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INTRODUCCIÓN 



 

 

 

Cada día los niveles educativos que se requieren para obtener un 

empleo son más altos; las exigencias tanto para hombres como para mujeres 

demandan su participación activa y  su capacidad resolución de problemas. En 

este contexto es necesaria una educación básica que contribuya al desarrollo 

de competencias amplias para mejorar la manera de vivir y convivir en una 

sociedad cada vez más compleja. 

 Para  la educación básica se plantea que el alumno logre “competencias 

para la vida”; que desarrolle integralmente haceres, saberes, así como valores 

y actitudes y se desenvuelva en los diferentes ámbitos de la vida social. 

 Algunas de las competencias que se marcan en el Programa 2006 de 

Educación básica del nivel secundaria1 son las siguientes: 

a) Competencias para el aprendizaje permanente. 

b) Competencias para el manejo de la información. 

c) Competencias para el manejo de situaciones. 

d) Competencias para la convivencia. 

e) Competencias para la vida en sociedad. 

Las competencias en el proceso de enseñanza del español en 

secundaria están dirigidas a acrecentar y consolidar las prácticas sociales del 

lenguaje y la integración de los alumnos a la cultura escrita, así como los 

modos de interactuar por medio del lenguaje. 

En la actualidad el desafío de la enseñanza de la escritura es orientar las 

acciones hacia la formación de escritores, de personas que sepan comunicarse 

por escrito con los demás. El reto es que los alumnos lleguen a ser productores 

de la lengua escrita, conscientes de producir un texto de acuerdo con los 

                                                 
1
 SEP. Educación básica. Secundaria Programas de Estudio 2006. México. 2006. Pp. 11-12. 

 



 

 

 

diversos contextos y situaciones que se le presenten, y no solo reproductores 

de lo que otros escriben. 

 En el Primer Taller de Actualización sobre los Programas de Estudios 

2006, Delia Lerner en su texto menciona que el principal desafío es “lograr que 

la escritura deje de ser en la escuela sólo un objeto de evaluación para 

constituirse realmente como un objeto de enseñanza, es hacer posible que 

todos los alumnos se apropien de la escritura y la pongan en práctica”.2 

 En la educación secundaria se dan los cambios físicos y psicológicos 

más drásticos que un individuo pueda tener. Los alumnos viven el periodo de 

transición de la infancia a la adolescencia; los cambios en el aspecto físico se 

hacen presentes y qué decir de los psicológicos. En  la etapa de la 

adolescencia se siente incomprendidos y aunque desean manifestar sus 

emociones y pensamientos, no saben, en algunos casos, cómo expresarse, y 

qué mejor que dirigir esas necesidades y deseos de expresión mediante la 

escritura, por eso llevé a cabo este proyecto de antología de cuentos escrita 

por alumnos de nivel secundaria. 

 Con este proyecto se pretende, además, lograr una de las competencias 

que se plantean en el Plan de Estudios 2006 en la asignatura del español; que 

el alumno “interprete y produzca textos para responder a las demandas de la 

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

de sus propósitos”.3 

 
 

 

                                                 
2
 SEP. Primer Taller de Actualización sobre los Programas de estudio 2006. Antología. México. 2006. 

Pp.18 
3
 SEP. Plan de Estudios 2006.  México. 2006. Pp. 33 



 

 

 

PROBLEMA 

Los alumno de tercer grado de secundaria al término del ciclo escolar 

egresarán de la educación básica y se insertarán en el bachillerato, en donde 

sus competencias, conocimientos, habilidades, actitudes y valores serán 

puestas en práctica para lograr adaptarse y desarrollarse en ese nivel 

educativo. 

Al finalizar  la primaria, los alumnos egresan con la idea de que la 

enseñanza de la lengua continuará en  la secundaria de manera tradicional. El 

conocimiento de la gramática también será la finalidad de la educación 

lingüística y la enseñanza  se centrará  en la estructura de las oraciones y en el 

estudio del sujeto, predicado, complemento; y además elementos de que se 

compone una oración.  

Los alumnos en un principio entienden los conceptos, elaboran 

oraciones, sin embargo en el momento de la producción de un texto, algunos 

alumnos no podrán hacerlo porque sólo han escrito textos de forma mecánica y 

no reflexiva.  

La práctica que los alumnos tienen es de copiar, resumir, tomar 

dictado, cortar y pegar, esto en el caso del Internet, y hasta ahí; hacen 

producción de textos, pero no son sujetos a revisión, ya que se considera que 

el profesor evalúa desde su punto de vista, lo que trae consigo que los alumnos 

no escriban, y en dado caso de que así lo hicieran, escriben lo que al profesor 

le gustaría leer y  no lo que el alumno piensa. 

Así desde el primer año de la secundaria es necesario que el profesor 

se dé a la tarea de trabajar arduamente para lograr el propósito del plan y 



 

 

 

programa de educación secundaria, que es “que los estudiantes amplíen su 

capacidad de expresión y comprensión del lenguaje oral y escrito […]”.4 

Sin embargo, la relación que los profesores tienen con la escritura, es 

escasa y tiene poca experiencia en la elaboración de proyectos, 

investigaciones, etc.; aunque no se puede generalizar, a la escritura no se le da 

la importancia que debiera tener. Se limitan a escribir planes anuales y de 

clase, y no van más allá de esa clase de escritos. Como no escriben textos de 

diferentes géneros, tampoco tienen el entusiasmo para fomentar en sus 

alumnos un desarrollo de la escritura. 

Los maestros deberían de interesarse en desarrollar las capacidades y 

habilidades que los alumnos tienen, así como la lectura, la escritura puede y 

debe de ser fomentada para tener una comunicación completa e integradora, 

sin limitarlos a lo que el profesor quiere o se supone que deben escribir. 

La escritura es una de las habilidades que se desarrollan en las primeras 

etapas de la vida escolar, durante las cuales el docente tiene que enseñar a 

leer y a escribir al alumno; no obstante el aprendizaje de la lectura y de la 

escritura continúa en los siguientes niveles educativos. 

También es importante continuar la enseñanza aunque la competencia 

para la elaboración de textos propios no ha tenido el fomento apropiado por 

parte de los docentes, lo que trae consigo deficiencias en esta competencia 

comunicativa de un gran número de alumnos reflejada en la vida profesional, 

con la complicación de hacer escritos para poder comunicarse.  

Los alumnos no producen textos por interés propio, sino para cumplir o 

realizar ciertas tareas establecidas por el docente, tomar dictado, copiar, 

                                                 
4
 SEP. Educación básica. Secundaria Programas de estudio 2006. México. 2006.  p. 7. 



 

 

 

resumir, por lo que carecen de diversidad en las estrategias para la elaboración 

de textos propios. 

Las carencias que tienen algunos profesores, desde primaria hasta la 

universidad, para fomentar la elaboración de textos propios y sobre todo 

promover la competencia comunicativa, han contribuido a que la escritura sea 

un medio de comunicación, aprendizaje y generación de conocimientos al que 

sólo tienen acceso cierto número de personas.  

