reyes Carlos Daniel KINESTESICO 

29

. Téllez Rico Miguel  KINESTESICO 

30. Valdez Flores Daniel  KINESTESICO 

31. Vara Alpizar Alexis  KINESTESICO 

32

. Vieyra Villa Valeria  KINESTESICO 

33

. Yau González Hanna Mishelle  KINESTESICO  

 

     Cabe resaltar que, para iniciar el proceso de lectoescritura en los alumnos, también dentro del 

examen diagnostico se analizó el nivel de escritura en los niños presentan sin embargo los 

resultados no fueron tomados en cuenta ya que todos iniciaron de la misma manera su proceso de 

aprendizaje sin distinciones debido a que ninguno presentaba gran avance.  

N. P. NOMBRE DEL ALUMNO 
 

NIVEL DE ESCRITURA 

1. Barrera Arana Oscar Deneb  PRESILABICO  

2. Castro Díaz Sayuri  SILABICO 

3. Castro Eslava Brandon   

4. Castro Trujillo Evan Jesús   

5. Castro Valencia Ivan  ALFABETICO 

6. Cortez Urbina Litzy Yukari  PRESILABICO 

7. 
Delgadillo Zacarías David 

Alexander   
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     Es importante mencionar que estos resultados fueron obtenidos por el docente titular con la 

ayuda del docente en formación sin embargo el titular fue quien se encargó de recopilar los datos 

y entes trabajo solo se analizan los resultados y sus reflexiones.  

 

 

 

8. 
Domínguez Alquiziras  Juan 

Manuel  PRESILABICO 

9. Flores Garcia Ailed Aranza  PRESILABICO* 

10. Flores Gutiérrez Josué Daniel   

11. García Benítez Antony   

12. García Vergara Jayden   

13. 
Garduño Contreras Juan 

Carlos   

14. Gómez Barbina Jade Aylin   

15. 
González Villamares Dylan 

Said   

16. Luna Hernández Erick  

17. Marino Ramírez Misael  SILABICO 

18. 
Mendiola Castillo Cristian 

Alberto PRESILABICO 

19. Nava Galindo Lizet  

20. 
Martínez Molina Jessel 

Abigail  PRESILABICO 

21. 
Ortega Hernández Sofía 

Renata   

22. Placido Díaz Hanna Kristell   

23. Recendis Saavedra Amairani   

24. Reza Varona Victor Arick   

25. Rivera Alvirde Christopher  

26. Rodea González Franco  

27. 
Rojas González Alejandro 

Gael  

28. Rosas Reyes Carlos Daniel PRESILABICO* 

29. Téllez Rico Miguel  SILABICO   

30. Valdez Flores Daniel   

31. Vara Alpizar Alexis   

32. Vieyra Villa Valeria   

33. 
Yau González Hanna 

Mishelle   
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Encuesta Aplicada a Docentes titulares de Primer grado de Educación Básica  

Esta fue aplicada a un total de 6 docentes que actualmente dan clases en primer grado.  
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Análisis y resultados del formulario aplicado 
 

En el presente formulario que se aplicó a las maestras de primer grado de primaria titulares de cada 

grupo con el fin de recabar información enfocada sobre la experiencia que tiene la titular a través 

de los años de servicio ya sea que utilizaba o utiliza el método silábico para apoyar los objetivos 

del Proyecto de titulación, ya que el objetivo principal es implementar adecuaciones al método 

silábico y para saberlo primero queremos saber cómo las docentes implementan el método, las 

desventajas que tiene según su experiencia.  

     Las estrategias que aplican no importando el método, pero según su experiencia con ellas logran 

el proceso de lectoescritura y según la eficacia del método que utilizan ya que con los resultados 

podemos implementar estrategias o actividades que logren ese proceso de lectoescritura.  

Pregunta 1 ¿Conoce el método silábico? 

5 de 5 maestras conocen el método silábico, por lo que lo han utilizado o lo utilizan en el aula de 

clases.  

Pregunta 2 ¿Cómo definiría usted el método silábico? 

     1 de 5 maestras define el método silábico como el proceso mediante cual se enseña 

lectoescritura y consiste en la enseñanza de las vocales. Cabe aclarar que este concepto es muy 

vago por lo que una de las docentes no conoce su concepto ni tampoco como se lleva a cabo.  

     2 de 5 maestras define correctamente el método silábico ya que según Federico Gedike y Samiel 

Heinicke que son los pedagogos que propusieron este método lo define como “Un método 

sintético, es decir parte de pequeñas unidades y poco a poco va abordando unidades más 

complejas” por lo que habla de su formación e investigación personal por lo que al aplicar este 

método demuestra que lo hacen correctamente.  

     1 de 5 maestras define el método silábico como un método mediante el cual se enseña desde 

cualquier silaba ligada a las vocales, cabe mencionar que esta definición es totalmente ilógica 

debido a que todas silabas tienen relación con un vocal sino no podrían ser silabas, por lo que la 

titular tiene un vago conocimiento e investigación del tema.  
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     1 de las 5 maestras sin embargo nos propició su propio concepto según las investigaciones que 

ha realizado, pero de una manera más entendible para cualquier persona que básicamente lo mismo 

de la repuesta b, ella lo define como el método que se aprende con vocales, y después la 

combinación de las consonantes con la vocal, también a la inversa pasando posteriormente a 

palabras que combina silabas y después frases.  

Pregunta 3 ¿Utiliza o ha utilizado el método silábico? 

     5 de las 5 maestras utilizaron o han utilizado el método silábico, lo que sirve como segunda 

confirmación de que conocen el método y lo han empleado.  

Pregunta 4 ¿De manera lo ha utilizado? 

     4 de las 5 maestras han implementado el método silábico en el aprendizaje de la lectura y 

escritura de principio a fin con los materiales que lo requiere por lo que podemos entender que 

entienden como debe ser el proceso y han experimentado los resultados de este método.  

Pregunta 5 ¿Por qué lo implementa o lo implementaría? 

     2 de las 5 maestras implementa o implementaría el método silábico porque es fácil 

implementarlo y se puede tener un seguimiento en casa sin la guía del maestro, por lo que se 

comprende que le gusta que este proceso no sea difícil o complicado con material muy elaborado 

y que sus padres puedan apoyar en el proceso.  

     3 de las 5 maestras implementa o implementaría este método porque es un método que lleva un 

proceso continuo donde en cada paso que se va siguiendo se va aprendiendo más, esto se entiende 

que hay un progreso continuo del método donde cada paso que se da, se acerca más a lograr el 

aprendizaje de lectoescritura.  

Pregunta 6 ¿Qué método de lectoescritura utiliza? 

     1 de las 5 maestras actualmente utiliza el método fonético que consiste en trabajar las 

capacidades de escucha, y la identificación y uso de los fonemas o patrones de sonido. El objetivo 

es enseñar al alumnado de forma sistemática la relación entre los sonidos y los patrones de 

ortografía escrita, o grafemas, que los representan. 

     3 de las 5 maestras actualmente utiliza el método silábico, el objetivo de esta investigación.  
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     1 de las 5 maestras conjunta 4 métodos en su salón de clase para lograr el aprendizaje que serían 

el método alfabético o deletreo, fonético, silábico y global.   

Pregunta 7 ¿Cuál es su eficacia? 

La maestra que utiliza el método fonético define que es del 100% su eficacia al aplicarlo.  

     2 de las 3 maestras que utilizan el método silábico define su eficacia del 100% para lograr el 

proceso de lectoescritura, sin embargo, una de agrego la siguiente cita: “Aunque hay que hacer 

algunas adecuaciones con los pequeños con alguna NNE, e implementar alguna otra estrategia” 

por lo que se tomara en cuenta su aportación para los objetivos de esta investigación.  

