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INTRODUCCIÓN 

El presente informe de prácticas profesionales enfocado en las Estrategias 

para promover la escritura de textos narrativos en los alumnos de 2° secundaria. 

Me pareció importante el trabajar con este tema, dado que la escritura es una de 

las cuatro habilidades comunicativas HELE (Hablar, Escuchar, Leer y Escribir.).  

La noción de habilidades comunicativas hace referencia a la competencia 

que tiene una persona para expresar sus ideas, sentimientos, necesidades, 

sueños y deseos por medio del lenguaje oral y escrito. Asimismo, la capacidad 

para comprender los mensajes que recibe a través de estos códigos. (Monsalve 

et al., 2009, p. 193.) 

Las habilidades comunicativas, son entonces, una expresión del 

pensamiento, al ser de utilidad para desenvolvernos en el mundo que nos rodea. 

Enriqueciendo nuestros aprendizajes a lo largo del desarrollo de éstas.  

Para escribir se requiere el desarrollo y el control físico, lo mismo que las 

convenciones del aprendizaje como la ortografía y la puntuación, pero la esencia 

del desarrollo de la escritura es aprender a componer, a crear significados por 

medio del texto impreso. Se escribe por multitud de razones, y existen muchos 

géneros propios del lenguaje escrito: historias, cartas, argumentos y otras formas 

expositivas, poesía, diarios y noticias. Enseñar a los alumnos a generar esos 

tipos de textos, cada uno con un propósito especial será la meta permanente de 

la enseñanza de la escritura desde los primeros grados hasta la enseñanza 

media y superior. (MINEDU, 2000) 
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En la actualidad, debido a los avances tecnológicos, los niños comienzan 

a tener su primer contacto con la escritura, a través de una forma mecánica en 

los aparatos electrónicos, celulares, tabletas, etc., además de la problemática 

actual a la que nos enfrentamos durante la pandemia. Esto ocasionó que los 

alumnos perdieran contacto directo con la escritura. Es en este punto que los 

docentes deben contribuir a que los alumnos adquieran una identidad propia en 

sus escritos, dejar de lado los aparatos electrónicos y procurar que aprendan a 

escribir de una manera libre y autónoma, lo que constituye un comienzo para 

desarrollar la habilidad de la escritura. 

Las actividades para desarrollar el contenido del presente informe se 

llevaron a cabo en la Escuela Secundaria Rafael Nieto Compeán en el ciclo 

escolar 2021-2022. Se encuentra ubicada en la calle Lisboa, 1er And. Ricardo B. 

Anaya y, Providencia, C.P. 78390 San Luis Potosí, S.L.P. En una latitud 

22.14160773 y en la longitud -100.93755792. La escuela Secundaria General 

Rafael Nieto Compeán se encuentra ubicada en la colonia Providencia, situada 

en el municipio de San Luis Potosí, S.L.P. cercana a las colonias Jardines de 

Oriente Maya Mil, Ricardo B. Anaya y Ricardo B. Anaya 2da sección. (Ver anexo 

1) 

Cuenta con dos turnos: matutino y vespertino en un horario de 7:30 a.m.-

1:40 p.m. y de 2:00 p.m.- 8:00 p.m. 

La misión de la escuela es “Formar nuevas generaciones de ciudadanos 

competentes, responsables, autónomos, críticos, constructivos que cuenten con 

las herramientas necesarias para su desarrollo y superación integral”. 
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La visión de la escuela secundaria es “Ser una institución educativa con 

un alto grado de excelencia, triunfadora en un ambiente de honestidad y 

responsabilidad; eficaz en su desempeño y formación de los educandos, 

contando con una infraestructura adecuada”. 

Contexto interno 

Se propone entender el “contexto” como una herramienta analítica que 

permite identificar una serie de hechos, conductas o discursos (en general, 

elementos humanos o no humanos) que constituyen el marco en el cual un 

determinado fenómeno estudiado tiene lugar en un tiempo y espacio 

concretos. En esa línea, la utilidad del contexto como herramienta de análisis 

es la comprensión de un determinado fenómeno o evento de una manera 

integral, sin aislarlo de manera extremadamente artificial de otros fenómenos 

o eventos que ocurren en el escenario social. (Vargas, 2017. p.34)  

Dicho esto, el contexto interno de la escuela es el siguiente. Cuenta con 

los servicios básicos como agua potable, drenaje, alcantarillado, alumbrado 

público, pavimentación, servicios de transporte público y telefonía. Cerca de la 

Escuela Secundaria General Rafael Nieto Compeán están ubicados algunos 

establecimientos como papelerías, diversos centros educativos, por un costado 

se encuentra la escuela primaria Profa. Rosario Castellanos; en contra esquina 

se ubica la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 241, entre otros 

establecimientos. Cabe destacar que la mayoría de los inmuebles ubicados cerca 

de la escuela secundaria son viviendas. 
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La instalación educativa está rodeada por una barda y toda su 

infraestructura está hecha de material concreto. El edificio de dos plantas cuenta 

con un total de 18 aulas de clase, una sala de biblioteca, centro de cómputo, 

laboratorio, cafetería, auditorio, estacionamiento, baños para damas y caballeros, 

bebederos, Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), 

áreas verdes, canchas y 8 rampas. 

La institución tiene una entrada principal ubicada en la calle Lisboa, de 

igual manera una entrada para estacionamiento. Al entrar a la institución por la 

puerta principal, del lado derecho se encuentran los cubículos de administración, 

más adelante se encuentra una segunda entrada (portón de reja) la cual divide 

la sala de espera con el resto de la escuela. Al pasar esta reja, del lado izquierdo 

se ubican la dirección, el estacionamiento, el edificio de aulas de clase de tercer 

año, la biblioteca, el cubículo del jefe de enseñanzas, un laboratorio, y una sala 

de estudios para los maestros. Al centro de la institución se localiza el patio cívico, 

teniendo de frente un edifico de aulas de primer año, un cubículo de Servicios de 

Apoyo a la Educación Regular (USAER), los baños de alumnos y los bebederos. 

Del lado derecho se encuentra el edificio de aulas de primero y segundo año, 

junto con la cooperativa/cafetería escolar, aula de medios, al fondo la cancha 

techada y aula de almacenamiento. 

En cada una de las aulas de clase cuentan con una cantidad de 30 a 40 

pupitres aproximadamente, un escritorio para el maestro con su respectiva silla, 

4 ventanas en función, de 4 a 6 lámparas, algunas aulas cuentan con proyector, 

pizarrón, una puerta y un librero de madera. (Ver anexo 2). 
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Contexto áulico 

El proyecto de intervención docente que da pie al presente informe se 

llevará a cabo con los alumnos del 2° grupo F a cargo de la maestra titular Milka 

Idida Aradillas Aradillas. El cual está conformado por 44 alumnos, de los cuales 

22 son hombres y 22 mujeres. De acuerdo con el instrumento diagnóstico 

aplicado en el aula, el estilo de aprendizaje que predomina en el grupo es el visual 

y auditivo. (Ver anexo 3). 

El ambiente percibido en el aula durante la jornada de observación está 

bien estructurado, pues se puede percibir a través de las actividades realizadas 

que los alumnos disfrutan del trabajo en equipo, la maestra titular trataba de 

motivar a los alumnos para la participación en clase, haciendo un ambiente de 

trabajo sano. De esta manera, se tenía un interés mayor por parte de los alumnos, 

se puede percibir que el contacto entre ellos resulta favorecedor. Incluso llegan 

a comentar que durante la pandemia se perdieron mucho de convivir con sus 

compañeros, lo que ocasionaba que la escuela y las actividades les parecieran 

aburridas. 

Justificación 

La adquisición de la competencia literaria. 

Desde el momento en que los estudios generativos aportaron la hipótesis 

de que la competencia literaria era "una específica capacidad humana que 

posibilita tanto la producción de estructuras poéticas como la comprensión de sus 

efectos" (Bierwisch, 1965), la escuela tuvo que empezar a entender el progreso 

literario como el desarrollo de esta capacidad y no como el simple traspaso de 
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conocimientos sobre el legado literario. Y si esta capacidad no es innata, más 

bien es adquirida. Ante esto, la escuela se halló ante el interrogante de cuáles 

son estas competencias literarias, de cuándo, cómo y dónde aprenden los niños 

y niñas a entender y disfrutar de los textos que llamamos literatura en nuestra 

sociedad, y de qué se puede hacer para ayudarlos en este proceso. (Colomer, 

1995, p.1) 

La adquisición de la competencia literaria en los alumnos de secundaria 

permite a los estudiantes desarrollar sus habilidades comunicativas, puesto que 

es necesaria para llevar a cabo su educación básica, al ser pilar para poder 

expresarse no solo en el ámbito académico, sino en un ámbito social, en el que 

se necesita de la escritura, tomando en cuenta, además de las reglas 

gramaticales, el uso del lenguaje para que sean capaces de tener una 

comunicación efectiva.  

La expresión escrita siempre ha formado parte del currículo oficial de Lengua 

Castellana y Literatura. Mejorar la capacidad para escribir del alumnado es un 

objetivo al que todo docente se enfrenta en las aulas, y esto es así, porque la 

producción textual constituye uno de los medios de comunicación más utilizados en 

la vida social y el medio de comunicación principal en la escuela. La producción 

textual, tanto escrita como oral, constituye uno de los pilares básicos de los objetivos 

de enseñanza en secundaria. (Martínez, 2015). 

Es aquí donde se deriva el interés por promover dichas estrategias de 

escritura, de modo que, gracias a ellas, además de ser una forma de 

comunicación, podemos expresar nuestras emociones, nuestros pensamientos 
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y/o nuestros sentimientos, lo que es de gran ayuda para los alumnos que están 

por concluir una etapa tan importante como lo es la educación secundaria. 

Además de esto, considero que el tema resultará significativo en mi desarrollo 

como docente, al aplicar y desarrollar estrategias para la escritura de textos es 

de gran ayuda en la materia de español. 