El enfoque comunicativo plantea un cambio en la enseñanza tradicional 

de la comunicación escrita y una nueva manera de interactuar entre el docente 

y los alumnos; para lo cual es necesario modificar las técnicas de enseñanza. 

A continuación se señalan los propósitos del proyecto de elaboración de 

textos narrativos de los alumnos del nivel secundaria. 

PROPÓSITOS 

GENERAL 

 Elaborar con base en la imaginación, creatividad  y  vivencias de los 

alumnos, una antología de cuentos, mediante la práctica de la escritura 

con distintos fines, desde propiciar el desahogo de emociones, hasta 

fortalecer la competencia para la lectura. 

ESPECÍFICOS:  

 Describir la importancia de la escritura como medio de comunicación.  

 Analizar los propósitos del plan y programa de estudios de Español de 

educación básica secundaria. 

 Reflexionar sobre cómo los principios didácticos del nuevo plan y 

programa de estudio 2006 en la asignatura de Español, trabajo por 



 

 

 

competencias, influyen en el desarrollo de la competencia para la 

elaboración de textos narrativos.  

 Identificar al cuento como género narrativo por excelencia. 

 Identificar y analizar la estructura y elementos del cuento. 

 Redactar historias con temáticas distintas y con una estructura narrativa 

lógica. 

 Reconocer y asumir el papel del escritor. 

 Presentar en un foro las obras escritas. 

 

DESARROLLO TEÓRICO 

La educación es un proceso por el cual se forma y transforma un individuo, 

en un principio en el seno de la familia, con la transmisión de costumbres, 

tradiciones y cultura. Un proceso que se modifica y enriquece diariamente de 

manera formal en la escuela, a través del currículum, los planes y programas de 

estudio, e informal en casa, con las amistades, la televisión, la radio, así como 

también el cine, la publicidad, todo momento nos educamos. 

En relación con la enseñanza del lenguaje oral y escrito, el enfoque 

comunicativo en la educación formal tiene el propósito de “consolidar y enriquecer 

las cuatro habilidades básicas relacionadas con la lengua: escuchar, hablar, leer y 

escribir, y la capacidad para emplear con eficacia y eficiencia el lenguaje en sus 

funciones centrales: representar, expresar y comunicar”. 5 Así se plantea que hay 

continuidad y articulación entre la educación primaria y la secundaria, y se exhorta 

al alumno a utilizar sus capacidades de comunicación, tanto oral como escrita.  

                                                 
5
 SEP. Libro para el maestro. Educación Secundaria. Subsecretaría de Educación Básica. México. 



 

 

 

La enseñanza de la lengua es un proceso por el cual se estimula el 

aprendizaje, de manera que el alumno construya su conocimiento con apoyo del 

docente, y no de manera mecánica en la que el docente transmita de manera 

vertical hacia el alumno. 

La enseñanza de la lengua no sólo se centra en leer y escribir sino que va 

más allá, pues el alumno necesita “encontrar el sentido o significado de lo que lee 

y de lo que escribe; para que pueda transmitir clara y coherentemente sus ideas 

debe desarrollar una serie de variados y complejos procesos intelectuales, así 

como consolidar y aplicar sus conocimientos acerca de la lengua”.6 

En la educación básica el desarrollo de la competencia comunicativa del 

alumno es fundamental para “saber qué decir, a quién, cuándo y cómo decirlo, así 

como revisar lo que se escribe, dependiendo de un  contexto en específico”,7 y en 

particular la competencia textual, que es el  “saber construir un discurso 

coherente, apropiarse de los conocimientos y de las habilidades que se precisan 

para construir diferentes tipos de discurso con cohesión y coherencia”.8  

En el presente trabajo nos centraremos en la escritura, con el fin de que, de 

acuerdo con las necesidades del alumno, de expresión y comunicación, reflexione 

y haga conscientes los aspectos ortográficos, sintácticos y semánticos. A esto se 

le conoce como adquisición del código escrito.  

Aunque el código escrito es visto como un objetivo tradicional de la 

enseñanza de  la lengua, forma parte importante para la composición y 

elaboración de textos, los conocimientos que se tengan de gramática, morfología, 

                                                 
6
 Ibidem p. 14 

7
 LOMAS, Carlos. Cómo enseñar a hacer cosas con las palabras. Teoría y práctica de la educación 

lingüísticas. V. I y II. Paidós. Barcelona, 1999. p. 34 
8
 Ibidem p. 161 



 

 

 

sintaxis y léxico, ayudan a la elaboración de textos para que tengan una 

adecuación, cohesión y coherencia para el entendimiento de los mismos. 

Por consiguiente el código escrito es la articulación  de signos, en el cual 

hay reglas lingüísticas propias de cada lengua, que se utiliza para la trascripción 

del código oral, sin embargo el código escrito es completo e independiente, el cual 

requiere de procesos mentales complejos, reflexión, memoria y creatividad, que se 

traduce en conocimientos abstractos sobre la lengua, lo que da como resultado el 

procesamiento de textos, la interpretación, tanto individual como la social, Emilia 

Ferreiro y Margarita Goméz Palacios afirman que “la lengua escrita está implicada 

en muchos de los procesos, tanto mentales, como los que se dan en la escuela, 

como son la transmisión, la socialización, la reproducción,  y la resistencia 

cultural”.9 

No obstante el conocimiento de las reglas gramaticales aunque es 

indispensable resulta insuficiente para el aprendizaje de la composición escrita; 

porque , como plantea Daniel Cassany: “las reglas […] que permiten formar 

oraciones aceptables, sólo son una parte del conjunto de conocimientos que 

domina el usuario de la lengua. La otra parte es la formada por las reglas que 

permiten elaborar textos […]”.10 

El presente trabajo se compone de tres capítulos. El Capítulo I se titula “La 

escritura como medio de comunicación”, en el cual se menciona la función de la 

escritura como forma de expresión en diversas situaciones y contextos, así como 

la necesidad de entender y manifestar la concepción del mundo. 

En el Capítulo II, “Análisis del programa de español de educación 

secundaria”, se presenta una breve definición del concepto de educación, el 

                                                 
9
 FERREIRO, Emilia. Nuevas perspectivas sobre los procesos de la lectura y la escritura. Siglo XXI. 

México. 1982. p. 297 
10

 CASSANY, Daniel. Describir el escribir. Cómo se aprende a escribir.  Barcelona. Paidós, 1989. p. 28.  



 

 

 

enfoque del nuevo Plan y programa de educación básica 2006 secundaria y un 

análisis del “trabajo por competencias”. 

Así en el Capítulo III, “Principios didácticos para desarrollar la competencia 

textual en los alumnos de secundaria del Instituto Profesional en la Enseñanza y 

Formación Humana (IPEFH)”, manifiesto la experiencia personal de trabajar en la  

institución antes mencionada, además de plasmar los logros y obstáculos que se 

hallaron al llevar a cabo el proyecto de textos narrativos con los alumnos del nivel 

secundaria. 