1 de las 3 maestras que utiliza el método silábico sin en cambio define su eficacia del 80% en el 

proceso de lectoescritura.  

      La maestra que utiliza los cuatro métodos define la eficacia del 80% lo cual es muy interesante 

considerando que a pesar de usar más de un método no piensa que logre el 100% en el proceso de 

lectoescritura.  

Pregunta 8 ¿Qué instrumentos utiliza para llevarlo a cabo? (puede marcar varias) 

     2 de las maestras utilizan el TALE (Test de análisis de lectura y escritura), el PROLEC (Batería 

de evaluación de los procesos lectores) y el PROESC (Batería de evaluación de los procesos de 

escritura).  

     1 de las maestras utilizan únicamente el PROESC (Batería de evaluación de los procesos de 

escritura).  

     2 de las maestras utilizan el TOMAL (Test de memoria y aprendizaje) y el VADS (Prueba de 

memoria auditiva y visual de dígitos).  

Pregunta 9 ¿Qué estrategias implementa para lograr el proceso de lectoescritura? 

     1 de las maestras utiliza como estrategias los cuentos, poemas, textos y carteles para lograr el 

proceso de lectoescritura.  

     2 de las maestras utilizan todas opciones de las estrategias: Cuentos, poemas, textos, carteles 

juegos, manualidades, actividades lúdicas, copias, reforzamiento, lecturas, imágenes, palabras, 

dictado, enunciados, marcados de letras, lo cual entendemos que no se enfoca solamente a una 
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línea preestablecida, sino les gusta interactuar con todas actividades, técnicas y estrategia posibles 

para lograr los aprendizajes en la lectoescritura.  

     2 de las maestras utilizan únicamente las palabras, dictado, enunciados, marcados de letras para 

lograr los aprendizajes de los alumnos en la lectoescritura.  

Pregunta 10 ¿Qué desventaja considera usted que tiene el método silábico 

     4 de las 5 maestras considera que su mayor desventaja es en lo auditivo ya que no sirve para 

los alumnos que puedan tener la discapacidad de la sordera.  

     1 de las 5 maestras considera que no tiene desventajas ya que depende de la creatividad del 

docente, considera el método adaptable a cualquier situación.  

 

 

Entrevista presencial a dos docentes con experiencia en la educación básica 

     La siguiente entrevista será enfocada a los objetivos del trabajo sobre recabar información sobre 

el método silábico, sus deficiencias, que instrumentos podemos utilizar para mejorar y lograr el 

aprendizaje de la lectoescritura para posteriormente se realicen las adecuaciones pertinentes. 

1. El Asesor de grupo y actualmente maestro de primaria, el Doctor Juan Javier Morales.  

     La entrevista que le vamos a aplicar es al asesor del grupo y actualmente maestro de primaria 

lector Juan Javier morales el oferente del tema de titulación adecuaciones al método silábico en el 

proceso de lectoescritura en niños de primer grado entonces maestro hemos detectado 2 

problemáticas esenciales en ese método silábico el primero es sobre el aprendizaje significativo 

junto con los formularios que hemos aplicado las ventajas que tiene este método es que eso no es 

solamente memorístico no hay como tal un aprendizaje de usted que ha tenido esa experiencia en 

la primaria cómo bueno ¿cómo nos recomendaría poder sobrellevar ese problema? 

     -Para poder sobrellevar ese problema, bueno yo tengo 28 años de servicio, pero 8 estuve dando 

primer grado y para empezar primero tenemos que comprender que ese es un método y según 

Google método es un modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin 

determinado.  
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     Entonces es un modo ordenado y sistemático de proceder no quiere decir que tengas que seguir 

los pasos estrictamente indicados por un sujeto o por un método preestablecido como método 

silábico, entonces como es un método silábico es un modo ordenado sistemático puede tener y 

debe de tener adecuaciones por ejemplo en investigación en un método cualitativo un método 

etnográfico por ejemplo debe de tener sus adecuaciones de acuerdo con el grupo o al contexto.  

     Lo que yo te recomiendo en las deficiencias que tiene este método silábico que es muy bueno 

cómo poder hacer que los alumnos comprendan o tengan un aprendizaje significativo bueno, yo te 

recomiendo mezclar métodos silábicos y el fonético así ellos aprenden el sonido de las letras 

partiendo de esto no tienes que iniciar con el abecedario muchos maestros de primero ponen el 

abecedario o les dan la indicación.  

     Iniciar de la M con la A ¿Cómo dice? Eme y A, si dice un niño eso está aprendiendo el que está 

mal es el maestro.  

     Entonces tendremos que decir qué sonido tiene la Mmm con la A, entonces ahí es Ma esa es 

una combinación para iniciar con el método fonético y el silábico ahora de esa manera pues es 

memorístico se va memorizando ¿no? pero en ese en ese proceso de que no hay aprendizaje sin 

memorización, pero la memorización no debe ser lo prioritario y es parte del proceso de análisis 

entonces aquí sí es importante que memoricen las sílabas la combinación de cómo suena.  

     Y ahora cómo hacerlo significativo, lo que yo recomiendo es que cuando estamos empezando 

que por lo regular empezamos con ese sonido, con Ma identifiquen en una palabra que identifiquen 

asociación imagen o dibujo con la palabra mamá y ya vieron esa palabra agregamos otra, maestra, 

ya que como parte del trabajo del método fonético con el silábico yo hago variaciones por ejemplo 

en lugar de que digan ma cuando ya han aprendido los sonidos y lo han unido entonces los invierto, 

ahora dime am, em, im y lo agregamos otras vocales para ver si están consolidando ese 

razonamiento fonético: ame, amo, imael no existe la palabra pero están haciendo un ejercicio 

fonético para que aprenda a unir sílabas con sílabas, consonantes con sílabas etcétera eso les ayuda 

mucho antes de seguir con otras consonantes Y entonces lo que yo utilizo es mezclar también un 

al mismo tiempo de poner el silábico utilizo palabras completas donde se encuentre esa sílaba 

palabras completas por ejemplo martillo pero no hemos visto ni ti ni llo, realizo ese tipo de 

asociaciones y resulte significativo y amplían su vocabulario. 
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2. Dr. Diana Guadarrama Navidad, quien, con una Licenciatura en educación primaria y 

Doctorado en Educación, también un segundo doctorado en pensamiento complejo. 

     Esta entrevista es con el fin de recabar información sobre el método silábico para el proceso de 

lectoescritura actualmente estoy haciendo mi proyecto de titulación de tesis sobre adecuaciones 

para el método silábico para que se puedan lograr los aprendizajes esperados en el proceso de 

lectoescritura, entonces voy a hacerle tres preguntas ya que entiendo que cuenta con cierta 

experiencia en ese tema, entonces la primera pregunta sería esta ¿Ha utilizado el método silábico?  

- Si  

¿Como lo ha utilizado? tanto en actividades y lo que conlleva 

     -La metodología que conlleva, iniciando por vocales posteriormente te vas a consonantes lo 

único que cambie fue el orden de las consonantes dependiendo del tipo de método autores sobre 

el orden de las consonantes esa fue la variación que hice.  

La segunda pregunta seria ¿Que instrumentos considera primordiales a la hora de iniciar el proceso 

de lectoescritura en primer grado?  