A lo largo de mi formación como docente y de mi vida académica, me he 

enfrentado ante las dificultades que pueden ocasionar la falta del apoyo 

necesario para adquirir las competencias literarias enfocadas en la escritura de 

textos narrativos, por lo que estoy comprometida en ser partícipe en el desarrollo 

de dichas competencias con los alumnos que estaré trabajando durante mis 

prácticas profesionales.  

La problemática planteada se deriva de la dificultad que los alumnos 

presentan al momento de escribir un texto narrativo, se pude percibir de primera 

instancia una desmotivación ante este tipo de actividades, los alumnos 

mencionan que no se sienten capaces de crear en su totalidad un texto narrativo, 

pues es un proceso difícil para ellos.  

        Un texto narrativo es una forma de expresión que cuenta hechos o historias 

acontecidas a sujetos, ya sea humanos (reales o personajes literarios), animales 

o cualquier otro ser antropomorfo, cosas u objetos; en él se presenta una 

concurrencia de sucesos (reales o fantásticos) y personas en un tiempo y espacio 

determinados. (UNAM, 2010, p. 22) 
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El presente documento se elabora con el objetivo de analizar y 

comprender diferentes estrategias que ayuden a promover la escritura de textos 

narrativos en alumnos de secundaria, con una expresión coherente y adecuada. 

Así como los resultados y la utilidad que tienen estas estrategias para conocer y 

ser conscientes de cómo es que estas influyen en el desarrollo creativo de los 

alumnos, al conocer los resultados obtenidos durante la aplicación de estas.  

De modo que, a partir de los resultados durante este proceso, se pueda 

observar el avance que los alumnos tienen, al practicar e incentivar su escritura 

mediante actividades lúdicas, que les permitan expresarse y al mismo tiempo, 

adquirir y/o mejorar la habilidad de la escritura. 

Objetivos 

Objetivo general 

Aplicar diferentes estrategias que propicien el desarrollo de las habilidades 

de escritura en los alumnos de 2°F, a través de actividades que favorezcan e 

incentiven la creatividad de los alumnos, para que sean capaces de escribir textos 

narrativos. 

Objetivos específicos 

1. Elaborar e implementar situaciones didácticas que promuevan la 

motivación en los alumnos, de manera que haya un progreso en su 

rendimiento académico. 

2. Realizar actividades enfocadas en mejorar el rendimiento de los 

alumnos, para que, al mismo tiempo, se mejore mi desarrollo 

profesional, favoreciendo las competencias del perfil de egreso. 
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Competencias profesionales y genéricas 

“Una competencia es una capacidad para movilizar diversos recursos 

cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones” (Perrenoud, 2000, p.8). Por 

tanto, las competencias implican el ser capaz de transferir lo aprendido, de tener 

autonomía en el aprendizaje y de resolver problemas. 

En el presente documento, se pretenden desarrollar una serie de 

competencias marcadas en el Plan de Estudios 2018 de la Licenciatura en 

Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria. Dichas 

competencias se presentan a continuación.  

Competencias profesionales 

Las competencias profesionales sintetizan e integran el tipo de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para ejercer la 

profesión docente en los diferentes niveles educativos. Están delimitadas por el 

ámbito de incumbencia psicopedagógica, socioeducativa y profesional, lo que 

permitirá al egresado atender situaciones y resolver problemas del contexto 

escolar, del currículo de la educación obligatoria, de los aprendizajes de los 

estudiantes, de las pretensiones institucionales asociadas a la mejora de la 

calidad, así como de las exigencias y necesidades de la escuela y las 

comunidades en donde se inscribe su práctica profesional. (SEP, 2018, p.11.) 

Las competencias profesionales que se pretenden desarrollar en el 

presente documento son las siguientes: 
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• Diseña planeaciones didácticas, aplicando sus conocimientos pedagógicos y 

disciplinares para responder a las necesidades del contexto en el marco de 

los planes y programas de educación básica.  

• Genera ambientes formativos para propiciar la autonomía y promover el 

desarrollo de las competencias en los alumnos de educación básica. 

• Propicia y regula espacios de aprendizaje incluyentes para todos los 

alumnos, con el fin de promover la convivencia, el respeto y la aceptación. 

 

Se consideran estas competencias, ya que de acuerdo con el contenido y 

objetivo de las actividades que se van a realizar, van de la mano al realizar 

un diseño de las secuencias didácticas que se van a llevar a cabo con los 

alumnos. Además de que dichas secuencias, están diseñadas con el 

propósito de generar un ambiente en el que se puedan desarrollar las 

competencias enlistadas. Asumiendo un rol de guía, en el que los alumnos 

se sientan incluidos en las actividades, al mismo tiempo promoviendo el 

respeto de las ideas y trabajos de sus compañeros 

Competencias genéricas 

Las competencias genéricas, atienden al tipo de conocimientos, 

disposiciones y actitudes que todo egresado de las distintas licenciaturas para la 

formación inicial de docentes debe desarrollar a lo largo de su vida, éstas le 

permiten regularse como un profesional consciente de los cambios sociales, 

científicos, tecnológicos y culturales, por lo tanto, tienen un carácter transversal 
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y están explícita e implícitamente integradas a las competencias profesionales y 

disciplinares. (SEP, 2018, p.11.) 

• Usa su pensamiento crítico y creativo para la solución de problemas y la toma 

de decisiones. 

• Actúa con sentido ético. 

• Aplica sus habilidades comunicativas en diversos contextos. 

Se consideran estas competencias genéricas, basada en las actividades 

programadas para la realización de este proyecto, al ir encaminadas al proceso 

creativo de los alumnos y del docente en formación al solucionar los problemas que 

puedan ir surgiendo en el desarrollo de las actividades. Teniendo en cuenta siempre 

la ética, respetando y motivando al alumnado a desarrollar sus habilidades como 

escritores. 

De este modo, el documento consta de VI apartados en los cuales se 

desarrolla el tema, conteniendo un plan de acción, en el que se presentan las 

estrategias utilizadas en el desarrollo del proyecto, que se elaboraron con la 

finalidad de promover la escritura de textos narrativos en los alumnos, así como 

la reflexión, partiendo de los resultados que se van obteniendo a lo largo de la 

realización de las actividades, teniendo como referencia las actividades de los 

alumnos, tomando en cuenta el contenido de las mismas, partiendo de criterios 

como la creatividad, fluidez y motivación al realizar sus escritos, para que así se 

pueda llegar a una evaluación de la propuesta de mejora ante la problemática 

encontrada, llevando un seguimiento desde el primer producto, hasta la 

realización del último, con una escala valorativa en la que se va evaluando de 
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manera periódica para verificar su avance, y finalmente las conclusiones y 

recomendaciones hechas una vez analizados los resultados, referencias 

consultadas a lo largo del proyecto y los anexos en los que se mostrarán las 

evidencias de las estrategias utilizadas con los alumnos para promover la 

escritura de textos narrativos. 

PLAN DE ACCIÓN 

Un plan de acción es un instrumento de planificación que permite decidir 

anticipadamente las actividades que se deberán realizar para alcanzar un 

objetivo. Además, nos permite trazar la ruta que se debe de seguir para 

realizarlas, cómo se van a realizar, en qué periodo de tiempo se llevarán a cabo 

y quiénes serán los participantes en su desarrollo, además de indicar la forma en 

la que se van a evaluar los resultados. 

Para la realización del presente documento, se llevó a cabo una 

intervención didáctica previamente diseñada, para lo que es necesario hacer una 

revisión grupal para saber de qué manera se va a implementar. 

  Planificar es la acción consistente en utilizar un conjunto de 

procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y 

organización en un conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí, que, 

previstas anticipadamente, tienen el propósito de alcanzar determinadas metas y 

objetivos mediante el uso eficiente de medios y recursos escasos o limitados. 

(Ander-Egg y Aguilar, 2005, p. 15) 



13 

 

Dicho esto, es necesario partir de un plan de acción, en el que se indicará 

el qué se va a hacer, cómo se va a hacer y para qué se va a hacer, de esta 

manera, se tendrán en cuenta los objetivos y propósitos planteados en el informe.  

 

Diagnóstico 

El diagnóstico educativo es un proceso de indagación científica, apoyado en 

una base epistemológica y cuyo objeto lo constituye la totalidad de los sujetos 

(individuos o grupos) o entidades (instituciones, organizaciones, programas, 

contexto familiar, socioambiental, etc.) considerados desde su complejidad y 

abarcando la globalidad de su situación, e incluye necesariamente en su 

proceso metodológico una intervención educativa de tipo perfectiva. (Marí, 

2001, como se citó en Arriaga 2015) 

Durante la jornada de observación en la escuela Secundaria Rafael Nieto 

Compeán, se pudo detectar mediante el análisis y la reflexión basada en el diario 

de observación, que, en el grupo de 2°F, hay un constante disgusto ante las 

actividades que requerían de la escritura. Además de mostrar una postura de 

antipatía al mencionar temas relacionados con el proceso de escribir algo. Esto 

se puede notar desde el momento en el que se les solicita a los alumnos cualquier 

tipo de anotaciones en su cuaderno.  

Habiendo reflexionado esta cuestión, se puede llegar a decir que debido a 

la contingencia sanitaria que mantuvo a los alumnos alejados de las aulas, 

ocasionó que los alumnos perdieran el interés y el hábito de la escritura, al llevar 
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por más de un año, una educación a distancia, en la que, según comentarios de 

los propios alumnos, dejaron de lado la escritura, teniendo como facilidad los 

medios electrónicos. 

Sabemos que la escritura es una actividad sumamente cotidiana, sin la 

cual el funcionamiento de la sociedad no sería posible. La enseñanza de ésta 

desde temprana edad es un elemento básico en la educación, y ésta sigue 

teniendo un área de oportunidad en la adolescencia. Además de que desarrolla 

su capacidad de aprendizaje, así como su pensamiento, mejorando el 

vocabulario que aplican en sus escritos, lo que sirve para optimizar su capacidad 

de concentración y de esta manera, se vuelven más reflexivos al momento de 

escribir. Lo que ayuda a potencializar su creatividad e imaginación, teniendo 

como apoyo la motivación por parte del docente. 