Finalmente, presento las conclusiones con respecto al quehacer docente 

que desarrollé con los alumnos para motivarlos a ser autores de sus propios 

escritos, y de que mejor manera que producir textos narrativos. 

A manera de cierre, anexo algunos de los cuentos producidos por los 

alumnos, especialmente de tercero de secundaria, que pude rescatar, ya que 

logrado el propósito, ninguno quería deshacerse de sus producciones. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

CAPÍTULO I       

LA ESCRITURA COMO MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué escribo? 

Para crear, sin otro recurso que las palabras,  

algo que sea bello y duradero”. 

(Julio Ramón Riveyro) 

 



 

 

 

 En este capítulo se aborda a la escritura como medio de comunicación para 

expresarse en diversas situaciones y contextos. La escritura responde a  la 

necesidad de entender y manifestar la concepción del mundo. 

 También se explicará la importancia que tiene la lectura para estructurar 

ideas, ampliar el vocabulario, redactar de una manera coherente, cohesiva; 

además se analizará cómo se relaciona la escritura y la lectura, para que la 

persona sea capaz de resolver situaciones y problemas que se le presentan día a 

día en la producción de textos. 

I.I. LA ESCRITURA EN LA VIDA DIARIA 

          La escritura a través de los tiempos ha acompañado al ser humano; ha 

sido importante para conservar, fundamentar y transmitir conocimientos; 

además es herramienta básica para la comunicación. 

La escritura es la acumulación de signos que de manera organizada y 

sistematizada son plasmados en diferentes materiales como papel, pergamino, 

papiro, entre otros. Así la escritura es producto del trabajo creativo del hombre 

que toma como base el conocimiento de la lengua oral y las necesidades de 

comunicación para construir un sistema de representación gráfica que le 

permite comunicarse a través  del tiempo y del espacio. 

El sistema de escritura se puede definir entonces como un sistema de 

representación de significados de la lengua. En el contexto de la comunicación, 

la escritura tiene una función eminentemente social. Es decir la organización y 

el significado que se le atribuyen a cada una de las representaciones gráficas 

son dadas por el contexto en el que el individuo se desenvuelve. 

Así, “el conjunto de grafías convencionales o sea el alfabeto, la 

direccionalidad, el valor sonoro convencional, la segmentación, ortografía, 



 

 

 

puntuación y convencionalidades de estilo”,11 constituyen características y 

reglas para representar  de una manera gráfica las expresiones lingüísticas. 

 

I.II. PENSAR PARA ESCRIBIR 

Cuando tenemos conocimientos o ideas sobre un tema específico: 

cultural, deportivo, cotidiano, académico, entre otros, con los que día a día 

interactuamos, la comunicación entre individuos se hace fluida porque 

utilizamos un lenguaje coloquial, sin embargo cuando no conocemos sobre 

temas, como por ejemplo de física, de química, de astronomía, con los cuales 

no estamos relacionados cotidianamente, la comunicación se reduce a ciertos 

círculos de especialistas que utilizan un lenguaje específico.  

De la misma forma, en la escritura, los textos especializados se hacen 

accesibles para un grupo de personas con conocimientos en la materia, es 

decir entienden los términos. 

Escribió el general chino,  Sun Tzu: “para ganar una batalla, hay que 

conocer al adversario y saber por dónde caminará”.12 Es necesario tener ideas 

previas de quién es el contrincante, aunque no supiéramos a ciencia cierta la 

vida de esa persona, militarmente lo tenemos que conocer a fondo. 

De igual manera para escribir sobre un tema específico necesitamos 

conocimientos básicos sobre el mismo, sin embargo, como menciona Cassany: 

“Tanto las listas como la prosa automática, los primeros borradores o las notas 

suelen ser anárquicos, desorganizados, sucios de fondo y forma.  Hay 

                                                 
11

 OCEANO Uno. Diccionario enciclopédico. Madrid. 1997. p. 612. 
12

 TZU, Sun. El arte de la guerra. Buenos Aires, Océano, 1994. p. 9. 



 

 

 

repeticiones, mezclas, ideas inacabadas, palabras sueltas, lagunas”,13 los 

pensamientos requieren de desarrollo y de organización.  

Así los alumnos escribirán sobre los temas que a ellos les llame la 

atención, de igual manera dependerá del grupo social al que pertenezcan, las 

producciones entonces serán diversas y con subjetividad diferente, cada 

cabeza es un mundo y no hay dos iguales. El  docente tiene como oficio el 

fomentar la imaginación y libertad de expresión, al pedir un texto, sin embargo 

también tiene que procurar que los alumnos aprendan a escribir sin perder el  

propósito de comunicar. 

Dell Hymes argumenta que “para comunicarse no es suficiente con 

conocer la lengua, el sistema lingüístico; es necesario […] saber cómo servirse 

de ella en función del contexto social”.14 No sólo es escribir por escribir, es 

tratar el tema a fondo, de principio a fin. Aunque puede haber desviaciones del 

tema, los argumentos forman la columna vertebral que sostiene la idea central 

que se desea comunicar. 

Así Cassany manifiesta que “Algunos autores pueden tener mayor 

facilidad para hacerlo, y otros pueden ser más complejos. Pero cualquier texto 

debe tener una organización coherente de las ideas, preparada para que la 

puedan comprender los lectores, que serán diversos y distintos al autor”. 15 Una 

carta escrita a un amigo; una carta que exprese sentimientos hacia los padres; 

o bien un ensayo sobre Historia de México, un cuento infantil, y una noticia, 

entre otros, son textos diferentes dirigidos a lectores diferentes, sin embargo, 

todos necesitan escribir con cohesión y coherencia para que sean 

comprensibles. 

                                                 
13

 CASSANY, Daniel et al. Enseñar lengua. Madrid, Grao. 1994, p. 259. 
14

 Op cit, LOMAS, p. 38. 
15

 CASSANY, Daniel. La cocina de la escritura. Barcelona, Paidos, 1999, p 71 



 

 

 

El destinatario o receptor del escrito entenderá los usos y funciones que 

un determinado escrito tiene en cuanto al contexto en el que se encuentre. “El 

lenguaje es un sistema establecido convencionalmente, sus signos lingüísticos 

tiene una raíz social de carácter colectivo pues posee una significación para 

todos los usuarios, por lo que su adquisición requiere de la transmisión social, 

utilizando la comunicación”.16 El lenguaje entonces se vuelve la expresión 

fundamental del hombre, que por medio de él comunica sus pensamientos, 

sentimientos e intereses.  

La escritura representa palabras, ideas o sonidos por signos 

convencionales, sin embargo no sólo es la simple representación de las 

palabras, sino además es la significación que se le da en un contexto dado, y la 

expresión de la reflexión, del análisis, de la crítica propia y no de lo que otros 

piensan por nosotros, o de lo que se quiere que pensemos. 