     - Primero necesitas medir la psicomotricidad de tus alumnos el nivel cognitivo que utilizo, el 

procesamiento de la información, su contexto alfabético y los instrumentos que harías, es que ya 

no uso métodos silábico para nada ya que fue solo una ocasión, para la siguiente utilice o lo que 

generalmente utilizo es el método Pronalees, el método Mijares, en este un realizo un diagnóstico 

para ver si eran presilábicos con control, sin Control etcétera y hay alumnos que ya traen un 

contexto este mucho más fuerte entonces de entrada primero siempre es identificar en dónde está 

con un diagnóstico, entonces el instrumento y utilizo mucho las cinco palabras que te sugiere 

Pronalees que son mariposa su nombre y este el alto por ejemplo entonces con oraciones y que 

tanto están escribiendo, ese es el diagnóstico. 
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5.4 Guía de observación  
 

Escuela Primaria “Lic. Benito Juárez” de Santiago Tianguistenco 

Primer grado, grupo “A” 

Tipo de observación directa 

 

1. ¿Qué método utiliza el docente titular para el proceso de lectoescritura? 

- El método silábico  

 

2. ¿El docente titular tiene a la vista su planeación o plan de estudios para llevar a cabo la 

clase? 

- No, sin embargo, muestra la experiencia en la anticipación de los materiales que va 

utilizar, por el momento utiliza anexos para mostrar las vocales una por una a los 

alumnos.  

 

3. ¿El docente titular desarrolla y domina bien el método utilizado?  

- Se observa que ya tiene un camino trazado en la elección de sus actividades, incluso 

llevan un orden para realizarse, sin embargo, utiliza muchos anexos.  

 

4. ¿Existen orientaciones adecuadas en las actividades que realizan los alumnos en el proceso 

de iniciación a la lectoescritura?  

- Solo da indicaciones de cómo realizarse las actividades sin embargo no se observa una 

retroalimentación interactiva o retroactiva de manera individual o grupal por lo que 

reparte las actividades una seguida de otras.  

 

5. ¿Existe motivación de parte del docente titular en el desarrollo de los procesos de iniciación 

a la lectoescritura? 

- Se observa que le causa conflictos el aseo, organización de los materiales de los 

alumnos, considera que carecen de hábitos desde casa, sin embargo, la motivación la 

realiza por medio de los padres ya que realiza observaciones de los alumnos a la hora 

de la salida solamente pero no personal al alumno.  

 

6. ¿Realiza pausas activas para que los alumnos puedan tener un mejor rendimiento en las 

actividades que realizan?  

- Si las realiza e implementa juegos dentro del salón.  
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7. ¿Se observan alumnos con problemas de lenguaje? 

- Si, un total de 5 niños que hay palabras que no logran decir, una de ellas tiene un nivel 

de voz muy pausado y bajo, dos de los alumnos se observa que debido a sus dientes se 

les dificulta mencionar algunas palabras.  

 

8. Alumnos que tengan alguna discapacidad  

- Ninguno, sin embargo, uno de los niños cuenta con una barrera de aprendizaje debido 

a su TDH diagnosticado, ya que presenta un retraso en los conocimientos básico de la 

educación inicial, pero denota un lenguaje fluido y buen vocabulario.  

 

9. Se observa algún aislamiento de un compañero 

- Si, el alumno presenta TDH, mala actitud y la necesidad de atención continua para 

realizar trabajos, pero se observa que el alumno suele tener cierto desistimiento a 

indicaciones o incluso reglas del salón. Presenta una actitud de indiferencia y algo 

violenta ya que molesta a sus compañeros de manera verbal y física.  

 

10. ¿El docente titular desarrolla y domina bien el método utilizado?  

- Tiene la experiencia, sabe cómo llevar a cabo el método y tiene un seguimiento de ello, 

pero se observa que no utiliza algún instrumento de evaluación formativa, da mucha 

importancia a la presentación de trabajos, además de que utiliza bastantes anexos para 

cada clase del día, no se observa retroalimentación sin embargo se considera que sus 

instrucciones son claras para los alumnos.  
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Cuadro de Estrategias adecuadas al método silábico en el logro de los aprendizajes 
 

Estrategia  Sustento Descripción  Habilidad  Autor  

1.Lectura en 

voz alta 

Teoría del aprendizaje social: 

La lectura en voz alta puede 

requerir un medio para 

aprender por observación, 

imitación y modelado. Los 

niños pueden aprender 

habilidades lingüísticas y 

literarias al escuchar la lectura 

de un adulto o de sus 

compañeros. 

Teoría de la adquisición del 

lenguaje: La lectura en voz alta 

puede ayudar a los niños a 

adquirir vocabulario ya mejorar 

su comprensión auditiva y 

habilidades de expresión oral. 

También puede ayudarlos a 

desarrollar su capacidad de 

comprensión lectora y mejorar 

la fluidez de la lectura. 

Teoría de la construcción del 

conocimiento: La lectura en 

voz alta puede ayudar a los 

niños a construir significados 

ya crear conexiones entre las 

ideas. Al escuchar una historia, 

pueden relacionarla con sus 

propias experiencias y 

conocimientos previos. 

La lectura en voz alta se refiere a la 

práctica de leer en voz alta un texto, 

ya sea de manera individual o en 

grupo. Esta práctica puede tener 

varios beneficios, tanto para el lector 

como para los oyentes. 

La lectura en voz alta se puede llevar 

a cabo de diferentes maneras, 

dependiendo del contexto y del 

propósito. A continuación, se 

describe una posible manera de 

realizarla: 

 

Selección del texto: Se debe 

seleccionar un texto adecuado para la 

audiencia y el propósito de la lectura 

en voz alta. Por ejemplo, si se trata 

de una lectura en voz alta para niños, 

se podría seleccionar un cuento o una 

historia adecuada para su edad. 

 

Preparación previa: Antes de la 

lectura en voz alta, es recomendable 

que el lector practique la lectura del 

texto para familiarizarse con él y 

asegúrese de que pueda leerlo con 

fluidez y sin interrupciones. También 

puede ser útil hacer una breve 

introducción al texto, para dar 

Desarrollo del vocabulario: 

La lectura en voz alta puede 

ayudar a desarrollar el 

vocabulario y la comprensión 

del lenguaje. Al leer en voz 

alta, el lector tiene la 

oportunidad de experimentar 

nuevas palabras y frases en su 

contexto, lo que puede ayudar 

a mejorar su comprensión de 

estas. 

Fomento de la atención: La 

lectura en voz alta puede 

ayudar a fomentar la atención 

y la concentración. Al leer en 

voz alta, el lector debe prestar 

atención a las palabras y al 

ritmo de la lectura, lo que 

puede ayudar a mejorar su 

capacidad de atención. 

Mejora de la fluidez: La 

lectura en voz alta puede 

ayudar a mejorar la fluidez de 

la lectura. Al leer en voz alta, 

el lector puede practicar su 

pronunciación y su ritmo, lo 

que puede ayudar a mejorar su 

habilidad para leer con 

fluidez. 

Hiebert, EH y Reutzel, DR 

(2010). Revisitando la lectura 

silenciosa: Nuevas direcciones 

para profesores e 

investigadores. Asociación 

Internacional de Lectura. 

Rasinski, T. (2011). El lector 

fluido: estrategias de lectura 

oral para desarrollar el 

reconocimiento, la fluidez y la 

comprensión de palabras. 

Escolar 
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Teoría de la motivación: La 

lectura en voz alta puede 

fomentar la motivación y el 

interés por la lectura. Los niños 

pueden disfrutar de la 

experiencia de la lectura en voz 

alta y sentirse más motivados 

para leer por sí mismos. 

Teoría de la alfabetización: 

La lectura en voz alta puede ser 

una herramienta efectiva para 

enseñar habilidades de 

alfabetización como la 

conciencia fonológica, la 

comprensión de la estructura 

del lenguaje y la ortografía. 

Además, puede fomentar el 

amor por la lectura y la 

escritura. 

contexto y despertar el interés de la 

audiencia. 

 

Lectura en voz alta: El lector 

comienza a leer en voz alta el texto, 

con una buena dicción y un ritmo 

adecuado. Es importante que el 

lector mantenga la atención en el 

texto y se esfuerce por transmitir el 

sentido y la emoción del texto a la 

audiencia. 