  

Debido a la problemática detectada, se llevó a cabo una investigación, 

mediante la observación y análisis del grupo de 2°F en la secundaria Rafael Nieto 

Compeán, basada en una guía de observación, la cual consta de varios puntos 

en los que se hace hincapié a la reacción que tienen los alumnos al recibir 

indicaciones de escritura de un texto narrativo. 

En dicha observación, me permitió comprobar la hipótesis de que la 

mayoría de los alumnos tiene dificultad al elaborar este tipo de textos, puesto que 

algunos incluso mostraron inconformidad ante la indicación de responder algunas 

preguntas respecto a qué tanto disfrutan de la escritura. 
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La problemática encontrada es notoria, pues los alumnos muestran 

indiferencia al realizar actividades en las que se trabaja el desarrollo de escritos 

de esta índole. Y sabemos que la narración es algo que está presente en nuestro 

día a día, esta se da desde el momento en el que expresamos de manera verbal 

nuestras ideas, pensamientos o emociones.  

Dicho esto, la narración tiene importancia en la vida humana, en la 

sociedad y en la escuela, lo que da pie a poner en práctica un diseño de 

actividades que se centra en el desarrollo de textos narrativos, dichos textos 

tienen la intención de lograr una mejoría en la expresión escrita de los alumnos 

de secundaria.  

Las actividades están diseñadas con el propósito de: 

• Desarrollar la expresión escrita de los alumnos. 

• Motivarlos a expresar sus sentimientos, pensamientos e ideas. 

• Dar a conocer la importancia que tiene la narración en la vida cotidiana. 

A través de la elaboración de textos narrativos, el alumno será capaz de 

comprender la importancia de ordenar sus ideas, además, los alumnos pueden 

detectar y corregir sus propias faltas de ortografía y redacción, al momento de 

aprender por sí mismos las normas gramaticales correspondientes.  

Según Kobinger (1996), “una competencia es un conjunto de 

comportamientos socio afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, 

sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, una 

función, una actividad o una tarea”. Por lo tanto, las competencias se reiteran en 
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los aspectos de los conocimientos, habilidades y actitudes, en su relación con la 

solución de problemas y toma de decisiones. Por lo tanto, estas constituyen la 

posibilidad de integrar los conocimientos ante las situaciones que se presenten 

en su desarrollo. 

Las competencias que tiene el lenguaje son un soporte básico para 

convivir en sociedad, pues sabemos que gracias a estas tenemos la capacidad 

de recibir y comunicar mensajes, y es así como se puede interactuar entre 

individuos. Para esto, la competencia literaria juega un papel muy importante. 

Según Vargas (1999) la competencia literaria se define como una capacidad 

lingüística particular que se manifiesta en la comprensión y producción de 

discursos escritos con una finalidad estética (cuentos, novelas, poemas, 

ensayos, cartas, diarios, autobiografías), los cuales poseen una determinada 

especificidad en cuanto a lenguaje y estructura. 

Para desarrollar las competencias mencionadas, se llevó a cabo un plan 

de acción, el cuál fue diseñado con el propósito de tener una mejora en el ámbito 

de la escritura en el grupo de 2°F, tomando en cuenta las aptitudes y actitudes 

de los alumnos para su desarrollo. 

El plan de acción incluye una serie de actividades que ayudan a desarrollar 

la escritura creativa en los alumnos. Alvarado (2013) menciona que la escritura 

es una tecnología cuyo dominio requiere un entrenamiento especializado. La 

institución encargada de llevar a cabo ese entrenamiento ha sido, desde su 

origen, la escuela. En ella, los alumnos tienen la oportunidad de entrar en 
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contacto con textos escritos y desarrollar las habilidades necesarias para 

comprenderlos y producirlos.  

Dichas actividades, están enfocadas, además del proceso de la 

composición, planificación, textualización y revisión de los textos, en que los 

alumnos puedan identificar cada una de las situaciones comunicativas, como 

menciona Hocevar (2003) en su artículo Enseñar a escribir textos narrativos, se 

procura que los alumnos conozcan su propio proceso de composición y puedan 

mejorarlo para adaptarlo a la producción de un texto concreto inserto en un 

contexto de comunicación específico. 

Continuando con el artículo de Hocevar (2003), menciona que, para lograr 

este objetivo, las actividades que se planifiquen deben reunir esencialmente, los 

siguientes requisitos: 

a) Contextualización de la escritura, es decir, partir de una situación de 

comunicación auténtica o pactada con los alumnos como si lo fuera.  

b) Funcionalidad; deben tener un objetivo propio: el logro de escritores 

competentes. 

c) Reflexión; los alumnos deben usar “su competencia de escritura” (que 

es el resultado de los procesos de control metacognitivo). 

d) Evaluación formativa; deben permitir tanto al profesor como al alumno 

ir valorando sus progresos. 
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Para llevar a cabo el proceso de elaboración de las actividades, se tomó 

en cuenta el curso de Textos narrativos y poéticos perteneciente al plan de 

estudios vigente.  

Al término del curso el alumnado será capaz de utilizar los textos narrativos 

y poéticos en diversas situaciones comunicativas fortaleciendo, desarrollando o 

adquiriendo los conocimientos, las habilidades, las actitudes y valores que les 

permitan identificar los procesos de redacción y comprensión que ponen en 

práctica las y los estudiantes de secundaria y educación media superior, al crear 

textos orales y escritos, tanto en formatos impresos como digitales, a partir de las 

prácticas sociales del lenguaje. (SEP, 2018, p. 7) 

Se tomó en cuenta el contenido del curso, debido a los contenidos 

cursados, los cuales me permitieron desarrollar y transmitir las habilidades 

adquiridas con los alumnos. En cuanto a los contenidos que me fueron de ayuda 

se encuentran el conocer las características de los textos narrativos, que es 

pertinente conocerlas para llevarlas a cabo con los alumnos, al tener que 

considerar los aspectos que dichos textos deben tener en cuanto a sus 

características lingüísticas y comunicativas.  

De igual manera el conocer la metodología para producir textos narrativos, 

así como las habilidades que son necesarias para su desarrollo. Las estrategias 

de enseñanza y aprendizaje para la comprensión y producción de textos 

narrativos y poéticos servirán de guía para transmitir ese conocimiento y que, de 

esta manera, el alumnado desarrolle su habilidad como escritores. 
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Así como el haber cursado como materia optativa el Taller de escritura 

creativa, que me permitió adquirir las habilidades mencionadas, las cuales son 

necesarias para transmitir y compartir con los alumnos. Conociendo diferentes 

dinámicas para su desarrollo. 

Acciones y estrategias para implementar 

Las estrategias, en el ámbito educativo, son acciones planificadas por el 

docente, con el objetivo de que el estudiante logre la construcción del aprendizaje 

y se alcancen los objetivos planteados. Por lo tanto, implica una planificación del 

proceso de enseñanza aprendizaje, además de una gama de decisiones que el 

docente debe tomar, de manera consciente y reflexiva, con relación a las técnicas 

y actividades que puede utilizar para alcanzar los objetivos de aprendizaje. Según 

Schmeck (1988); Schunk (1991) “las estrategias de aprendizaje son secuencias 

de procedimientos o planes orientados hacia la consecución de metas de 

aprendizaje.” 

Dicho esto, se planificaron diferentes estrategias, con el fin de lograr el 

desarrollo de la escritura en los alumnos del 2°F. 

La primera actividad para realizar con los alumnos lleva por nombre ¿Qué 

imagen tengo de mí como escritor o escritora? Esta actividad tomada del libro La 

cocina de la escritura de Daniel Cassany, y se compone de una serie de 

preguntas que los alumnos deben responder a modo de texto, las preguntas 

sirven como guía para que a los alumnos se les facilite la redacción.  
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• ¿Me gusta escribir? ¿Qué es lo que me gusta más escribir? ¿Y lo que me 

gusta menos? 

• ¿Escribo a menudo? ¿Me da pereza ponerme a escribir?  

• ¿Por qué escribo? Para pasármelo bien, para comunicarme, para distraerme, 

para estudiar, para aprender… 

• ¿Qué escribo? ¿Cómo son los textos que escribo? ¿Qué adjetivos les 

pondría? 

• ¿Cuándo escribo? ¿En qué momentos? ¿En qué estado de ánimo? 

• ¿Cómo trabajo? ¿Empiezo enseguida a escribir o antes dedico tiempo a 

pensar? ¿Hago muchos borradores? 

• ¿Qué equipo utilizo? ¿Qué utensilio me resulta más útil? ¿Cómo me siento 

con él? 

• ¿Repaso el texto muy a menudo? ¿Consulto diccionarios, gramáticas u otros 

libros? 

• ¿Me siento satisfecho/a de lo que escribo? ¿Cuáles son los puntos fuertes y 

débiles? ¿De qué manera creo que podrían mejorar mis escritos? 

• ¿Cómo me gustaría escribir? ¿Cómo me gustaría que fueran mis escritos? 

• ¿Qué siento cuando escribo? Alegría, tranquilidad, angustia, nerviosismo, 

prisa, placidez, cansancio, aburrimiento, pasión… 

• ¿Esas sensaciones afectan de alguna forma el producto final? 

• ¿Qué dicen los lectores de mis escritos? ¿Qué comentarios me hacen más 

a menudo? 

• ¿Los leen fácilmente? ¿Los entienden? ¿Les gustan? 
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• ¿Qué importancia tiene la corrección gramatical del texto? ¿Me preocupa 

mucho que pueda haber faltas en el texto? ¿Dedico tiempo a corregirlas? 

(Ver anexo 6) 

Se les proporciona a los alumnos un ejemplo de redacción como respuesta 

a las preguntas para que puedan realizar la actividad. Lo que escriban es para 

su lectura propia, y para que ellos mismos identifiquen de qué manera se ven 

como escritores, por lo tanto, no deberán compartirlo con sus compañeros, pues 

resulta ser un autoanálisis de su imagen como escritores.  