En ocasiones los alumnos piensan que escribir, transcribir o copiar es lo 

mismo. Se tiene la idea de que los conceptos antes mencionados tienen 

relación o son sinónimos, y  la elaboración de las ideas queda en segundo 

término, no se vinculan; y, en muchos casos, a la escritura no se le da la 

importancia que realmente tiene ni es desarrollada como una competencia o 

habilidad.  

Como explica Freire: “Es por esto por lo que no es posible reducir el acto 

de escribir a un ejercicio mecánico. El acto de escribir es más complejo y exige 

más que el acto de pensar sin escribir.”17 Escribir es darle al texto una 

estructura para que sea coherente, y la persona que lo lea entienda la idea que 

quiere transmitir el autor. 
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 SAPIR, Edward. El lenguaje. Brevarios. Barcelona. Fondo de Cultura Económica. p. 9. 
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 FREIRE, Paulo. Cartas a quien pretende enseñar. México, Siglo XXI, 2005. p.  



 

 

 

El proceso es difícil y cuando se da uno a la tarea de escribir, se escribe,  

se revisa, pero cuando se vuelve a leer el texto ya no es como se había 

pensado en un principio; las comas, los puntos, las palabras que se usaron dan 

un cierto significado o una perspectiva diferente de lo que se quería dar a 

conocer.  

Y entonces se podría llegar a pensar “para qué escribir si se puede 

decir”; sin embargo la escritura contribuye al despertar de la conciencia; al 

conocimiento de uno mismo en relación con el mundo real y con los demás; por 

medio de la escritura nos damos a conocer y nos conocemos a nosotros 

mismos. 

 

I.III. LA LECTURA COMO COMPLEMENTO DE LA ESCRITURA 

La lectura y la escritura se complementan, “[…] son componentes 

indispensables en el proceso de la comunicación. Por lo tanto leer 

compresivamente es una condición esencial para el aprendizaje escolar. Es 

decir, para el proceso de adueñarse de los significados que se esconden 

burlones tras las letras. Leer en forma comprensible y reflexiva es sondear tras 

los ojos del escritor e indagar entre las letras, para buscar la interpretación que 

hay en el texto desde una óptica exegética”.18 

Entre la lectura y la escritura hay un enorme vacío, porque si el alumno 

no lee comprensivamente y no se apropia de los significados no desarrolla 

habilidades para la redacción de textos. 

Leer y escribir es más que copiar palabras y descifrar enunciados; la 

lectura y la escritura contribuyen a la creación de la cultura, y a la 
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representación del mundo. La lectura, amplia el vocabulario tanto para escribir 

como para hablar. 

Al respecto Cassany afirma que “sólo se puede desarrollar la escritura a 

través de la lectura. De la misma forma en que se adquiere el habla al escuchar 

y comprender textos orales, la escritura se desarrolla con la lectura y 

comprensión de textos escritos.”19 

De ahí la importancia de que en los planes y programas estén marcadas 

como actividades permanentes las que realizan los talleres de lectura, las 

bibliotecas escolares y las de aula, así como en el rincón de lectura, además de 

las producciones de textos, que van desde los narrativos, los informativos y los 

descriptivos hasta los explicativos. 

Guillermina Baena menciona la importancia de la lectura para el 

desarrollo de la escritura, leer, escribir es “penetrar sin esfuerzo en la mente del 

lector, por eso lean, lean, lean”.20 Y más que una exhortación, es una invitación 

a ser personas con amplio vocabulario, con imaginación y creativas. 

 

I.IV. DIFERENCIA  DE LA ESCRITURA CON LA ORALIDAD 

El lenguaje oral es accesible a todos, puesto que tiene ciertas 

características que así lo permiten: 

 Es coloquial la mayor parte de las veces. 

 Es de palabras sencillas de uso común. 

 Permite regionalismos. 

 Se apoya en interjecciones. 

 Se auxilia con la mímica. 
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 CASSANY Daniel. Describir el escribir. Cómo se aprende a escribir. Barcelona, Paidos, 1989. p. 17. 
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 BAENA Paz, Guillermina. Redacción práctica. El estilo personal de redactar. México. Editores 

Mexicanos Unidos. 1986. p. 3. 



 

 

 

 Usa palabras “comodín” que están de moda y expresa desde las 

situaciones más variadas hasta las más antagónicas. 

 Usa verbos fáciles como ser o hacer. 

En relación con la oralidad, la escritura y la conciencia, Walter J. Ong 

plantea: “Asimismo, la oralidad nunca puede eliminarse por completo: al leer un 

texto se le oraliza. Tanto la oralidad como el surgimiento de la escritura a partir 

de la oralidad son necesarios para la evolución de la conciencia. “21 

Cuando se habla, cuando se lee, cuando se escribe,  se  tiene en el 

pensamiento una idea previa, experiencias y vivencias que se adaptan al 

momento de hablar, pues no es lo mismo hablar con nuestra madre que hablar 

con un compañero de escuela o colega de trabajo. 

Cuando se lee, se echa volar la imaginación con situaciones que ya han 

sucedido o se trasladan al campo de la fantasía, de la misma forma cuando se 

escribe se trata de hacer de la forma en que se hace de manera oral, lo cual al 

ser revisado y analizado no tiene que ver uno con otro, son dos procesos 

diferentes, en cuanto a la estructura y al contenido de la comunicación. 

 

I.V. ESTRUCTURACIÓN DE UN ESCRITO 

En el lenguaje escrito se requiere mayor formalidad, de tal manera que 

obliga a ordenar lo que se va a decir, exige pensar, ordenar los pensamientos, 

usar la lógica, y escribir; ordenar las palabras, usar la gramática.  

Como menciona Cassany, “escribir es algo más que aspectos 

mecánicos y motrices, implica procesos más reflexivos de la selección y 
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ordenación de la información, así como de generación de ideas, de revisión y 

de reformulación.” 22 

Para escribir varios tipos de textos se debe tener un conocimiento 

amplio de vocabulario, además de sinónimos, morfología, gramática, sintaxis, 

además de estructurar un texto con coherencia, que tenga un sentido global a 

lo largo del mismo; cohesión, que los conectores, nexos o conjunciones sean 

las más apropiadas para entenderlo, y adecuación, que se adapte a un 

contexto dado ya sea formal o informal.  

 Entonces se puede decir que la escritura es un proceso que implica 

ideas previas sobre el tema a tratar, procesos mentales de ordenación; 

determinar cuál asunto es más importante que otro, cuál va primero, si es 

relevante, o si la información es apropiada para desarrollar el tema que se va a 

abordar; también se necesita de reflexión, de análisis, de revisión y de 

corrección del texto que se ha elaborado. 
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CAPÍTULO II    

ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE 

ESPAÑOL DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

 

 

Si haces planes para un año,  

siembra arroz.  

Si lo haces por dos lustros, planta árboles.  

Si los haces para toda la vida,  

educa  a una persona. 

Proverbio chino. 