 

Preguntas y discusión: Después de 

la lectura en voz alta, se puede abrir 

un espacio para hacer preguntas o 

para iniciar una discusión sobre el 

texto. Esto puede ayudar a la 

audiencia a profundizar en la 

comprensión del texto ya reflexionar 

sobre su significado. 

 

En resumen, la lectura en voz alta 

implica seleccionar un texto 

adecuado, preparar previamente, leer 

el texto en voz alta con fluidez y 

emoción, y abrir un espacio para la 

discusión y la reflexión sobre el 

texto. 

Fomento de la motivación: 

La lectura en voz alta puede 

ayudar a fomentar la 

motivación para leer. Al 

escuchar a alguien leer en voz 

alta, los oyentes pueden 

desarrollar un interés en la 

lectura y en el contenido del 

texto. 

Desarrollo de habilidades 

sociales: La lectura en voz 

alta puede ayudar a desarrollar 

habilidades sociales, como la 

comunicación y la 

cooperación. Al leer en voz 

alta en grupo, los participantes 

pueden interactuar y colaborar 

para entender el texto y 

mejorar su capacidad de 

comunicación. 

2.Juegos de 

palabras 

En términos teóricos, los 

juegos de palabras se pueden 

entender como una forma de 

jugar con el significado y la 

forma de las palabras, y su uso 

Los juegos de palabras son una 

excelente manera de ayudar a los 

niños a desarrollar su vocabulario y 

su capacidad para leer y escribir. 

 

Los juegos de palabras 

pueden desarrollar varias 

habilidades en las personas 

que los practican. Algunas de 

estas habilidades incluyen: 

Pellegrini, AD (1995). Recreo 

escolar y comportamiento en el 

patio de recreo: roles 

educativos y de desarrollo. En 

Educación a través de la 
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puede estar relacionado con 

diferentes campos del 

conocimiento. A continuación, 

se presentan algunos ejemplos 

de sustento teórico de los 

juegos de palabras: 

 

Lingüística: Los juegos de 

palabras pueden ser entendidos 

como un fenómeno lingüístico, 

ya que implican el uso creativo 

del lenguaje y la manipulación 

de sus componentes (sonidos, 

morfemas, sintaxis, etc.). 

Asimismo, el análisis de estos 

juegos puede ser útil para 

entender la estructura y el 

funcionamiento de la lengua. 

 

Psicología: Los juegos de 

palabras pueden ser 

considerados como un tipo de 

humor verbal, lo que implica 

que su uso puede tener efectos 

positivos sobre el estado de 

ánimo y la salud mental. 

Además, los juegos de palabras 

pueden ser utilizados como 

herramienta terapéutica en 

algunos casos. 

 

Literatura: Los juegos de 

palabras son un recurso 

Los juegos de palabras son una 

forma de jugar con el lenguaje y 

crear frases o expresiones que tienen 

múltiples significados o que suenan 

similares pero que tienen 

significados diferentes. Estos juegos 

pueden ser divertidos, ingeniosos y 

desafiantes, y se pueden encontrar en 

diferentes formas y estilos. 

 

Algunos ejemplos comunes de 

juegos de palabras incluyen: 

 

Juegos de palabras con 

homónimos: Los homónimos son 

palabras que se pronuncian igual 

pero que tienen significados 

diferentes. Por ejemplo, "flor" y 

"flor" (del verbo florecer). Un juego 

de palabras con homónimos 

consistiría en utilizar ambas palabras 

en una misma frase de manera 

ingeniosa o humorística. 

 

Juegos de palabras con 

homófonos: Los homófonos son 

palabras que suenan igual pero que 

se escriben diferente y tienen 

significados diferentes. Por ejemplo, 

"mar" y "mal". Un juego de palabras 

con homófonos podría ser utilizar 

palabras que suenen similares pero 

 

Creatividad: Los juegos de 

palabras implican el uso 

creativo del lenguaje, lo que 

puede fomentar la creatividad 

en las personas. La necesidad 

de encontrar palabras que 

rimen, se parezca o tengan 

doble sentido requiere de una 

mente creativa que pueda 

hacer conexiones originales y 

sorprendentes. 

 

Pensamiento crítico: Los 

juegos de palabras pueden 

ayudar a desarrollar el 

pensamiento crítico, ya que 

para resolverlos es necesario 

analizar el significado y la 

estructura de las palabras. 

Además, muchos juegos de 

palabras implican el uso de 

pistas o acertijos que 

requieren una lectura crítica y 

atenta. 

 

Habilidad verbal: Los juegos 

de palabras pueden mejorar la 

habilidad verbal, ya que 

implican el uso de palabras de 

manera ingeniosa y creativa. 

Esto puede ayudar a las 

personas a expandir su 

recreación (pp. 129-149). 

Prensa de la Universidad 

Estatal de Nueva York. 

Smith, MA y Blumenfeld, PC 

(1985). Prerrequisitos 

contextuales para la 

comprensión: Algunas 

investigaciones de 

comprensión y recuerdo. 

Revista de Memoria y 

Lenguaje, 24(1), 1-16. 
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frecuente en la literatura, ya sea 

como elemento de estilo o 

como forma de explorar la 

ambigüedad y la polisemia del 

lenguaje. Autores como James 

Joyce, Lewis Carroll y 

Vladimir Nabokov son 

conocidos por su habilidad para 

crear juegos de palabras 

complejos y sorprendentes. 

 

Semiótica: Los juegos de 

palabras pueden ser analizados 

desde una perspectiva 

semiótica, ya que implican la 

manipulación de signos 

lingüísticos y su relación con el 

contexto en el que se usan. 

Asimismo, los juegos de 

palabras pueden ser utilizados 

para explorar la relación entre 

los signos lingüísticos y los 

significados que les atribuimos. 

que tengan diferentes significados 

para crear una frase ingeniosa. 

vocabulario y mejorar su 

capacidad para comunicarse 

con claridad y eficacia. 

3.Escritura 

creativa 

La escritura creativa es un 

campo de estudio 

interdisciplinario que se basa 

en diferentes teorías y 

enfoques. Aquí se presentan 

algunos de los sustentos 

teóricos más relevantes: 

 

Teoría de la creatividad: Esta 

teoría se enfoca en cómo las 

Preescritura: Antes de sentarse a 

escribir, es importante realizar una 

serie de preparativos. Esto incluye 

identificar el tema o la idea que se 

quiere desarrollar, hacer una 

investigación previa si es necesario, 

definir el objetivo público y 

establecer el objetivo de la escritura. 

 

Creatividad: La escritura 

creativa es una actividad que 

requiere de la imaginación y 

la creatividad para generar 

nuevas ideas y desarrollar 

historias originales. 

 

Pensamiento crítico: La 

escritura creativa implica 

analizar y evaluar diferentes 

Cameron, J. (1992). El camino 

del artista: Un camino espiritual 

hacia la creatividad. Tarcher 

Perigeo. 

Csikszentmihalyi, M. (2008). 

Fluir: Una psicología de la 

felicidad. Paidós. 

Kaufman, JC y Baer, J. (Eds.). 

(2005). Creatividad a través de 

dominios: Rostros de la musa. 
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personas pueden generar ideas 

y conceptos originales y útiles. 

La creatividad se considera una 

habilidad que se puede 

desarrollar a través de prácticas 

y técnicas específicas. 

 

Teoría de la literatura: Esta 

teoría se centra en el estudio de 

la estructura, el lenguaje y el 

estilo de la literatura, 

incluyendo los elementos 

formales como la trama, los 

personajes y la narrativa. 

También se analiza la relación 

entre la literatura y la sociedad. 

 

Teoría de la psicología 

cognitiva: Esta teoría estudia 

cómo funciona la mente y 

cómo las personas procesan y 

utilizan la información. La 

escritura creativa se relaciona 

con la capacidad de la mente 

para imaginar y crear. 