De este modo, los alumnos parten de una imagen que tienen de sí mismos, 

con el fin de desarrollarla, permitiendo que expresen de manera objetiva, cómo 

se sienten escribiendo, cuándo escriben, para qué escriben, y lo que es 

importante, qué tanto disfrutan de la escritura. 

Otra actividad que los alumnos realizan lleva por nombre Reescribimos un 

cuento. En esta, el alumnado reescribe un texto conocido, en este caso un cuento 

de su elección. Esta actividad libera al alumnado del ¿qué pongo?, la invención 

del contenido, en favor de ¿cómo lo pongo? Y esto, al ser historia es conocida, 

permite centrar su atención y esfuerzo en la forma del cuento. Conocer diferentes 

versiones de un mismo texto suele ser inspirador para crear una nueva historia. 

Si pretendemos crear contextos significativos para leer y escribir, esta 

modalidad de leer y comparar diferentes versiones de un cuento también ofrece 

la opción de efectuar variados escritos antes de llegar al producto final. Producir 

la reescritura de un cuento conocido supone para el alumnado establecer fuertes 
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relaciones entre la lectura y la escritura. Cuando proponemos Leer para escribir, 

el propio texto ofrece la información necesaria para resolver problemas de 

escritura. 

Esto les permite incentivar su imaginación, de modo en que, al revisar la 

construcción de un texto conocido, el alumno pueda desarrollar y apropiarse de 

la práctica de la escritura literaria, además, teniendo su propio control en el 

proceso de escritura.  

Esta actividad forma parte de su proceso redaccional y que, en un 

ambiente escolar, se transforman en conocimiento sobre el lenguaje escrito y 

sobre el modo en que se concibe la práctica, lo que ayuda a consolidar saberes 

alrededor de la escritura. 

 

Historias con imágenes. 

 Es una alternativa divertida para incentivar la imaginación en el alumnado. 

La actividad consiste en entregar a los alumnos una secuencia de imágenes para 

que a partir de estas creen una historia. Se trabaja en equipo, de esta manera 

los alumnos se sienten motivados al compartir las ideas que les llegan solo con 

ver una serie de imágenes, de esta manera los alumnos resuelven la incógnita 

de empezar a escribir una historia sin tener una base para comenzar.  

 

Cadáver exquisito.  
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Es una técnica de creación colectiva que nace en el ámbito literario. Es 

una especie de juego donde cada participante hace su aporte sin saber cuál es 

el aporte que hacen los demás. Y la sumatoria de esos aportes individuales 

generan una obra que no ha sido imaginada previamente. 

Como en el resultado interviene la creatividad más que la razón, es como 

si fuera la revelación del inconsciente colectivo de los participantes. 

Para realizar un cadáver exquisito, el primer participante genera una 

imagen espontánea (escribe una palabra o parte de una frase) en un sector de 

una hoja, y luego la pliega sólo dejando ver los últimos trazos (los que se unirán 

a la siguiente imagen, que creará el segundo participante). Éste, a su vez, plegará 

nuevamente la hoja para dejar a un nuevo participante sólo la pista de sus últimos 

trazos. Cuando terminan de hacer su aporte todos los involucrados en la 

creación, la hoja se extiende y se lee la historia creada para conocer el resultado 

final.  

Diario personal.  

Esta técnica se realiza fuera del salón de clases, y se requiere un mínimo 

de tiempo para llevarlo a cabo. Pueden escribir sobre temas variados: amigos, 

escuela, familia.  

La escritura periódica y personal permite aprender, reflexionar sobre los 

hechos, comprenderlos mejor. Da confianza y desarrolla enormemente la 

habilidad de escribir. Además, se convierte en un registro de ideas y palabras a 

donde siempre se puede acudir a buscar información para textos urgentes. 
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Nunca te quedas bloqueado porque siempre puedes buscar lo que escribiste 

cierto día sobre la misma cuestión. (Cassany, 1993, p. 58).  

Estas actividades se llevan a cabo durante las jornadas de práctica, tienen 

la finalidad de hacer que los alumnos sientan confianza en sí mismos para 

escribir, imaginar y crear historias, lo que es un parteaguas en su proceso de 

escritura creativa.  

Con ayuda de las constantes revisiones de los productos de los alumnos, 

el desarrollo de su habilidad posibilita el enriquecimiento léxico a través del uso 

de las diferentes técnicas y de la comunicación dentro del salón de clases.  

Además de que se pensaron desde el punto de vista de la neuro didáctica, 

que se define como el enfoque psicopedagógico basado en el funcionamiento 

cerebral para adecuar la acción didáctica de la forma más adecuada para cada 

individuo. Morales (2015). En la neuro didáctica es importante tener en cuenta 3 

aspectos; alegría, atención y vínculo, que se desarrollan en el proceso de 

elaboración de cada actividad elegida como alternativa de solución.  
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DESARROLLO, REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE 

MEJORA 

 

Para realizar el análisis detallado de las actividades implementadas en el 

plan de acción, fue utilizado el Ciclo Reflexivo de Smyth; Poblete, Flores 

Martínez, & Carneiro (2013) mencionan que este ciclo de reflexión desarrollado 

por Smyth (1991) tiene como objetivo la reflexión sobre una situación de conflicto 

de la práctica del profesor y está estructurado en cuatro momentos como 

podemos ver en el modelo a seguir: 
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Ilustración. Ciclo de Reflexión de Smyth. (1991). 

Al trabajar con el Ciclo Reflexivo de Smyth, se permitirá tener una mayor 

reflexión en cuando a las actividades implementadas en la práctica docente, al 

ser un proceso, se da la oportunidad de aceptar aciertos, pero también los 

errores, de modo que permite realizar cambios para tener una mejora en cuanto 

a los objetivos planteados.  

En el desarrollo del documento se verán reflejados los cuatro momentos 

del ciclo reflexivo. Comenzando con la descripción, la cual consiste en plasmar 

por escrito todos los aspectos relevantes ocurridos durante el proceso de 

enseñanza. Esto va a permitir evidenciar y contrastar las actividades que resulten 

funcionales durante su aplicación. 

Durante el momento de la explicación, se harán explícitos los principios 

que inspiran las decisiones de las actividades que se realizan, lo que ayuda a 

justificar las acciones. En este momento se busca sustentar la práctica desde una 

perspectiva teórica. 
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En el caso de la confrontación, se trata de cuestionar para profundizar en 

lo que se está haciendo. También se trata de ubicar las acciones de la práctica 

para lograr una articulación entre ellas, para que, de esta manera, llegar a un 

análisis más profundo que van a orientar la labor docente que se está llevando a 

cabo.  

Por último, viene la reconstrucción, que hace referencia a hacer una 

reconfiguración de las actividades, si así se requiere, con el fin de lograr una 

mejora continua del proceso de enseñanza. Esto después de haber llevado a 

cabo un análisis de la práctica, con el objetivo de elevar la calidad de la práctica 

docente, originando de este modo, nuevas formas de enseñanza que permitan el 

desarrollo de las habilidades planteadas. 

Secuencia 1: ¿Qué imagen tengo de mí como escritor o escritora? 

Fecha Secuencia didáctica Producciones para 

el desarrollo de la 

actividad 

Recursos 

utilizados  

11/03/2022 INICIO:  

-Introducción, 

plática de 

acercamiento al 

tema de la 

elaboración de 

escritos. 

-Explicación de la 

actividad. 

-Indicaciones para 

realizarla. 

Escrito elaborado 

por los alumnos. 

Impresión guion 

de preguntas. 
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DESARROLLO: 

-Elaboración del 

producto. Escritura 

de un texto, 

teniendo una serie 

de preguntas guía 

para su realización.  

 

CIERRE: 

-Socialización 

grupal, ¿qué les 

pareció la 

actividad? 

 

Esta actividad se realizó durante la primera jornada de prácticas 

profesionales, se les entregó a los alumnos una copia con las preguntas guía 

para que realizaran un escrito dándoles respuesta. Las preguntas tratan sobre 

qué tanto les gusta escribir, sobre qué tema, cómo escriben, etc. (Ver anexo 4). 

Sabemos que escribir es una actividad compleja y lenta, y que para 

realizarla se requiere tiempo, dedicación y paciencia. Tanto de los alumnos, como 

del docente. Algunos escritores necesitan mucho tiempo y borradores para llegar 

al escrito final que se proponen. Determinados textos siguen un proceso de 

producción complejo; esto es, requieren una reflexión de principio a fin de tal 

forma que las ideas iniciales pueden verse modificadas a lo largo del escrito. De 

este modo, la idea inicial puede verse alterada total o parcialmente en el producto 
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final. Es por esto que se optó por tener preguntas guía, que sirvieron a los 

estudiantes como base para comenzar un escrito. 

Cuando se les explicó a los alumnos en qué consistía la actividad, 

inmediatamente hubo murmullos de disgusto, y posterior a esto mencionaron que 

escribir es una actividad que difícilmente disfruten realizar. Se les explicó 

detalladamente qué debían hacer y se les comentó que era válido si 

mencionaban su disgusto por la escritura, por lo tanto, debían ser muy honestos 

en sus respuestas.  

Mientras los alumnos realizaban la actividad, estuve paseando entre las 

filas para monitorizar el proceso de escritura de los alumnos, al mismo tiempo 

ellos hacían preguntas respecto a la actividad, y en más de una ocasión me 

percaté de que algunos alumnos se encontraban bloqueados en su escritura, los 

alumnos comentaban que es una actividad que no les gusta, y, por lo tanto, les 

es difícil el saber por dónde empezar. Para esas ocasiones, me detuve con cada 

alumno para darles una guía de cómo podían comenzar con su escrito, y que una 

vez que comenzaran a escribir, les sería más fácil continuar, esto resultó efectivo, 

esto porque los alumnos pudieron continuar y terminar con su escrito.  

 

Al terminar la actividad, se les preguntó a los alumnos qué les había 

parecido el proceso de escritura con este método. Dicho esto, puedo rescatar lo 

siguiente en la conversación que se tuvo con los alumnos para socializar la 

actividad. 
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DF: Docente en formación. 

A: Alumno 

DF: ¿Cómo se sintieron realizando la actividad? 