 



 

 

 

    En este capítulo se elabora una definición sobre el concepto de 

educación en el cual se expresa el valor que tienen, tanto la educación formal 

como la informal, también se mencionará el enfoque del nuevo Plan y 

programa de educación básica 2006 secundaria, en la asignatura de Español, 

en cuanto a la nueva forma de trabajo, “trabajo por competencias” y los 

propósitos que el programa marca para acrecentar y consolidar las prácticas 

sociales del lenguaje. 

 

II.I. CONCEPTO DE EDUCACIÓN 

Para poder entender los planes de educación básica en el nivel 

secundaria, se definirá lo qué es educación. La educación entendida en todos 

los aspectos, desde el hogar hasta la escuela. 

La educación es un proceso por el cual se forma y transforma un 

individuo, en un principio, en el seno de la familia, con la transmisión de 

costumbres, tradiciones y valores. Es un proceso que se modifica y enriquece 

diariamente de manera formal en la escuela, a través del currículum, de los 

planes y programas de estudio; e informal en casa, con las amistades, la 

televisión, la radio, así como también con el cine, la publicidad, entre otros, es 

decir, en todo momento se educa. 

Actualmente se aprecia que los medios de comunicación juegan un 

papel importante en la educación; es de suponer que la televisión es uno de los 

principales debido a que un individuo pasa frente a ella más tiempo del que 

está en la escuela. 



 

 

 

La escuela tiene como propósito desarrollar las competencias para la 

vida, habilidades, actitudes y aptitudes para que un individuo sea capaz de 

desenvolverse en los diversos ámbitos de la vida social. 

Para César Coll una persona educada es “una persona que ha 

asimilado, que ha interiorizado, que ha aprendido en suma, el conjunto de 

conceptos, explicaciones, destrezas, prácticas y valores que caracterizan a una 

cultura determinada, de tal manera que es capaz de interactuar de forma 

adaptada con el medio físico y social en el seno del mismo”.23 

Uno de los principales propósitos de la educación básica es que al 

concluirla el alumno sea capaz de insertarse en la sociedad para poner en 

práctica sus habilidades y destrezas, y así servir a su comunidad. 

 

II.II. PROGRAMA DE ESPAÑOL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 El programa de español de educación secundaria tiene como propósito 

principal que “los estudiantes amplíen su capacidad de expresión y 

comprensión del lenguaje oral y escrito, lo usen para aprender y organizar su 

pensamiento y puedan participar de manera reflexiva en las práctica sociales 

del lenguaje del mundo contemporáneo”.24  

 Desde un enfoque constructivista, en el que los alumnos con apoyo del 

docente como mediador incremente y se apropie de conocimientos y desarrolle 

sus competencias para la vida mediante ambientes de aprendizaje, es decir 

que sean capaces de plantear y solucionar mediante el lenguaje oral y escrito 

problemas de la vida en sociedad y laboral. 
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Cuando el alumno ha adquirido conocimientos de la lengua española al 

término de la educación básica, se habla que se ha logrado el perfil de egreso, 

esto es, el alumno puede comunicarse tanto oral o por escrito en cualquier 

contexto ya sea de manera formal o informal. 

 En el programa de español de secundaria se expresa que el alumno 

tendrá la capacidad de nutrirse de “la reflexión sistemática: en torno de las 

propiedades de los textos y de los intercambios orales”.25 Por eso el programa 

organiza las prácticas sociales del lenguaje en ámbitos: ámbito de la literatura, 

de participación ciudadana y de estudio; y de acuerdo con las finalidades y 

contextos culturales en donde interactúe el alumno, ya sea dentro o fuera del 

aula él pueda plantear soluciones a una problemática en particular.   

 Así como se menciona en el programa, las prácticas sociales del 

lenguaje tienen un enfoque de trabajo por competencias y no se puede ver 

fragmentado el aprendizaje como en la enseñanza tradicional, es decir:  

El lenguaje es complejo y dinámico. Por un lado, constituye un modo de 

concebir al mundo y de interactuar con él y con las personas. Por otro, todas 

las formas que caracterizan una lengua y sus diferentes usos se adquieren y 

educan en la interacción social: conversaciones cotidianas, intercambios 

formales y actos de lectura y escritura motivados por la necesidad de 

entender, expresar o compartir aspectos y perspectivas del mundo.
26

 

 El Programa de estudio 2006 de  educación nivel secundaria, es una 

guía o acompañante de todo profesor para que lo desarrolle dentro del aula, sin 

embargo  según datos arrojados por evaluaciones como ENLACE, muestra que 

hay graves retrasos en nuestra educación, por lo que muestra que el programa 

no se aborda en su totalidad. 
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El programa tiene que estar presente en todo momento del ámbito 

educativo; el contenido del programa va de forma ordenada, consecutiva y 

gradual de un grado a otro por lo que se eleva el nivel de aprendizaje conforme 

avanzan los grados escolares. 

Se menciona que la educación debe “servir para el mejoramiento de las 

condiciones de vida de las personas y el progreso de la sociedad”,27 sin 

embargo esta labor no siempre es completada, ya sea porque los docentes no 

siguen los lineamientos establecidos en el programa, poco seguimiento de las 

actividades educativas por parte de las autoridades, así como un sinfin de 

situaciones que obstaculizan el principal propósito.  

Y si se considera que una educación para todos es aquella que beneficia  

a la sociedad, es decir que todos los conocimientos que se adquieran a lo largo 

de la educación escolar, sean retribuidos de manera productiva al mundo en el 

que se está inmerso, el programa de educación secundaria lo propone, “una 

escuela para todos”. 

Jacques Delors afirma que, para cumplir el conjunto de las misiones que 

son propias  del ser humano, “la educación debe estructurarse en torno a 

cuatro aprendizajes fundamentales que en el transcurso de la vida serán para 

cada persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento”28; y que tanto la 

escuela como la familia contribuyen al desarrollo de estos aprendizajes: 

“aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a 

ser”.29 
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Si se trasladan estas palabras a la práctica cotidiana de los docentes en 

la educación secundaria se tiene que se desarrollarán habilidades en lo 

conceptual, procedimental y actitudinal, que son en otras palabras, aprender a 

aprender, aprender a hacer y aprender a ser, respectivamente. 

En el Programa de estudios de 2006, con respecto a la RIEB, de 

acuerdo con el artículo 3º de la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos, “concreta el compromiso de ofrecer una educación democrática, 

nacional, intercultural, laica y obligatoria que favorezca el desarrollo del 

individuo y de su comunidad, así como el sentido de pertenencia a una nación 

multicultural y plurilingüe, y en la conciencia de solidaridad internacional de los 

educandos”.30   

Para cumplir este compromiso se propone, “trabajo por competencias”, 

es decir el educando tiene que ser competente en todos los ámbitos, desde 

tener conciencia democrática,  y pasar por el sentido de pertenencia a una 

cultura, así como ser un sujeto con valor solidario, tanto con nuestros 

connacionales como con los extranjeros, además de tener habilidades para la 

solución de problemas, se puede decir que es competente para la vida.   