 

Teoría de la retórica: Esta 

teoría se centra en el uso 

efectivo del lenguaje para 

persuadir a un público. La 

escritura creativa utiliza 

técnicas retóricas para crear 

Generación de ideas: Una vez que 

se han realizado los preparativos, se 

puede comenzar a generar ideas para 

el texto. Esto se puede hacer a través 

de técnicas como la lluvia de ideas, 

el mapa conceptual o la escritura 

libre. 

 

Planificación: Una vez que se tienen 

las ideas, se debe organizar el 

contenido del texto. Esto incluye 

estructurar el texto en diferentes 

secciones, definir los puntos clave 

que se quieren desarrollar y 

establecer una secuencia lógica para 

presentar la información. 

 

Redacción: Es en esta etapa donde 

se comienza a escribir el texto 

propiamente dicho. Aquí es 

importante mantener una mente 

abierta y estar dispuesto a 

experimentar con diferentes 

enfoques para desarrollar el 

contenido. 

 

Revisión: Una vez que se ha 

completado el borrador inicial, es 

importante revisar el texto para 

corregir errores, eliminar 

redundancias y pulir la redacción. Es 

recomendable que la revisión la 

realice otra persona, ya que esto 

enfoques y perspectivas, lo 

que puede ayudar a desarrollar 

habilidades de pensamiento 

crítico y reflexivo. 

 

Comunicación efectiva: La 

escritura creativa también 

implica desarrollar 

habilidades de comunicación 

efectiva, tanto en términos de 

la claridad de la escritura 

como en la capacidad de 

transmitir emociones e ideas 

de manera efectiva. 

 

Resolución de problemas: 

La escritura creativa implica 

desafíos y resolver problemas, 

como la creación de 

personajes, la construcción de 

tramas y la resolución de 

conflictos en una historia. 

 

Empatía: La escritura 

creativa también puede 

ayudar a desarrollar 

habilidades de empatía, ya 

que implica ponerse en la piel 

de los personajes y 

comprender sus perspectivas 

y emociones. 

 

Asociados de Lawrence 

Erlbaum. 
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una conexión emocional con el 

lector. 

 

Teoría del proceso de 

escritura: Esta teoría se enfoca 

en cómo los escritores generan 

ideas, planifican, escriben y 

revisan sus trabajos. El proceso 

de escritura es una actividad 

cognitiva compleja que puede 

ser analizada y enseñada. 

 

Teoría de la narratología: 

Esta teoría se enfoca en el 

análisis de la estructura 

narrativa de la literatura. La 

escritura creativa se basa en la 

habilidad del escritor para 

construir una narrativa 

atractiva y convincente. 

puede proporcionar una perspectiva 

fresca y objetiva sobre el texto. 

 

Edición: En esta etapa se realizan 

cambios finales al texto, como 

ajustar la estructura, cambiar el tono 

o estilo de escritura y corregir 

cualquier otro detalle. 

 

Cabe destacar que este proceso no es 

lineal ni secuencial. La escritura 

creativa es un proceso dinámico y 

flexible que puede requerir múltiples 

revisiones, cambios y ajustes hasta 

lograr el resultado deseado. 

Autoexpresión: La escritura 

creativa puede ayudar a 

desarrollar habilidades de 

autoexpresión, ya que permite 

a los escritores expresar sus 

pensamientos y emociones de 

manera efectiva. 

 

En resumen, la escritura 

creativa puede ayudar a 

desarrollar una serie de 

habilidades importantes, 

desde la creatividad y el 

pensamiento crítico hasta la 

efectiva y la resolución de 

problemas. Estas habilidades 

pueden ser útiles en diferentes 

ámbitos de la vida, desde la 

educación y el trabajo hasta 

las relaciones personales. 

4. Enseñanza 

fonética 

La teoría de la adquisición 

del lenguaje de Chomsky: 

Según esta teoría, los niños 

tienen una capacidad innata 

para adquirir el lenguaje, lo que 

significa que pueden aprender 

las reglas fonéticas y 

gramaticales del idioma de 

manera natural y sin esfuerzo. 

La enseñanza fonética se basa 

en aprovechar esta capacidad 

innata de los niños y brindarles 

La enseñanza fonética se lleva a cabo 

de diversas maneras, dependiendo 

del enfoque pedagógico y de los 

objetivos específicos de cada curso o 

programa. Sin embargo, a grandes 

rasgos, se puede describir el proceso 

de enseñanza fonética de la siguiente 

manera: 

 

Identificación de las necesidades 

de los estudiantes: Antes de 

comenzar la enseñanza fonética, es 

importante realizar una evaluación 

La enseñanza fonética se 

enfoca en desarrollar 

habilidades específicas en los 

estudiantes para mejorar su 

pronunciación y comprensión 

del idioma hablado. A 

continuación, se presentan 

algunas de las habilidades que 

se desarrollan con la 

enseñanza fonética: 

 

Discriminación auditiva: 

Los estudiantes aprenden a 

Adams, MJ (1990). 

Comenzando a leer: Pensando y 

aprendiendo sobre lo impreso. 

Prensa del MIT. 

 

Foorman, BR, Francis, DJ, 

Fletcher, JM, Schatschneider, 

C. y Mehta, P. (1998). El papel 

de la instrucción en el 

aprendizaje de la lectura: 

Prevención del fracaso lector en 

niños en riesgo. Revista de 

psicología educativa, 90(1), 37. 
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las herramientas necesarias 

para mejorar su pronunciación. 

 

La teoría del procesamiento 

de la información de 

Baddeley: Esta teoría sostiene 

que la memoria humana se 

divide en tres componentes: 

memoria a corto plazo, 

memoria a largo plazo y 

sistema ejecutivo. La 

enseñanza fonética se basa en 

utilizar técnicas que ayudan a 

los estudiantes a procesar la 

información de manera efectiva 

ya almacenarla en la memoria a 

largo plazo. 

 

La teoría del aprendizaje 

cognitivo de Piaget: Según 

esta teoría, el aprendizaje se 

basa en la construcción de 

nuevas ideas y conceptos a 

partir de experiencias previas. 

La enseñanza fonética se basa 

en proporcionar a los 

estudiantes experiencias con 

sonidos y palabras, y luego 

ayudar a construir nuevos 

conocimientos a partir de esas 

experiencias. 

 

diagnóstica para identificar las 

necesidades y habilidades de los 

estudiantes en cuanto a la 

pronunciación. Esto puede hacerse 

mediante pruebas específicas de 

pronunciación, entrevistas orales, 

grabaciones de audio, entre otros 

métodos. 

 

Introducción de los sonidos y 

fonemas del idioma: Una vez que se 

han identificado las necesidades de 

los estudiantes, se procede a 

introducir los sonidos y fonemas del 

idioma que se van a trabajar. Esto 

puede hacerse mediante ejercicios de 

discriminación auditiva, en los que 

los estudiantes aprenden a distinguir 

los sonidos similares pero distintos 

del idioma objetivo. 

 

Práctica de la pronunciación: 

Después de la introducción de los 

sonidos y fonemas, se procede a la 

práctica de la pronunciación 

mediante ejercicios específicos que 

permiten a los estudiantes trabajar en 

la producción y reconocer los 

sonidos y en la corrección de errores. 

 

Integración de los sonidos y 

fonemas en contextos 

comunicativos: Una vez que los 

distinguir los sonidos 

similares pero distintos del 

idioma objetivo, lo que les 

permite mejorar su capacidad 

para escuchar y comprender el 

lenguaje hablado. 

 

Producción de sonidos: Los 

estudiantes aprenden a 

producir los sonidos y 

fonemas del idioma objetivo 

de manera clara y precisa, lo 

que les permite comunicarse 

de manera efectiva y ser 

entendidos por los hablantes 

nativos. 