A1: Estuvo difícil, no sabía qué poner porque no me gusta mucho escribir. 

DF: ¿Alguien sintió algo diferente a lo de su compañero? 

A2: A mí me gustó que nos diera las preguntas, porque fue como ir 

contestando de una por una y sin darnos cuenta hicimos un texto. 

A3: Yo también me di cuenta de eso, aparte se me hizo fácil porque a mí 

sí me gusta escribir.  

DF: ¡Muy bien!, ¿Sobre qué te gusta escribir? 

A3: Escribo de cómo me siento, una vez llené una libreta de puros escritos 

de ese tipo.  

A4: Yo no podría escribir tanto.  

DF: Escribir es una buena forma de expresar lo que sentimos cuando no 

sabemos con quién compartirlo.  

A1: A mí no me gusta expresar lo que siento, tampoco me gusta escribir, 

me da mucha flojera. Cuando me siento triste lo que menos quiero es escribir.  

A5: A mí también me da mucha flojera, sí me gustaría escribir, pero 

prefiero hacer otras cosas. 
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Continuando con la conversación, muchos alumnos respondieron que se 

les dificultó, ya que el simple hecho de elaborar un escrito les parece tedioso y 

que no les gusta escribir, dado que, al hacerlo en la escuela, lo ven simplemente 

como una obligación. 

Posteriormente, se les preguntó sobre qué temas les gustaba escribir y de 

qué manera lo hacían y estas fueron algunas de sus respuestas: 

• De mis actividades diarias, regularmente escribo en mi celular cuando me 

dan ganas. 

• De mis sentimientos, lo hago en una libreta cuando me siento triste. 

• Historias de acción, lo hago simplemente para pasar el tiempo. 

• Me gusta escribirles a mis amigos, hacerles recados o escribirles por medio 

de las redes sociales. 

Cuando todos los alumnos compartieron sobre qué les gusta escribir, les 

pedí que realizaran un escrito en el que me contaran lo que ellos quisieran, que 

carecía de importancia la extensión de su escrito, y tampoco lo que quisieran 

expresar. Al darles esta indicación, los alumnos se mostraron entusiasmados, por 

la manera en la que reaccionaron ante esto, pude percibir que les gustó la idea 

de que pudieran expresar algo en ese momento y de manera inmediata los 

alumnos comenzaron a escribir. 

Al analizar lo que los alumnos escribieron en ambas actividades, me 

percaté de la diferencia que hay entre los dos escritos, en uno, se puede percibir 

que el alumno lo realizó sin prestar mucha atención a lo que escribía. 
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Simplemente iban dando respuesta a las preguntas que tenían como guía. (Ver 

anexo 5) 

Haciendo el análisis de los escritos de los alumnos, me di cuenta de que 

el 91% de los alumnos mencionaban su disgusto por la escritura, mientras que el 

otro 9% mencionaba que realmente disfrutaban escribir para expresar algo.  

                         

 

Gráfica de resultados. 

Haciendo el análisis de una conversación entre los alumnos, puedo 

recuperar lo siguiente, citando a un alumno: 

“No me gusta escribir, por lo tanto, no escribo muy a menudo, suelo 

escribir para el estudio, para la escuela.  

Escribo textos académicos, de trabajos, de tareas, y escribo en la escuela 

y cuando no hay tareas, en mi casa.” 

91%

9%

Alumnos que disfrutan 
escribir

Disfrutan escribir

No disfrutan
escribir
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La mayor parte de los escritos de los alumnos coincidían en que solamente 

escriben para trabajos escolares, cuando se les solicita escribir algo, y no es una 

actividad que disfruten. Entre los alumnos que mencionaron que les gusta 

escribir, algunos coincidían en sus gustos, hay variedad de lo que los alumnos 

disfrutan escribir. Cito parte del escrito de un alumno: 

“Me gusta escribir algunas cosas, como por ejemplo podrían ser cartas 

diciéndole a la persona lo que siento o lo que me sucedió, como contándole.” 

Esta actividad sirve de parteaguas para conocer qué tanto los alumnos 

disfrutan escribir, sobre qué temas, y, sobre todo, cómo escriben. En su libro La 

cocina de la escritura, Cassany (1993) menciona que este ejercicio es una 

reflexión escrita. “Si escribir sirve para aprender, podemos aprender de la 

escritura escribiendo sobre escribir. Se trata de explorar las opiniones, las 

actitudes y los sentimientos que poseemos sobre la redacción. Tomar conciencia 

de la realidad es útil para comprenderla mejor, para comprendernos mejor y para 

dar explicaciones a hechos que tal vez de otra forma nos parecerían absurdos.” 

Esta actividad se realizó con la finalidad de conocer las actitudes de los 

alumnos ante el tema de la escritura, de modo que, analizando sus respuestas, 

se corrobora la problemática planteada. 

Analizando los productos entregados, los alumnos muestran una antipatía 

para escribir, en la mayoría de los casos sus respuestas no se desarrollaron de 

la manera esperada, se pudo percibir que eran respuestas metódicas, y utilizaban 

monosílabos para describir sus experiencias en la escritura.  
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Secuencia 2: Historias con imágenes 

Fecha Secuencia didáctica Producciones para 

el desarrollo de la 

actividad 

Recursos utilizados  

18/03/2022 INICIO:  

-Introducción, plática 

de acercamiento al 

tema de la elaboración 

de escritos. 

-Explicación de la 

actividad. 

-Indicaciones para 

realizarla. 

 

DESARROLLO: 

-Entrega de imágenes 

a cada alumno. 

-Socialización de ideas 

de escritura. 

-Escritura de un texto 

basados en una 

secuencia de 

imágenes. 

 

Historia elaborada 

a través de 

imágenes. 

-Diferentes 

secuencias de 

imágenes. 

-Hojas blancas. 



35 

 

CIERRE: 

-Socialización grupal, 

¿qué les pareció la 

actividad? 

 

Dentro de los textos literarios se destaca la narración como una de sus 

formas más comunes y aceptadas. De hecho, aún sin la presencia de los códigos 

escritos la vida humana es una gigantesca narración por la que van pasando 

personajes, suceden acontecimientos y se configura un mundo expresivo del 

propio ser. En este sentido, se ha asumido como objeto principal la producción 

de textos narrativos escritos por parte de estudiantes de 2° secundaria en 

educación básica. 

Esta actividad se realizó durante la primera jornada de prácticas 

profesionales del semestre impar, en ella los alumnos recibieron diferentes 

imágenes para que a partir de ellas pudieran crear una historia secuencial.  

Cuando les di las indicaciones, de primera instancia tuvieron dificultad 

para comprender en su totalidad la actividad, esto debido a que se aplican las 

actividades después de receso, lo que afecta de manera significativa, al ser la 

penúltima clase, los alumnos se muestran más inquietos, por lo que opté por 

realizar ejercicios de gimnasia cerebral, esto para que los alumnos estén atentos 

y activos durante el ejercicio, y de alguna manera, esto ayuda a mejorar la 

capacidad de atención y concentración, a través del uso de ambos hemisferios 

cerebrales; también permite un mayor desarrollo de la imaginación y la 

creatividad. 



36 

 

 

Una vez que quedó comprendida la actividad, los alumnos se mostraron 

emocionados, pues todos tenían diferente secuencia de imágenes, esto causó 

interés en saber qué imágenes tenían sus compañeros, por lo cual se les dio 

libertad al dejarlos que compartieran sus ideas con las personas que tenían a su 

alrededor. Me di cuenta de que algunos tenían variedad de ideas sobre otras 

imágenes, debido a esto permití que comentaran entre ellos lo que pondrían. Lo 

cual me funcionó, al resultar un tipo de trabajo colaborativo, sin darse cuenta 

entre ellos mismos lograban imaginar varias historias de una misma secuencia.  

Durante la sesión los alumnos también me hicieron partícipe de la 

actividad e incluso me preguntaban qué me parecían sus historias, yo siempre 

traté de motivarlos a continuar escribiendo y mostrando interés por sus ideas, a 

medida de lo posible, traté de ayudarlos dándoles ideas sobre qué más podían 

poner, el llevarlo a cabo de esta manera, hace que tengan más confianza al 

momento de compartir con alguien sus escritos. 

 

Bruning y Horn (2000), argumentan y justifican la necesidad de desarrollar 

la motivación para escribir, dando claves para desarrollar esta motivación hacia 

la composición de textos. Estos autores afirman que los escritores altamente 

motivados son los que consiguen llevar a cabo el proceso de escritura 

modificando, si es necesario, sus ideas y acercamientos a medida que cambian 

sus propósitos y su audiencia; dicen que son ellos los que mantienen puntos de 
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vista positivos no sólo sobre la utilidad de la escritura sino también sobre el 

compromiso con el proceso, además de enfrentarse a la tarea con anticipación, 

sentimiento de control y una ansiedad mínima, por lo que su producción escrita 

es segura y relativamente libre de estrés. 

Dicho esto, siempre se trató de que los alumnos lo consideran como una 

actividad divertida, libre de presiones, puedo decir que funcionó de manera 

significativa, al aplicarlo de esta manera, la mayor parte del grupo se sintió 

motivada para compartir sus escritos con el grupo. 

Una vez que se terminó con la redacción, se dio lectura a las creaciones 

de los alumnos. Todos tuvieron oportunidad de compartir sus escritos, por las 

expresiones de los alumnos al leer y escuchar las historias de los demás, pude 

darme cuenta de que realmente disfrutaron de la actividad, además de que hubo 

historias muy graciosas y creativas. (Ver anexo 6). 

Cuando todos los alumnos hubieron compartido sus historias, se les 

cuestionó acerca de la actividad. Las respuestas de los alumnos resultaron 

alentadoras, pues comentaron que les pareció una actividad muy divertida y que 

se sintieron bien al ayudar a sus compañeros con sus escritos dándoles ideas. 

Se recuperó este fragmento de la conversación que se tuvo con los 

alumnos, lo que me permitió llegar a la reflexión acerca de la validez de esta 

actividad como estrategia para promover la escritura de textos narrativos: 

DF: Docente en formación 

A: Alumno  
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DF: ¡Muy bien, chicos! Ya hemos escuchamos todas las creaciones del 

grupo, ¿cómo se sintieron realizado la actividad? 