Una competencia es “el conjunto de capacidades entendidas como 

habilidades, destrezas, actitudes y conocimientos que se enriquecen mediante 

el aprendizaje”.31 

En la actualidad, las sociedades modernas y de las nuevas tecnologías, 

demandan que los individuos que egresan de la educación básica tengan las 

habilidades para ser competentes en el campo laboral, en la economía del 
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conocimiento y en la ciudadanía global”,32 por eso si un individuo no desarrolla 

sus competencias para la vida en la educación básica, se le dificultará la 

inserción en esta sociedad globalizada que avanza a  pasos agigantados. 

Omar Vicencio Leyton menciona en un artículo de la revista Educare, 

“En consecuencia, las competencias están dirigidas al empleo funcional del 

conocimiento y las habilidades al desarrollo integral de los individuos. Con ello 

se busca una formación o educación integral con un enfoque funcional que 

contribuya al mejor desempeño y desarrollo de los individuos en sus labores 

cotidianas, académicas y de trabajo, permitiéndoles continuidad en sus 

aprendizajes”.33 

En el ciclo escolar 2009-2010, se inició con una nueva forma de trabajo, 

una forma diferente de abordar los contenidos del Plan y programa de 

educación básica nivel secundaria, el trabajo por competencias, en donde se 

les propiciaran los espacios y ambientes adecuados para lograr el aprendizaje, 

una forma diferente de aprender, en la cual los alumnos, como  meta, 

aprenderían a SER con todos los conocimientos que los profesores, se  

impulsa a buscar. 

El “Trabajo por competencias” es una nueva modalidad para abordar los 

temas del Plan y programa de educación secundaria, esta forma hace que el 

alumno aprenda de una manera dinámica y sea “autodidacta” en la búsqueda 

del conocimiento; es decir, que no solo se quede con lo que el maestro le 

transmite en el salón de clase sino que vaya más allá de los límites del aula. 

El maestro, en el trabajo por competencias, ya no es transmisor  de 

conocimientos, no imparte una educación tradicional; es un mediador de 
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conocimientos, y entonces el papel del maestro es importante en esta 

modalidad, el maestro se convierte en un guía para el alumno, sólo está 

presente para resolver dudas sobre un tema, el alumno es el principal actor en 

la educación actual. 

Cristina Granado menciona en su libro, La formación en centros: mucho 

más que una modalidad, que: “los profesores son, […] agentes imprescindibles 

para modificar las pautas culturales que reproducen el modelo de enseñanza 

tradicional”.34 Así la figura del profesor es de suma importancia para 

transformar el quehacer diario dentro del aula y así transformar el aprendizaje 

de los alumnos en individuos reflexivos y críticos de su entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34

 GRANADO Alonso, Cristina. La formación en centros: mucho más que una modalidad de formación 

permanente. Madrid, EOS, 1997, p. 236. 



 

 

 

 

CAPÍTULO III.  

 

PRINCIPIOS DICÁCTICOS PARA 

DESARROLLAR LA COMPETENCIA 

TEXTUAL EN LOS ALUMNOS DE 

SECUNDARIA DEL INSTITUTO 

PROFESIONAL EN LA ENSEÑANZA Y 

FORMACIÓN HUMANA (IPEFH) 

 

La sabiduría  

consiste en saber  

cuál es el siguiente paso;  

la virtud,  

en llevarlo a cabo. 

Proverbio chino 



 

 

 

En este capítulo se menciona el proyecto realizado en el centro de 

trabajo, Instituto Profesional en la Enseñanza y Formación Humana, IPEFH, 

con los alumnos de secundaria, en específico de tercer grado, así como 

también se presentarán una selección de antologías elaboradas por los mismos 

alumnos. 

De igual forma se detallarán las actividades que se realizaron con los 

alumnos en un cronograma bimestral para la entrega de sus textos narrativos y 

la forma de evaluación de dichas producciones mediante una rúbrica de 

evaluación, que responde a la evaluación cualitativa en el trabajo por 

competencias. 

Las producciones se realizaron durante cuatro bimestres con los tres 

grados de secundaria, sin embargo me enfocaré solo al grado que en lo 

particular atendí, tercero; y no es por restarle importancia a las otras 

producciones sino que fue el grado que del que era titular. 

Se presentaran los trabajos elaborados por alumnos de 3er grado de 

secundaria del “IPEFH”, escuela ubicada en el Valle de Toluca, donde me 

desarrollé como docente  de la asignatura de español 3er grado y también 

como encargada de la academia de español.  

Se utilizó para realizar dichos trabajos el plan y programa de español de 

educación básica secundaria, libro de texto Español III SM, Didáctica de la 

escritura, El Nuevo Escriturón y Redacción práctica; de forma que se integraran 

diferentes estrategias para alcanzar el propósito de desarrollar la competencia 

textual en la elaboración de textos narrativos. 

 

 



 

 

 

III. I. INSTITUTO PROFESIONAL EN LA ENSEÑANZA Y FORMACIÓN 

HUMANA, IPEFH 

 
La institución denominada IPEFH se ubica en el norte del Valle de 

Toluca, Estado de México, en Av. Adolfo López Mateos No 1507, Col. San 

Miguel, Toluca, Edo. de México. El instituto tiene una superficie de 10,000 m2, 

4000 m2 de construcción y el resto para el patio, cancha de futbol, cancha de 

futbol de cemento, dos canchas de basquetbol,  una de volibol, pista de 

atletismo y juegos en el área de preescolar; estacionamiento,  entrada principal 

y puerta trasera. Atiende los niveles de preescolar, primaria, secundaria y 

preparatoria. 

El área de secundaria cuenta con 12 salones para cuatro grupos por 

cada uno de los tres grados, con dimensiones de 6 x 6, es decir de 36 m2.  Se 

encuentra en una zona de clase media alta, sobre una vía principal y a unas 

cuadras de la universidad del estado. 

El instituto cuenta con diversos edificios, uno para cada nivel, de cuatro 

salones y tres plantas para cada grado; con una población de 

aproximadamente 1500 alumnos, 320 de ellos de secundaria, con una  plantilla 

de 200 profesores, 20 son de secundaria. En el área de primaria las clases son 

bilingües, la mitad de la jornada escolar es en español y la otra en inglés.  

En secundaria, la asignatura de español  tiene cinco horas  a la semana 

tres destinadas a desarrollar el Plan y Programa de Educación Secundaria: una 

para  el programa denominado Lectura Eficaz y una más para el Programa 

Nacional de Lectura, en el que cada bimestre se da lectura a un libro diferente, 

libros seleccionados al final de cada ciclo escolar por los profesores titulares de 

cada grado.  



 

 

 

Las asignaturas complementarias se distribuyen de la siguiente manera: 

a la semana se les imparten diez horas de inglés y tres de francés; talleres de 

danza y futbol, dos horas a la semana cada uno.  