 

Comprensión oral: Los 

estudiantes mejoran su 

capacidad para comprender el 

lenguaje hablado en 

situaciones cotidianas, 

cuentos como conversaciones, 

presentaciones, discursos, 

entre otros. 

 

Entonación y ritmo: Los 

estudiantes aprenden a usar la 

entonación y el ritmo 

adecuado para expresar 

diferentes emociones y 

enfatizar en el discurso, lo que 
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La teoría de la comunicación 

de Jakobson: Esta teoría 

sostiene que el lenguaje tiene 

seis funciones distintas: 

emotiva, conativa, referencial, 

fática, metalingüística y 

poética. La enseñanza fonética 

se basa en la función 

referencial del lenguaje, es 

decir, en la capacidad de las 

palabras para referirse a 

objetos, personas y acciones 

del mundo real. 

 

La teoría de la comunicación 

de Shannon y Weaver: Esta 

teoría sostiene que la 

comunicación se compone de 

un emisor que envía un 

mensaje a un receptor a través 

de un canal. La enseñanza 

fonética se basa en la idea de 

que la pronunciación correcta 

es esencial para que el mensaje 

se transmita de manera 

efectiva. 

 

En resumen, la enseñanza 

fonética se basa en una 

variedad de teorías sobre el 

aprendizaje y la comunicación 

que buscan ayudar a los 

estudiantes a mejorar su 

estudiantes han adquirido cierta 

fluidez en la pronunciación de los 

sonidos y fonemas, se procede a 

integrarlos en contextos 

comunicativos más amplios, tales 

como diálogos, narraciones, 

discursos, entre otros. Esto permite a 

los estudiantes mejorar su capacidad 

para comunicarse de manera efectiva 

en el idioma objetivo. 

 

Evaluación y retroalimentación 

específica: Finalmente, se realiza 

una evaluación formativa para medir 

el progreso de los estudiantes en la 

pronunciación y se proporciona 

retroalimentación para contribuir a 

mejorar aún más. Esto se puede hacer 

mediante ejercicios de 

autoevaluación, grabaciones de 

audio, sesiones de tutoría individual, 

entre otros métodos. 

 

En general, la enseñanza fonética 

requiere de una práctica constante y 

enfocada, así como de la atención 

individualizada a las necesidades de 

los estudiantes. Es importante que 

los profesores de fonética tengan una 

buena comprensión de la fonología y 

de los principios pedagógicos para 

poder ofrecer una enseñanza efectiva 

les permite comunicarse con 

mayor eficacia. 

 

Corrección de errores: Los 

estudiantes aprenden a 

identificarse y corregir errores 

en su pronunciación, lo que 

les permite mejorar su 

capacidad para comunicarse 

de manera efectiva y ser 

entendidos por los hablantes 

nativos. 

 

En general, la enseñanza 

fonética ayuda a los 

estudiantes a mejorar su 

capacidad para comunicarse 

de manera efectiva en el 

idioma, lo que puede tener un 

impacto significativo en su 

vida académica, profesional y 

personal. 
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pronunciación y comprensión 

del lenguaje hablado. 

y enfocada en las necesidades de los 

estudiantes. 

5.Aprendizaje 

contextual  

El aprendizaje contextual se 

basa en la teoría del aprendizaje 

situado, que sostiene que el 

aprendizaje es más efectivo 

cuando se realiza en un 

contexto relevante y auténtico. 

Esta teoría se apoya en varias 

perspectivas teóricas: 

 

Teoría del constructivismo: 

Según esta teoría, el 

aprendizaje es un proceso 

activo y constructivo, en el que 

el estudiante construye su 

propio conocimiento a partir de 

su experiencia y de la 

interacción con su entorno. En 

este sentido, el aprendizaje 

contextual permite al 

estudiante construir 

significados a partir de 

situaciones y experiencias 

relevantes y auténticas. 

 

Teoría de la cognición situada: 

Esta teoría sostiene que el 

conocimiento está 

estrechamente relacionado con 

el contexto en el que se 

adquiere y se utiliza. El 

aprendizaje contextual se basa 

El aprendizaje contextual en la 

lectoescritura se refiere a la 

enseñanza de habilidades de lectura 

y escritura dentro de un contexto 

relevante y auténtico, en lugar de 

simplemente enseñar habilidades de 

forma aislada. A continuación, se 

describe un posible enfoque para 

llevar a cabo el aprendizaje 

contextual en la lectoescritura: 

 

Identificación del contexto: Lo 

primero que se debe hacer es 

identificar el contexto en el que se va 

a llevar a cabo la enseñanza de la 

lectoescritura. Por ejemplo, si se está 

trabajando con estudiantes de una 

comunidad rural, el contexto podría 

ser la vida cotidiana en una zona 

rural. 

 

Identificación de habilidades: A 

continuación, se deben identificar las 

habilidades de lectoescritura que se 

van a enseñar en este contexto. Por 

ejemplo, si se está trabajando con 

estudiantes de primaria, las 

habilidades podrían incluir la 

comprensión de lectura, la escritura 

de párrafos y la ortografía. 

 

El aprendizaje contextual en 

la lectoescritura se enfoca en 

enseñar habilidades de lectura 

y escritura dentro de un 

contexto y auténtico. A través 

de este enfoque, los 

estudiantes pueden desarrollar 

una serie de habilidades 

importantes, entre ellas: 

 

Comprensión de lectura: Al 

leer textos dentro de un 

contexto relevante, los 

estudiantes tienen la 

oportunidad de practicar la 

comprensión de lectura de una 

manera significativa. La 

comprensión de lectura 

incluye habilidades como la 

identificación de la idea 

principal, la inferencia y la 

identificación de detalles 

relevantes. 

 

Escritura de párrafos: Al 

escribir sobre temas 

relevantes, los estudiantes 

pueden practicar la 

organización de sus ideas en 

párrafos coherentes y bien 

estructurados. 

Goodman, KS (1967). Lectura: 

un juego de adivinanzas 

psicolingüísticas. Revista del 

especialista en lectura, 6(4), 

126-135. 

Pearson, PD y Fielding, L. 

(1991). Instrucción de 

comprensión. En R. Barr, ML 

Kamil, PB Mosenthal y PD 

Pearson (Eds.), Handbook of 

reading research (Vol. 2, pp. 

815-860). Asociados de 

Lawrence Erlbaum. 
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en la idea de que el aprendizaje 

debe ser relevante y aplicable a 

la vida real, y no simplemente 

una serie de conceptos 

abstractos desconectados de la 

experiencia del estudiante. 

 

Teoría de la enseñanza situada: 

Esta teoría se enfoca en cómo la 

enseñanza puede ser decorada 

para que el aprendizaje sea más 

efectivo en situaciones 

auténticas. La enseñanza 

situada implica crear 

experiencias de aprendizaje 

que reflejan situaciones del 

mundo real y que involucran la 

solución de problemas y la 

toma de decisiones, 

permitiendo que el estudiante 

aprenda de manera más 

efectiva. 

Creación de actividades 

relevantes: Luego, se deben crear 

actividades que permitan a los 

estudiantes practicar estas 

habilidades en el contexto 

identificado. Por ejemplo, si se está 

trabajando con estudiantes de una 

zona rural, se podría pedir a los 

estudiantes que escriban una carta a 

un familiar o amigo que vive en otra 

parte del país, describiendo su vida 

diaria en la zona rural. Esto les 

permitiría practicar la escritura de 

párrafos y la ortografía, al mismo 

tiempo que les daría la oportunidad 

de reflexionar sobre su vida 

cotidiana. 