A1: Yo me sentí un poco perdido al principio porque tenía duda de como 

iniciar mi historia, hasta que Alfredo me dijo qué podía poner.  

A2: Es que se me hizo más fácil crear una historia con las imágenes de mi 

compañero.  

DF: Entonces, ¿Creen que les favoreció recibir ayuda de sus 

compañeros? 

A1: Yo creo que sí, a lo mejor sin su ayuda seguiría sin saber qué poner. 

(Risas de los alumnos). 

DF: Es bueno recibir e intercambiar ideas, ¿verdad? 

A3: Sí, maestra, además nos gusta trabajar en equipo.  

DF: ¿Y qué opinan acerca de crear una historia basándose en una 

secuencia de imágenes? 

A4: Yo creo que por una parte está fácil, porque así podemos saber más 

o menos qué está pasando.  

A5: Yo pienso que sin las imágenes no hubiera podido crear mi historia, 

me fueron de mucha ayuda.  

DF: Bien, chicos, ¿entonces se podría decir que el tener imágenes y apoyo 

de sus compañeros los ayudó en su proceso de escritura? 
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A1: Sí, maestra, aparte estuvo divertido. Me gustó escribir la historia, 

ayudar a mis compañeros con ideas y también escuchar las historias de los 

demás, estuvieron muy graciosas.  

Haciendo un análisis en la revisión de los productos elaborados por 

los alumnos, me encontré con una gran satisfacción al darme cuenta de que 

pudieron elaborar una historia coherente, lineal y creativa, utilizando como 

herramienta las imágenes, que les sirvieron como guía para la realización de 

esta actividad.  

Para evaluar esta y las siguientes actividades, se utilizó la evaluación 

formativa, López, 2009 la define como “todo proceso de constatación, 

valoración y toma de decisiones cuya finalidad es optimizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que tiene lugar, desde una perspectiva 

humanizadora y no como mero fin calificador.”  

Se tomó la decisión de utilizar esta forma de evaluación, más allá de 

darle un valor cuantitativo a las actividades, se quiere llegar a valorar las 

creaciones de los estudiantes, desde una perspectiva analítica, basada en el 

contenido y fluidez de sus escritos. Tomando en cuenta la creatividad que 

muestran en sus textos. 

 Para ello, fue utilizada una rubrica para evaluar los escritos de los 

alumnos. Haciendo un análisis de los resultados obtenidos en dicha rúbrica, 

la mayor parte del alumnado consiguió crear una historia, cumpliendo con las 

características señaladas. Los aspectos para evaluar fueron los siguientes. 
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Título Ideas y 
contenido 
 

Creatividad Fluidez Relación con las 
imágenes 

 

 

 

 

Secuencia 3: Cadáver exquisito  

Fecha Secuencia didáctica Producciones para 

el desarrollo de la 

actividad 

Recursos utilizados  

25/03/2022 INICIO:  

-Ejercicios de gimnasia 

cerebral. 

-Introducción, plática 

de acercamiento al 

tema de la elaboración 

de escritos. 

-Explicación de la 

actividad. 

-Indicaciones para 

realizarla. 

 

DESARROLLO: 

-Se les da la frase con 

la que van a iniciar la 

historia.  

-Por filas, uno a uno los 

alumnos van aportando 

Historia elaborada 

colaborativamente. 

-Hojas blancas. 
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una parte a la historia 

que se va creando. 

Cada alumno tiene un 

minuto para continuar 

con la historia. 

 

CIERRE: 

-Socialización grupal, 

¿qué les pareció la 

actividad? 

 

Para esta actividad se tomó por completo la sesión, por lo que se llevó a 

cabo detalladamente, para que los alumnos tuvieran oportunidad de desarrollar 

sus ideas.  

Como pasó con la actividad anterior, los alumnos tardaron en comprender 

las indicaciones que se les dieron al principio, durante la práctica ha sido una 

constante la retención de indicaciones, por lo que es necesario darlas más de 

una vez hasta que los alumnos las tengan claras.  

De igual manera se llevaron a cabo ejercicios de gimnasia cerebral, este 

método ayuda significativamente en el desempeño de las actividades, pues 

permite a los alumnos permanecer concentrados y debido a la hora de clase, 

también permite que estén atentos a las indicaciones. 

La gimnasia cerebral, según Maldonado (2002) “ayuda a lograr la 

comunicación entre tu cuerpo y tu cerebro”, lo que significa eliminar del 

organismo estrés y tensiones al mover la energía bloqueada y permitiendo que 
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la energía fluya fácilmente por el complejo mente-cuerpo. En efecto, el 

movimiento es importante para el aprendizaje y el desarrollo del pensamiento, la 

práctica constante de ejercicios facilita la construcción de redes neuronales. Es 

por ello por lo que la gimnasia cerebral pasa a ser una actividad recurrente 

durante la aplicación de las diferentes estrategias.  

Cuando se inició la actividad, los alumnos se mostraron interesados y 

divertidos, de igual manera el trabajo colaborativo incentiva la imaginación y la 

creatividad en ellos, como indican los autores (Mercer y Littleton, 2007) “La 

escritura colaborativa tiene muchas ventajas, cuando se trabaja de manera 

coordinada se pueden hacer explícitas ideas que de otra manera no se harían, 

promoviéndose una "forma social de pensar" que invita a la reflexión conjunta.” 

La actividad se trabajó de la siguiente manera: dicté la frase Había una 

vez, en un reino muy, muy lejano, y les di la indicación de que continuaran la 

historia partiendo de esa frase. Cada alumno tenía un minuto y medio para 

escribir y continuar con la historia. Mientras un alumno escribía, los demás se 

mostraban ansiosos, pues desconocían lo que estaban escribiendo sus 

compañeros, y debido al tiempo, algunos tendrían menos tiempo para leer toda 

la historia y así continuar con su parte. Esto lo pude interpretar como una 

desventaja, pues el hecho de que solo un alumno de cada fila escribiera, 

ocasionaba que los demás pudieran distraerse fácilmente.  

Al finalizar la actividad, se procedió a dar lectura a las historias que se 

construyeron. Los alumnos se mostraron atentos en todo momento a las historias 
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de sus compañeros, pues a pesar de que todos comenzaron con la misma frase, 

las historias fueron muy diferentes.  

Al leerse se sentía un ambiente relajado y divertido, pues las historias de 

los alumnos, en su mayoría fueron cómicas, por lo que hubo varias risas. 

Comparto una historia como resultado de esta actividad. (Ver anexo 7). 

Una vez que se compartieron las historias, se socializó acerca de la 

actividad realizada. En el siguiente diálogo se muestra un poco de lo que 

compartieron los alumnos acerca de la experiencia de escritura.  

DF: Docente en formación.  

A: Alumno.  

DF: ¿Cómo se sintieron realizando esta actividad? 

A1: A mí me gustó mucho, me divertí escribiendo mi parte. 

A2: Yo sentí adrenalina cuando estaba escribiendo porque tuve que leer y 

escribir muy rápido. 

DF: ¿Y qué les parecieron las historias que acabamos de escuchar?  

A2: Estuvieron muy divertidas.  

A3: Estuvieron muy padres, me gustó que todos participamos.  

DF: ¿Alguno presentó dificultad para continuar con la historia? 

A1: Yo no, porque cuando leí lo que habían puesto mis compañeros supe 

cómo continuar.  
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A2: Yo tampoco, me gustó escribir una historia porque fue divertido.  

DF: ¿Cuál fue su parte favorita de la actividad? 

A4: A mí me gustó cuando las leímos, me gustó la historia de la vaca.  

A1: A mí también me gustó esa.  

DF: Entonces, ¿les gustó escribir una historia? 

A3: Si nos gustó porque todos aportamos algo diferente y sin querer 

formamos una historia muy padre.  

Analizando esta conversación, puedo decir que esta estrategia resulta 

benéfica para el proceso de escritura creativa en los alumnos, pues de acuerdo 

con sus comentarios, así como con los resultados de su escrito, es notorio como 

van mostrando un mayor interés en la escritura de textos narrativos, de acuerdo 

con lo analizado, ya no solo lo ven como una actividad escolar, para hacer tareas, 

sino como algo divertido donde trabajando en equipo, se forma una historia. 

 Como se mencionó anteriormente, lo que se busca es el mejorar las 

competencias escritoras en los alumnos, y esto se va logrando, creando 

ambientes de aprendizaje adecuados, para que, al trabajar con estrategias 

creativas, los alumnos generen interés y motivación de la escritura.  

El producto resultado de esta actividad es un texto narrativo creado por los 

alumnos de manera colaborativa, al leer nuevamente los textos, pude notar la 

fluidez en las ideas que plasmaron en sus historias. (Ver anexo 8). 
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Esta actividad sirve como entrenamiento para desarrollar sus habilidades 

comunicativas a través de la escritura de textos narrativos. Así mismo, la 

construcción de actividades, situaciones y entornos de aprendizaje que impliquen 

el uso espontáneo o necesario de la lengua deben ser parte de la cotidianeidad 

escolar, donde a hablar se aprenda hablando, a leer leyendo, a escribir 

escribiendo. (Castro y Peña, 2017). 

Haciendo un análisis de los escritos elaborados por los alumnos, 

puedo corroborar la eficiencia de esta actividad como una estrategia para 

motivar la escritura en los alumnos, basada en los resultados obtenidos en 

los mismos, se nota la fluidez en sus historias, además de que plantear la 

idea del aprendizaje a través del juego, favoreciendo actitudes como la 

atención y la seguridad en sus escritos. Al utilizar el juego como actividad 

para realizar dentro del aula, tiene como resultado un producto, para lo que 

es necesario incentivar el esfuerzo para ejecutarlo.  