 

III.II. LABOR DOCENTE EN EL IPEFH 

Me incorporé cuatro semanas antes de iniciar el ciclo escolar 2009-2010, 

para participar en los cursos de actualización impartidos al personal docente de 

la institución.  

El puesto que desempeñé en el ciclo escolar fue el de docente de la 

asignatura de español III, así el de responsable de la academia de español del 

nivel de secundaria, encargada de revisión de planeaciones de los profesores 

1º y 2º grado, en las que se tenían que observar que cumplieran con los 

siguientes requerimientos: nivel, grado, bimestre, competencia general y 

específica, indicadores de desempeño, evaluación formativa y sumativa, 

materiales, cronogramas de tareas, situación didáctica, secuencia didáctica, 

fechas de realización de actividades, marco teórico y observaciones, todo 

apegado a lo que marca el Programa de Educación Secundaria. 

También la propuesta y realización de proyectos anuales como: 

antología de cuentos, los cuales se trabajaron durante cuatro bimestres en los 

tres grados, dos concursos de declamación y oratoria, uno interno, en donde se 

seleccionaron alumnos del instituto de cada categoría y grado, y en el siguiente 

los alumnos seleccionados del instituto para el concurso de zona escolar nivel 

secundaria. 

 Implementación y supervisión del Programa Nacional de Lectura que es 

manejado a nivel federal con las bibliotecas escolares y de aula, y el Programa 



 

 

 

Estatal Leer para Crecer, en el que cada fin de mes se mandaba a la 

supervisión escolar reportes elaborados por los alumnos de los libros leídos en 

ese mes.  

Realización de reuniones semanales de la academia de español, en 

donde se comunicaban las actividades a realizar en fechas próximas o en el 

transcurso de la semana, así como hacer observaciones a los acuerdos 

planteados, unificación de criterios en los tres grados y las formas de 

evaluación de cada bimestre, ejecución de proyectos, tareas bimestrales, en 

donde se les hacían sugerencias a los profesores para trabajar estrategias de 

reforzamiento de un tema abordado en el bimestre que a los alumnos no les 

hubiese quedada claro; además de que las tareas o actividades para casa 

tenían que estar acorde con los contenidos del programa. 

Evaluación formativa, la cual estaba basada en lo que el alumno 

aprende en el aula, en donde se evaluaba los siguientes aspectos o rubros con 

su respectivo porcentaje (esto según la coordinación académica de secundaria 

de la institución): proceso en clase 20%, cómo se comporta el alumno durante 

la clase, si cuenta con sus materiales para trabajar, si hace reflexiones sobre 

los contenidos expuestos por el profesor, si desarrolla las actividades 

propuestas por el docente. 

Tareas 20%, éstas se redactaban bimestralmente y de acuerdo con el 

bloque, se evaluaba el contenido de la tarea, aplicación de conocimiento sobre 

el tema, presentación, calidad y esfuerzo. 

En el rubro de lectura 10%, la evaluación se dividía en dos, 5% para el 

Manual de Lectura Eficaz, que es un manual en el que se desarrolla la 

habilidad lectora de rapidez y de comprensión con actividades como palabras 



 

 

 

clave lectura por frases y reconocimiento de patrones; el otro 5% 

correspondían a las actividades que se realizaban de acuerdo al libro del 

bimestre encaminadas a la comprensión del texto leído. 

Proyecto individual 20%, en este rubro (se anexa rúbrica de evaluación), 

se tomaron en cuenta para la producción del texto narrativo producido por cada 

alumno, varios aspectos como la comprensión de contenido (producciones de 

textos en el aula como ejercicio previo a los que realizarían como actividad 

para casa), avances en las entregas de los textos (más cantidad que de fondo), 

presentación y calidad (seguimiento de instrucciones y limpieza), redacción 

(estructura clara, coherente y con excelente ortografía) y aportaciones creativas 

(producciones originales). 

Evaluación sumativa (examen) bimestral, evaluación teórica y métodos 

de caso en los cuales se les presenta una información, preguntas de lectura de 

comprensión, y respuestas de opción múltiple de acuerdo con lo leído. 

Preparar a los alumnos durante el transcurso del ciclo escolar, para 

presentar la prueba ENLACE en los tres grados, así como para EXANI-I 

(Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior) con los alumnos de 3er 

grado, esto con ejercicios de comprensión lectora, preguntas sobre textos o 

situaciones y respuestas de opción múltiple.  

Realizar los proyectos bimestrales que se programaron al inicio del ciclo 

escolar relacionados con la lectura de compresión, la narrativa, visita de 

autores literarios oriundos de la región; análisis y producción de cuentos. 

En cuanto a mi desarrollo como responsable de la academia de español 

tuve muchas dificultades, esto por la formación y personalidad diferente a la de 

mis otros dos compañeros, el titular  de primer grado con formación normalista 



 

 

 

de la Escuela Normal de Puebla y oriundo de Veracruz, trabajó más  a la par de 

mis ideas y metas que se plantearon al inicio del ciclo, aunque no incluí las 

producciones de los alumnos de este grado, cabe mencionar que fueron bastas 

y enriquecedoras, tanto para el alumno como para mi compañero profesor de 

primer grado y para mí. 

Mi compañera titular de segundo grado, de formación en Letras hispanas 

de la UAEM y oriunda de la ciudad de Toluca, permaneció ajena a la forma de 

trabajo que propuse, aunque se apegó a los lineamientos que acordábamos, 

hubo situaciones de relación y comunicación por su parte, cabe señalar que 

también trabajó el proyecto de producción de textos narrativos, en este caso no 

tuve acceso a las producciones de los alumnos. 

 

III.III. MOTIVACIÓN PARA LA ESCRITURA 

La motivación para escribir es casi nula dentro del aula, el docente da 

indicaciones de hacer oraciones gramaticales en donde se tiene que subrayar 

el sujeto y el predicado, y después qué sucede, para qué sirve una oración. La 

escritura en el aula tiene que tener en cuenta los intereses de los alumnos, 

¿pero los motiva o interesa? Si se pone un ejemplo de lo que a mí me gusta en 

lo personal, como docente, los alumnos expresarán de una mejor manera lo 

que quieren escribir. 

A los alumnos con los cuales trabajé les interesan diferentes temas, lo 

referente a la tecnología, los aviones, autos, computadoras, además del 

conocimiento sobre la vida en otros planetas, el universo, el amor, entre otros.  

En el proyecto anual, se tomaron en cuenta diversos temas de 

actualidad y de interés para los adolescentes: el cambio climático, experiencias 



 

 

 

de vida, de los cuales las producciones fueron vastas y muy enriquecedoras. 

Es muy importante motivar su imaginación y sobre todo la producción de textos 

con temas que les agraden. 

Entonces se invita a los alumnos a pensar más allá de lo que sus ojos 

observan, más allá de lo que sus oídos escuchan, y como menciona Ma. 