 

Fomento de la colaboración y el 

diálogo: Es importante fomentar la 

colaboración y el diálogo entre los 

estudiantes durante las actividades 

de lectoescritura. Por ejemplo, se 

podrían crear grupos de discusión en 

los que los estudiantes compartan sus 

escritos y ofrezcan retroalimentación 

constructiva entre ellos. 

 

Evaluación de la comprensión: Por 

último, es importante evaluar la 

comprensión de los estudiantes del 

contenido de lectoescritura en el 

contexto en el que se ha enseñado. 

 

Ortografía y gramática: Al 

escribir sobre temas 

relevantes, los estudiantes 

pueden practicar la ortografía 

y la gramática de manera 

significativa, al mismo tiempo 

que aprenden a utilizar estas 

habilidades en el contexto 

apropiado. 

 

Pensamiento crítico: Al 

trabajar con textos y temas 

relevantes, los estudiantes 

pueden desarrollar 

habilidades de pensamiento 

crítico, como la evaluación de 

la validez de la información y 

la identificación de las ideas 

principales. 

 

Colaboración y 

comunicación: El 

aprendizaje contextual en la 

lectoescritura también puede 

fomentar la colaboración y la 

comunicación entre los 

estudiantes, ya que pueden 

trabajar en equipo para 

comprender y crear textos 

relevantes y auténticos. 
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Esto se puede hacer a través de una 

variedad de métodos de evaluación, 

como exámenes escritos, 

presentaciones orales o proyectos. 

En general, el aprendizaje 

contextual en la lectoescritura 

permite a los estudiantes 

practicar habilidades de 

lectura y escritura en un 

contexto significativo, lo que 

puede llevar a cabo una 

comprensión más profunda y 

duradera del contenido, así 

como un mayor interés y 

compromiso con el 

aprendizaje. 
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5.5 Graficas y tablas  

Cuadro comparativo del método silábico y adecuaciones aplicadas 

 

Método silábico Aplicaciones 

1. Primera etapa, la enseñanza de las 

letras del abecedario de manera aislada 

y el sonido de cada una de ellas para 

memorizarlo.  

Aplicación de juegos creativos como lotería de 

letras, con relación de imágenes para conectar 

el aprendizaje de las letras con el contexto de 

los alumnos.  

2. Formación de silabas, enseñanza de la 

letra vocal con la combinación 

aleatoria de consonantes(ba-be-bi-bo-

bu). 

Utilizar el contexto del alumno en palabras 

reales y significativas que contengan la 

combinación de la vocal y consonantes, 

conocidas en casa y en el transcurso diario 

(bala-bebé-bicho-bote-burro). 

3. Lectura de silabas, después de adquirir 

la capacidad de formar silabas, se 

procede a leer la combinación de estas. 

Implementar textos cortos que sean atractivos 

para los alumnos y que el docente los lea en 

voz alta para enfocarse en la silaba que se esta 

aprendiendo.  

4. Con base en el conocimiento de las 

silabas y su pronunciación, los 

estudiantes avanzan hacia la lectura de 

palabras completas, donde sugiere 

introducir palabras progresivamente.  

Para introducirlas se recomienda realizarlo por 

medio de rimas, para fomentar la comprensión 

y expandir el vocabulario del alumno.  

5. Lectura de frases y textos más 

extensos.  

Se implementan adecuaciones de comprensión 

lectora, por ejemplo, la lectura de cuentos y 

opinen si les gusto, también por que lo 

recomendarían. La escritura creativa también 

se agrega ya que cuentan con más vocabulario 

para describir, asimismo se les deja crear sus 

propias historias a partir de una conocida, 

personajes que se muestran de moda en ese 
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momento, siguiendo su propio ritmo de 

escritura y formato, soltando su libre 

imaginación.  

 

_EVALUACIÓN_          PRIMER   GRADO, GRUPO “A ”                  ASIGNATURA  

ESPAÑOL 

Actividad 1.1 Juegos de preguntas  

 

N. P. NOMBRE DEL ALUMNO 

 

Reconoce 

lo que es 

una 

interroga

nte  

 

Participa 

para 

responder  

 

Da 

razones 

de su 

respues

ta 

 

Identifica lo 

que tiene 

que buscar   

1. Barrera Arana Oscar Deneb  L L L L 

2. Castro Díaz Sayuri  L N N N 

3. Castro Eslava Brandon  L L L L 

4. Castro Trujillo Evan Jesús  E L N N 

5. Castro Valencia Iván  E L L L 

6. Cortez Urbina Litzy Yukari  L L E L 

7. 
Delgadillo Zacarías David 

Alexander  L 

L E L 

8. 
Domínguez Alquiziras Juan 

Manuel  E 

L E N 

9. Flores García Ailed Aranza  E L L L 

10. 
Flores Gutiérrez Josué 

Daniel  E 

L E N 

11. García Benítez Antony  L L L L 

12. García Vergara Jayden  E L L L 

13. 
Garduño Contreras Juan 

Carlos  E 

L E N 

14. Gómez Barbina Jade Aylin  E L L L 

15. 
González Villamares Dylan 

Said  N 

E L N 

16. Luna Hernández Erick N N N N 

17. Marino Ramírez Misael  L L L L 

18. 
Mendiola Castillo Cristian 

Alberto L 

L L L 

19. Nava Galindo Lizet E L L N 

20. 
Martínez Molina Jessel 

Abigail  L 

L L L 
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21. 
Ortega Hernández Sofía 

Renata  E 

L L N 

22. 
Placido Díaz Hanna 

Kristell  L 

L L L 

23. 
Recendis Saavedra 

Amairani  L 

L L L 

24. Reza Varona Victor Arick  E E E N 

25. Rivera Alvirde Christopher L L L L 

26. Rodea González Franco N E N N 

27. 
Rojas González Alejandro 

Gael L 

L L L 

28. Rosas Reyes Carlos Daniel L L L L 

29. Téllez Rico Miguel  L L L L  

30. Valdez Flores Daniel  L L L L 

31. Vara Alpizar Alexis  N E N N 

32. Vieyra Villa Valeria  L L L L 

33. 
Yau González Hanna 

Mishelle  E 

L L N 

 

L – LOGRO 

N – NO LO LOGRO  

E – EN PROCESO  
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Actividad 1.1 Juegos de preguntas
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_EVALUACIÓN_          PRIMER   GRADO, GRUPO “A”                 ASIGNATURA  

ESPAÑOL 

Actividad 2.1 Adivinanzas 

 

N. P. NOMBRE DEL ALUMNO 

 

Identifica 

una 

adivinanza    

 

Utiliza su 

pensamiento y 

razonamiento 

para dar una 

respuesta  

 

Lee por si 

solo la 

adivinanza 

y la 

responde   

1. Barrera Arana Oscar Deneb  L L L 

2. Castro Díaz Sayuri  L L L 

3. Castro Eslava Brandon  L L L 

4. Castro Trujillo Evan Jesús  L L L 

5. Castro Valencia Iván  L L L 

6. Cortez Urbina Litzy Yukari  L L L 

7. 
Delgadillo Zacarías David 

Alexander  L 

L L 

8. 
Domínguez Alquiziras Juan 

Manuel  L 

L L 

9. Flores García Ailed Aranza  L L L 

10. Flores Gutiérrez Josué Daniel  L L L 

11. García Benítez Antony  L L E 

12. García Vergara Jayden  L L E 

13. Garduño Contreras Juan Carlos  L L E 

14. Gómez Barbina Jade Aylin  L L L 

15. González Villamares Dylan Said  L E N 

16. Luna Hernández Erick L E N 

17. Marino Ramírez Misael  L L L 

18. 
Mendiola Castillo Cristian 

Alberto L 

L L 

19. Nava Galindo Lizet L L N 

20. Martínez Molina Jessel Abigail  L L L 

21. Ortega Hernández Sofía Renata  L L E 

22. Placido Díaz Hanna Kristell  L L E 

23. Recendis Saavedra Amairani  L L L 

24. Reza Varona Victor Arick  L L N 

25. Rivera Alvirde Christopher L L L 

26. Rodea González Franco L L N 

27. Rojas González Alejandro Gael L L L 

28. Rosas Reyes Carlos Daniel L L L 

29. Téllez Rico Miguel  L L L  
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30. Valdez Flores Daniel  L L L 

31. Vara Alpizar Alexis  L E N 

32. Vieyra Villa Valeria  L L L 

33. Yau González Hanna Mishelle  L L N 

 