A los alumnos de este grado, debido al tiempo que pasaron fuera de 

los salones de clases, perdieron el contacto con la escritura, y al regresar a 

las aulas, lo vieron como algo innecesario, estando acostumbrados a trabajar 

con la tecnología, lo que ocasionó que comenzaran a ver la escritura como 

una actividad aburrida, y con este tipo de actividades, se puede apreciar 

cómo las perciben de diferente manera, basada en la manera en la que estas 

son recibidas por el alumnado. 

Benitez, (2009). Menciona lo siguiente refiriéndose al juego como un poder 

socializante, la autora afirma que ayuda a respetar las reglas, lo que hace posible 
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una convivencia pacífica. Por lo tanto, fue enriquecedor llevar a cabo esta 

actividad, ya que los alumnos además de divertirse pudieron escribir una historia 

coherente y lineal; llevando a cabo un trabajo colaborativo para la realización de 

esta.  

Habiendo analizado tanto el proceso de elaboración, como el producto en 

sí, se puede decir que la actividad resultó favorable para el proceso de escritura 

de los alumnos. 

 

 

Secuencia 4: Diario personal 

Fecha Secuencia didáctica Producciones para 

el desarrollo de la 

actividad 

Recursos utilizados  

01/04/2022 INICIO:  

-Introducción, plática 

de acercamiento al 

tema de la elaboración 

de escritos. 

-Explicación de la 

actividad. 

-Indicaciones para 

realizarla. 

 

 

DESARROLLO: 

-Relatoría en diario 

personal. 

-Libreta para uso 

personal. 
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-Actividad para 

desarrollar fuera del 

salón de clases. 

 

CIERRE: 

-Lectura individual de 

los diarios compartidos 

 

Esta actividad se les planteó a los alumnos antes del receso vacacional 

correspondiente a Semana Santa y Semana de Pascua. Y consiste en que los 

alumnos utilicen un medio físico para escribir, como su nombre lo indica, 

diariamente en él.  

El tener un diario resulta discreto, además de la facilidad de escritura. 

Dicha facilidad se desprende de la intimidad que puede llegar a existir entre éste 

y la persona que lo escribe, esto nos permite plasmar nuestras palabras tal cual 

las pronunciamos, es decir, con lo que caracteriza nuestra manera de hablar. Es 

una herramienta narrativa, un recurso para organizar información y completar 

historias, para elegir las palabras más adecuadas. También es una forma de 

practicar gramática y ortografía. 

Esta idea fue tomada de la película Escritores de la libertad, me pareció 

interesante trabajarlo con alumnos de secundaria, esto debido a que, en las 

actividades anteriores, mencionaban que algo que disfrutan es el poder expresar 

lo que sienten y piensan, sin necesidad de seguir reglas al escribir, o simplemente 

lo usan a modo de distracción.  
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Para realizar esta actividad, primero se les presentaron a los alumnos 

varias definiciones diferentes del diario personal, y se les solicitó que eligieran la 

que consideraran correcta, las opciones fueron las siguientes: 

a) Escrito personal en el que puede haber narrativa, descripción, relato de 

hechos, incidentes, emociones, sentimientos, conflictos, observaciones, 

reacciones, interpretaciones, reflexiones, pensamientos, hipótesis y 

explicaciones.  

b) Escrito impersonal en que se incluyen de manera deliberada relatos, 

descripciones, emociones, observaciones, etc., con la finalidad de publicarlas 

para su posterior análisis. 

c) Redacción llena de observaciones objetivas y desprovistas de juicios. 

d) Narración que detalla minuciosamente la composición de objetos de estudio 

científico, principalmente utilizado en las ciencias exactas. 

 

Antes del receso vacacional, se les dio la indicación de que eligieran un 

cuaderno que fuera específico para su escritura, y que, durante las vacaciones, 

y a partir de ese momento, deberían escribir diariamente lo que ellos quisieran, 

podría ser incluso la letra de una canción que durante el día hayan disfrutado. Se 

les aclaró que el diario no sería leído por mí, simplemente se harían revisiones 

constantes para verificar su proceso de escritura si ellos así lo querían, en cambio 

si alguno decidía que quería compartirlo, iban a poder hacerlo. 
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Me sorprendió darme cuenta de que cuando escucharon esta indicación, 

hubo murmullos de interés, lo contrario a otras ocasiones en las que muestran 

indiferencia ante las indicaciones, esta vez los alumnos se mostraron 

emocionados de poder expresar sus ideas de forma libre. 

Al regresar a clases, se les preguntó acerca del proceso de escritura de 

su diario, al tocar ese tema, los alumnos se mostraron entusiasmados por lo que 

cada uno había escrito. Naturalmente hubo excepciones en algunos alumnos, 

pero en su mayoría comentaron lo que significó para ellos.  

Un alumno comentó lo siguiente:  

“Me gustó mucho esta actividad, muchas veces tengo muchas cosas que 

decir, pero no me gusta hablar con mis papás ni con mis amigos, no es la primera 

vez que escribo en un diario. Hace algunos meses escribí una libreta completa 

con mis pensamientos, pero dejé de hacerlo porque dejan mucha tarea. Me da 

gusto que hagamos esta actividad, porque hace que me tome un poco de mi 

tiempo para escribir.” (A1, comunicación personal, 01 de abril de 2022) 

Uno de los alumnos que no disfrutaron la actividad comentó lo siguiente: 

“La verdad yo no escribí casi ningún día, no me gusta, aproveché mis 

vacaciones para descansar, porque la escuela presencial me estresa, por eso no 

quise desaprovechar mi tiempo escribiendo. Lo que escribí fue una canción, solo 

la escribí porque me gusta mucho y no sabía qué más poner.” 

De acuerdo con los comentarios de los alumnos, se puede decir que esta 

estrategia puede que resulte difícil para algunos, con la realización de las 
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actividades, puedo decir que hay alumnos a los que les resulta aburrido escribir, 

y hacerlo fuera del salón de clases puede llegar a ser un obstáculo para lograr 

esa motivación por la escritura.  

De todo el grupo, cinco alumnos decidieron compartir sus escritos, y 

gracias a ello, puedo decir que los adolescentes tienen mucho que expresar. 

Están en una etapa de nuevas experiencias y cambios. Regresamos a las aulas 

de manera presencial y esto potencializa sus vivencias, al tener un contacto real 

con sus maestros y compañeros.  

Llevando a cabo esta actividad de forma regular, los alumnos pueden 

llegar a ver su diario como un confidente a quien pueden contarle sus problemas 

y situaciones sin temor a ser juzgados, de modo que se les facilita y ayuda a 

reforzar el proceso de escritura.  

Al escribir diariamente, van creando un hábito que les permite desarrollar 

esta habilidad, además de que como se mencionó anteriormente, resulta 

benéfico en otros ámbitos como las problemáticas a las que se enfrentan los 

adolescentes compartiendo sus experiencias y vivencias. De este modo, 

inconscientemente, van mejorando su fluides en cuanto a la construcción de 

ideas de manera escrita. 

 

 

 

 



51 

 

 

 

Secuencia 5: Reescribimos un cuento.  

Fecha Secuencia didáctica Producciones para 

el desarrollo de la 

actividad 

Recursos utilizados  

25/03/2022 INICIO:  

-Ejercicios de gimnasia 

cerebral. 

-Introducción, plática 

de acercamiento al 

tema de la elaboración 

de escritos. 

-Explicación de la 

actividad. 

-Indicaciones para 

realizarla. 

 

DESARROLLO: 

-Se dará lectura al 

cuento titulado Blanca 

Nieves, los Siete 

enanos y la tierra. 

-Comentarios acerca 

del cuento: 

1. ¿Te resulta 

familiar? 

Reescritura de un 

cuento. 

-Hojas blancas. 



52 

 

2. ¿Dónde lo 

habías 

escuchado? 

3. ¿Qué te 

parecieron los 

cambios? 

-Lectura analítica de 

cuento elegido por los 

alumnos.  

-Comentarios.  

¿Qué le cambiarías?, 

¿Por qué realizarías 

estos cambios? 

-Redacción de su 

cuento. 

 

CIERRE: 

-Socialización grupal, 

¿qué les pareció la 

actividad? 

 

La reescritura de un texto conocido -en este caso, un cuento tradicional- 

libera a los niños de la invención del contenido el trabajar con una historia 

conocida, les permite centrarse en la forma del texto, en la elección de las frases 

o palabras más adecuadas para provocar ciertos efectos en el lector potencial. 

Promueve, además, un vínculo permanente con el texto fuente y sus 

correspondientes versiones que los inspira a crear una nueva. 
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Durante la secuencia se desarrollan situaciones de escritura que brindan 

oportunidades a los alumnos para que se desenvuelvan como escritores, aunque 

sus producciones no sean totalmente convencionales. En el marco de estas 

situaciones los alumnos despliegan sus propias posibilidades como productores 

de escritos, cuentan con la colaboración de los compañeros y consultan al 

docente todo aquello que no pueden resolver por sí mismos. 

Esta actividad se llevó a cabo durante la sesión de clase. Para iniciar, se 

llevó a cabo una actividad de relajación, la cual consistió en ejercicios de 

respiración y estiramientos para relajar el cuerpo, esto para lograr precisamente 

eso en los alumnos, que se encontraran en un estado de relajación para que, al 

escribir, sus ideas puedan fluir de una mejor manera.  

De acuerdo con un artículo titulado Beneficios de los ejercicios de 

respiración, esto nos permite relajar el cuerpo y al mismo tiempo a mantener la 

calma, lo que ayuda a la concentración.  

Una vez hecho esto, se dio lectura a un cuento titulado Blanca Nieves, los 

siete enanos y la tierra, de autoría propia. (Ver anexo 9). 

Con la finalidad de que los alumnos escucharan un ejemplo de la 

reescritura de un cuento. Con esta actividad, los alumnos se mostraron 

interesados, debido a que tanto el título como el contenido del cuento, 

corresponden a la historia conocida de Blanca Nieves, pero con algunos cambios 

en el desarrollo y término de la historia.  
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Anteriormente se les había solicitado a los alumnos que eligieran un 

cuento, pero sin mencionarles para qué sería utilizado, por lo que rápidamente 

descifraron la actividad que se iba a llevar a cabo. Ante esta situación, los 

alumnos se mostraron emocionados, pues empezaron a surgir ideas sobre cómo 

reescribirían su cuento.  