L – LOGRO 

N – NO LO LOGRO  

E – EN PROCESO  
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_EVALUACIÓN_          PRIMER   GRADO, GRUPO “A ”                  ASIGNATURA  

ESPAÑOL 

 ACTIVIDAD 3.1 Escribir un cuento  

 

N. P. NOMBRE DEL ALUMNO 

 

Identifica 

lo que es 

un cuento  

 

Escribe un 

cuento  

 

Lo que escribe 

tiene 

coherencia    

1. Barrera Arana Oscar Deneb  L L L 

2. Castro Díaz Sayuri  E L L 

3. Castro Eslava Brandon  L L L 

4. Castro Trujillo Evan Jesús  L L E 

5. Castro Valencia Iván  L L E 

6. Cortez Urbina Litzy Yukari  L L L 

7. 
Delgadillo Zacarías David 

Alexander  L 

L L 

8. 
Domínguez Alquiziras Juan 

Manuel  E 

E E 

9. Flores García Ailed Aranza  E L E 

10. Flores Gutiérrez Josué Daniel  E E E 

11. García Benítez Antony  L L L 

12. García Vergara Jayden  L L L 

13. 
Garduño Contreras Juan 

Carlos  E 

E E 

14. Gómez Barbina Jade Aylin  L L L 

15. 
González Villamares Dylan 

Said  N 

N N 

16. Luna Hernández Erick N N N 

17. Marino Ramírez Misael  L E L 

18. 
Mendiola Castillo Cristian 

Alberto L 

L L 

19. Nava Galindo Lizet E E E 

20. 
Martínez Molina Jessel 

Abigail  L 

L L 

21. 
Ortega Hernández Sofía 

Renata  E 

E E 

22. Placido Díaz Hanna Kristell  E E N 

23. Recendis Saavedra Amairani  L L L 

24. Reza Varona Victor Arick  N N N 

25. Rivera Alvirde Christopher L L L 

26. Rodea González Franco N N N 
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27. 
Rojas González Alejandro 

Gael L 

L L 

28. Rosas Reyes Carlos Daniel L L L 

29. Téllez Rico Miguel  L L L  

30. Valdez Flores Daniel  L L L 

31. Vara Alpizar Alexis  N E N 

32. Vieyra Villa Valeria  L L L 

33. 
Yau González Hanna 

Mishelle  E 

E E 

 

L – LOGRO 

N – NO LO LOGRO  

E – EN PROCESO  
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_EVALUACIÓN_          PRIMER   GRADO, GRUPO “A ”                  ASIGNATURA  

ESPAÑOL 

 ACTIVIDAD 4.1 Juegos de palabras iniciales  

 

N. P. NOMBRE DEL ALUMNO 

 

Identifica 

la letra 

con la que 

inicia una 

palabra  

 

Identifica la 

silaba con la 

inicia una 

palabra  

 

Escribe 

palabras que 

inicien igual 

1. Barrera Arana Oscar Deneb  L L L 

2. Castro Díaz Sayuri  L L L 

3. Castro Eslava Brandon  L L L 

4. Castro Trujillo Evan Jesús  L L E 

5. Castro Valencia Iván  L L E 

6. Cortez Urbina Litzy Yukari  L L L 

7. 
Delgadillo Zacarías David 

Alexander  L 

L L 

8. 
Domínguez Alquiziras Juan 

Manuel  L 

E E 

9. Flores García Ailed Aranza  L L E 

10. Flores Gutiérrez Josué Daniel  L L E 

11. García Benítez Antony  L L L 

12. García Vergara Jayden  L L L 

13. 
Garduño Contreras Juan 

Carlos  L 

E E 

14. Gómez Barbina Jade Aylin  L L L 

15. 
González Villamares Dylan 

Said  L 

E N 

16. Luna Hernández Erick L N N 

17. Marino Ramírez Misael  L L L 

18. 
Mendiola Castillo Cristian 

Alberto L 

L L 

19. Nava Galindo Lizet L E E 

20. 
Martínez Molina Jessel 

Abigail  L 

L L 

21. 
Ortega Hernández Sofía 

Renata  L 

L E 

22. Placido Díaz Hanna Kristell  L L N 

23. Recendis Saavedra Amairani  L L L 

24. Reza Varona Victor Arick  L E N 

25. Rivera Alvirde Christopher L L L 
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26. Rodea González Franco L E N 

27. 
Rojas González Alejandro 

Gael L 

L L 

28. Rosas Reyes Carlos Daniel L L L 

29. Téllez Rico Miguel  L L L  

30. Valdez Flores Daniel  L L L 

31. Vara Alpizar Alexis  L E N 

32. Vieyra Villa Valeria  L L L 

33. 
Yau González Hanna 

Mishelle  L 

L E 

 

L – LOGRO 

N – NO LO LOGRO  

E – EN PROCESO  
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_EVALUACIÓN_          PRIMER   GRADO, GRUPO “A ”                  ASIGNATURA  

ESPAÑOL 

 ACTIVIDAD 5.1 Lectura de cuentos   

 

N. P. NOMBRE DEL ALUMNO 

 

Identifica 

lo que es 

un cuento  

 

Puede leer 

palabras 

completas   

 

Lee oraciones 

completas    

1. Barrera Arana Oscar Deneb  L L L 

2. Castro Díaz Sayuri  L L L 

3. Castro Eslava Brandon  L L L 

4. Castro Trujillo Evan Jesús  L L E 

5. Castro Valencia Iván  L L E 

6. Cortez Urbina Litzy Yukari  L L L 

7. 
Delgadillo Zacarías David 

Alexander  L 

L L 

8. 
Domínguez Alquiziras Juan 

Manuel  L 

E N 

9. Flores García Ailed Aranza  L L E 

10. Flores Gutiérrez Josué Daniel  L E N 

11. García Benítez Antony  L L L 

12. García Vergara Jayden  L L L 

13. 
Garduño Contreras Juan 

Carlos  L 

E N 

14. Gómez Barbina Jade Aylin  L L L 

15. 
González Villamares Dylan 

Said  L 

N N 

16. Luna Hernández Erick L E N 

17. Marino Ramírez Misael  L L L 

18. 
Mendiola Castillo Cristian 

Alberto L 

L L 

19. Nava Galindo Lizet L L N 

20. 
Martínez Molina Jessel 

Abigail  L 

L L 

21. 
Ortega Hernández Sofía 

Renata  L 

L E 

22. Placido Díaz Hanna Kristell  L L E 

23. Recendis Saavedra Amairani  L L L 

24. Reza Varona Victor Arick  L E N 

25. Rivera Alvirde Christopher L L L 

26. Rodea González Franco L E N 



131 
 

27. 
Rojas González Alejandro 

Gael L 

L L 

28. Rosas Reyes Carlos Daniel L L L 

29. Téllez Rico Miguel  L L L  

30. Valdez Flores Daniel  L L L 

31. Vara Alpizar Alexis  L E N 

32. Vieyra Villa Valeria  L L L 

33. 
Yau González Hanna 

Mishelle  L 

L N 

 

L – LOGRO 

N – NO LO LOGRO  

E – EN PROCESO  
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