Se les dio la libertad de reescribir el cuento que quisieran, haciendo los 

cambios que ellos consideraran para crear una nueva historia. Durante el proceso 

de escritura, los alumnos hacían preguntas, cuestionando el contenido de su 

nueva historia. El mencionarles que todas sus ideas serían consideradas válidas, 

fue clave para que los alumnos se expresaran libremente.  

También el motivarlos continuamente de manera verbal, halagando sus 

ideas, fue de gran ayuda, pues el escuchar el halago de otras personas hacia su 

trabajo, de alguna manera hace que quieran seguir compartiendo lo que están 

escribiendo.  

La motivación hacia el estudio les brinda a los estudiantes las habilidades 

y hábitos necesarios para la apropiación de los conocimientos básicos para 

enfrentar determinadas tareas con éxito. 

De forma general pudiéramos definir la motivación en el ámbito escolar 

como un proceso psicológico que se basa en la esfera afectiva de la personalidad 

y permite la orientación dinámica de la actividad hacia un objetivo determinado, 

condicionada por las necesidades y motivos del aprendizaje, movilizando y 

manteniendo su actitud ante el estudio. 
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El reescribir un cuento, es una técnica de acercamiento hacia la escritura 

creativa, al hacerlo de esta manera se salta el proceso de la creación de 

personajes en un cuento, lo que es de suma importancia en la escritura de estos 

textos. Además, ayuda a los alumnos a tener una base para que surjan ideas a 

partir de esto.  

Los alumnos eligieron cuentos bastante comunes, tales como Caperucita 

roja, Los tres cerditos y Ricitos de oro. De estos cuentos, los alumnos optaron 

por realizar cambios en el final de la historia, al momento de realizar la actividad 

comentaron que les hacía falta tener más acción y que todos tienen un final feliz, 

cuando la vida real no siempre es así. La mayoría de los cuentos finalizan con un 

perfecto desenlace emocional como casarse con el príncipe o la princesa, o bien 

alcanzar el poder o el autocontrol de la propia vida como cuando los personajes 

se convierten en reyes o reinas. Por lo tanto, la actividad, para algunos alumnos, 

se convirtió en simplemente cambiar el final de un cuento. (Ver anexo 10). 

Para la realización de la actividad, se decidió darles a los alumnos la 

libertad de escribir libremente, incluso podían salir del salón, permitiendo un 

trabajo autónomo, en donde tuvieran total control de su proceso de escritura. (Ver 

anexo 13). 

De acuerdo con Rué (2009), el aprendizaje autónomo se refleja en la 

manera de comportarse que ha elegido como estímulo de aprendizaje, siendo así 

una conducta en donde se eligen las condiciones contextuales (de tiempo, lugar, 

herramientas, etc.). En este sentido, el alumno adopta aptitudes propias para el 

desarrollo de sus habilidades como escritores. 
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Lo que también resulta ser una actividad para desarrollar las habilidades 

de escritura en los alumnos, como se mencionó anteriormente, tener una historia 

ya planteada, facilita a los estudiantes el proceso de escritura creativa y a 

estimular la imaginación de los estudiantes. 

 

Las actividades implementadas durante la realización del presente 

documento resultaron favorables de acuerdo con las rubricas utilizadas. Para la 

evaluación de los textos creados por los alumnos, se utilizó una rúbrica en la que 

se plasmaron los avances de los alumnos desde el momento en el que crearon 

la primera historia, hasta su última creación. (Ver anexo 11) 

En ellas se evaluó el proceso que llevaron a cabo los alumnos para realizar 

las actividades planeadas. Tomando en cuenta aspectos como la manera en la 

que fueron narrada sus historias, el lenguaje que utilizaron en ellas, la secuencia 

que llevaron a cabo durante su proceso de elaboración. Esto se pudo apreciar 

también al momento en el que se revisaba, a través de la observación. el proceso 

de los alumnos dentro del salón de clases. Así como la constante aprobación que 

los alumnos solicitaban mientras iban realizando sus narraciones. 

En este sentido, las rúbricas ayudan a definir los aspectos que se van a 

evaluar, de acuerdo con los autores Fraile, Pardo & Panadero (2016) los 

docentes pueden orientar el aprendizaje hacia los aspectos más importantes de 

la tarea y, dentro de cada criterio específico, al alcanzar un nivel más alto de 
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ejecución. Asimismo, las rúbricas permiten conocer cuál es la traducción 

cuantitativa, es decir, la calificación asociada a cada uno de los apartados o 

criterios del trabajo.  

Resulta prescindible reflexionar para poder llegar a una evaluación en el 

área de los textos narrativos, al hacerlo de esta manera, estamos hablando de 

que puede ser considerada como un arte, y, por lo tanto, sus creaciones son 

subjetivas. Para lograr una evaluación, se deben tener en cuenta los métodos y 

herramientas para evaluar.  

Para evaluar las creaciones de los alumnos, se tomó como referencia la 

rúbrica propuesta por Carcedo (2014). En Escritura Creativa y competencia 

literaria. (Ver anexo 11) 

Para evaluar el proceso de escritura de los alumnos debemos ser 

conscientes de que es un proceso, y, por lo tanto, se va dando paulatinamente, 

teniendo o no el hábito de la escritura. 

Como menciona Carcedo (2014), “en la corrección de los ejercicios de 

escritura creativa se aumenta la subjetividad en la interpretación y, por tanto, en 

la evaluación; para evaluar correctamente es preferible utilizar un método 

analítico basado en pautas”. 

En esta última actividad desarrollada se pudo apreciar el proceso que 

tuvieron los alumnos, en primera instancia cuando se aplicó el instrumento 

diagnóstico se percibía en sus respuestas el disgusto que les causaban las 

actividades relacionadas con la escritura, mientras que, durante el desarrollo de 
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las demás actividades, fueron mostrando un mayor interés, incluso disfrutaban 

realizar sus escritos, comentando su contenido con sus compañeros. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Para concluir, podemos decir que la escritura es una competencia para la vida, 

como sabemos, es una de las competencias comunicativas que nos ayudan a 

vivir como sociedad. Es por esto por lo que, se debe hacer un énfasis en darle 

la atención necesaria al desarrollo de dicha competencia, para que los alumnos 

sean capaces de ponerla en práctica a lo largo de su vida estudiantil. 

Vivimos en un mundo cambiante, en el que la actualidad, la autonomía 

que deben desarrollar los estudiantes en la educación secundaria, va de la mano 

con la libre escritura de textos. La escritura de cualquier tipo de textos es 

importante para su desarrollo en un ambiente cultural. De modo que sus 

habilidades puedan verse reflejadas en su entorno social. 

La escritura creativa favorece de muchas formas el aprendizaje de los 

adolescentes, puesto que el aprendizaje creativo forma parte de la 

potencialización que hace a los alumnos ser autónomos, sin dejar de lado el 

trabajo colaborativo y la cooperación con sus compañeros. 

El implementar estrategias para promover la escritura de textos narrativos, 

resultó de gran ayuda, el escribir como obligación escolar, hace que los alumnos 

se creen un concepto equivocado de esta competencia comunicativa.  

De acuerdo con los resultados obtenidos en los productos de los alumnos, 

se pudo evidenciar que las estrategias implementadas fueron de gran ayuda para 
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el desarrollo de las competencias en el ámbito de la escritura, así mismo, se 

puede deducir que los alumnos tuvieron un avance en su proceso de escritores. 

Esto se percibió a lo largo de la realización del proyecto, teniendo como 

referencia su primer escrito, en el que se mostró una limitación en cuanto a la 

exposición y claridad de sus ideas, además de la apatía que los alumnos hicieron 

visible al momento de realizar la actividad en su proceso como escritores.  

Conforme fueron avanzando las actividades, se pudo apreciar una actitud 

diferente en los alumnos, lo que denotaba un mayor interés en elaborar textos 

narrativos, además de esto, fue notorio el desenvolvimiento de sus ideas en la 

forma en la que narraban sus historias, los alumnos presentaban menos 

dificultades para crear e imaginar situaciones para desarrollar sus escritos. 

El poder trabajar con los alumnos de forma presencial, después de haber 

estado en un largo confinamiento, resultó de gran ayuda para llevar a cabo estas 

actividades. El motivar a los alumnos después de haber pasado por situaciones 

difíciles, se presentó como un reto, que en lo personal disfruté afrontar, puesto 

que, a lo largo del desarrollo de las actividades, el cambio en su actitud ante el 

trabajo fue alentador. 

Cada una de las estrategias funcionaron como un proceso para llegar a un 

punto en el que los alumnos se sintieron confiados al escribir historias, lo que 

permitió que desarrollaran su imaginación, perdiendo la inhibición que al principio 

sentían al compartirlas. Poco a poco se fue perdiendo el miedo y el resultado fue 

que empezaron a disfrutar el compartir sus textos con sus compañeros.  



60 

 

Algo que impactó el resultado de las estrategias, fue el trabajo 

colaborativo, esto hizo que los alumnos poco a poco fueran perdiendo el miedo 

de compartir sus ideas y opiniones acerca del trabajo de sus compañeros. Las 

actividades colaborativas funcionaron como una red de apoyo para el alumnado.  

Haciendo un análisis de las estrategias implementadas, llego a la 

conclusión de que lo que se trabajó con los alumnos fue una escritura creativa 

guiada, de este modo los alumnos siempre tuvieron algo que les daba pie para 

iniciar una historia, desde las imágenes utilizadas en una de las secuencias, 

como la frase que se les dio al inicio de la actividad del Cadáver exquisito. De 

igual manera al elaborar el último producto. 

De esta manera, se me permitió desarrollar y alcanzar algunos rasgos del 

perfil de egreso de la licenciatura en educación secundaria. Además de las 

competencias didácticas, se diseñaron y se pusieron en práctica las estrategias, 

de modo en que fueran adecuadas para que, al mismo tiempo, se desarrollaran 

las habilidades en los alumnos. 
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