Teresa Serafini, escribir es “saber inventar y saber expresarse; para su 

realización es necesario que el escritor juegue con palabras, salga de 

esquemas establecidos, construya personajes, ideas e historias imaginarias, 

además utilice un lenguaje diferente al que siempre utiliza”.35 

Sin embargo cuando al alumno no le interesan los temas difícilmente 

producirá un texto que vaya más allá de con imaginación y se limitará a replicar 

historias que comúnmente conoce, que ha leído o escuchado. Por lo que es 

importante dejar como docente que el alumno se exprese de tal manera que lo 

haga libremente en la  primera producción para que así en las consecutivas 

desarrolle su imaginación y creatividad. 

Es necesario: expresarse de tal forma que el docente pueda, “dar 

máxima libertad al escritor, tratar de habituarlo a desarrollar su propia 

capacidad de percepción, es decir, que utilice al redactar los cinco órganos 

sensoriales”.36 

Y quién, al escuchar música, ver una pintura, percibir un olor, comer un 

suculento platillo o sentir un abrazo, no desea transmitir sus impresiones y 

sentimientos; quien no quiere expresar sus pensamientos, algún recuerdo o 

momento y dejarlos plasmados para siempre; y por qué no, qué mejor que 

                                                 
35

 SERAFINI, Ma. Teresa. Cómo redactar un tema, Didáctica de la escritura. Barcelona, Paidós, 1989. p. 

217. 
36

 Ibidem. p. 217. 



 

 

 

hacerlo mediante un escrito que cuando sea leído atrape al lector, como si 

fuese él quien lo vivió o lo escribió. 

Cuando un alumno está motivado trabaja con gusto, el desempeño en 

las actividades a realizar es de mejor calidad, el aprendizaje se logra y la 

interacción con los compañeros es óptima. Sin embargo cuando no hay 

motivación, no hay interés por parte del alumno, se vuelve monótona y tediosa 

la dinámica de grupo, la enseñanza-aprendizaje es de manera autoritaria y 

memorística, y los alumnos no desarrollan habilidades para la producción de 

textos. 

 

III.IV. LA PRODUCCIÓN INICIAL DE UN TEXTO 

La narración es abordada en tercer grado en el eje temático o 

componente de la lengua hablada, en las situaciones comunicativas de 

narración y descripción,  necesidad del ser humano de comunicar de manera 

hablada, escrita o corporal una emoción, sentir o pensar a otro ser humano.  

En el eje temático o componente de la lengua escrita se manifiesta con la 

identificación de los tipos fundamentales de texto y de los propósitos de su 

producción; ya sea elaborar una carta, una nota informativa, una historieta, un 

instructivo, un cuento, entre otros. 

Las estrategias para la elaboración de textos narrativos se tomaron del 

Plan y Programa de Educación Secundaria de la SEP, así como de los libros El 

Nuevo Escriturón, Redacción Práctica y libros para el docente de Español SM, 

de los cuales se seleccionaron algunas actividades para proponerlas a los 

docentes de la asignatura de español.  



 

 

 

De esta manera se hace una interrelación entre los materiales que son 

utilizados, para poder lograr el propósito, de posibilitar que el alumno de tercer 

grado continúe o desarrolle la competencia para la elaboración de textos 

narrativos. 

Las producciones se distribuyeron  en cuatro bloques, que comprendía los 

cuatro primeros bimestres del ciclo escolar, de acuerdo con el bimestre eran el 

número de producciones por semana que se entregaban y los temas que se 

desarrollaban.  

En el primer bloque los temas iban desde la globalización y calentamiento 

global, hasta experiencias de vida,  descripción de personajes y regiones 

naturales; temas que vienen sugeridos en el libro de texto de español de las 

distintas editoriales como Santillana, Esfinge, SM, Auroch, entre otras.  

La evaluación de las producciones se llevó a cabo mediante una rúbrica 

de elaboración de textos narrativos o proyecto individual, en la que se evaluó 

los logros de los alumnos en cuanto a la producción de los textos, dando 

valores cualitativos como excelente, muy bien, bien, regular o mal,  se tomaron 

en cuenta rubros como contenido, avances, presentación y calidad, redacción y 

aportaciones creativas, así como la revisión y corrección de los mismos por 

parte del docente. 

  

III.V. ELABORACIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS 

Para la elaboración de textos narrativos lo que se tiene que tener en 

consideración es el siguiente esquema: 

 Título 

 Inicio de la historia 



 

 

 

 Desarrollo de la historia 

 Desenlace de la historia 

Estos son los elementos de una narración, además se complementan 

con: 

Personajes         quiénes intervienen en el desarrollo de la historia. 

Lugar                  cómo es el lugar en donde se desarrolla la historia 

Tiempo           el tiempo en el que se desarrolla la historia es pasado,      

presente o futuro, si es de día o de noche. 

Se logra el         los personajes logran su meta.  

propósito      

Se presentaran las actividades que se realizaron como parte del proyecto 

de antología de cuentos, cabe señalar que en un primer momento se les hizo la 

invitación a los alumnos de los tres grados del nivel secundaria a participar 

voluntariamente, sin embargo debido al resultado negativo se tuvo que 

implementar como parte de la evaluación formativa con un porcentaje en la 

calificación del 10%. 

Las actividades sugeridas fueron explicadas en clase por cada uno de los 

profesores de los tres grados, semana tras semana y bimestre tras bimestre. 

Solo presentaré algunas de las producciones de tercer grado. 

La competencia que se desarrolló o fortaleció fue:  

 Interpreta su realidad para crear a través del lenguaje escrito un texto 

narrativo. 

 

 

 



 

 

 

III.VI. ACTIVIDAD PRIMER BIMESTRE 

En el primer bimestre, los alumnos de forma semanal, hicieron entrega de 

reportes (avances de cuento), donde el profesor revisó algunos aspectos que, 

en relación con la forma de evaluar por rúbrica se tomaron en cuenta,  

modificaciones a la forma (ortografía, estructura), el fondo del mismo fue 

responsabilidad de cada alumno y dependió de la imaginación y creatividad de 

cada uno de ellos.  

El alumno seleccionó de dos temas uno para trabajar en la elaboración de 

su texto y se dio a la tarea de crear una historia, los personajes y el ambiente. 

Para la actividad se realizó en clase un ejercicio titulado “A engordar el sujeto y 

el predicado”37, en el que el alumno a partir de una frase corta desarrolló 

situaciones y ambientes alrededor del sujeto. 

Para la entrega del cuento, primero lo hicieron en manuscrito, avances 

que iban guardando cada semana para corregir y al final del bimestre  ya con 

las correcciones pertinentes los cuentos los capturaron en dispositivos: CD, 

USB, PC, etc.  Con el fin de poder realizar la impresión de los cuatro cuentos y 

poder elaborar la antología con una estructura definida: Introducción, prólogo, 

índice, dedicatoria, glosario, etc. 

Los alumnos al principio se mostraron renuentes a la actividad, no sabían 

qué escribir, se les complicó un poco poder echar a volar la imaginación, en la 

primera entrega no hubo muchas producciones, así que cambié un poco la 

técnica, leí algunos de los textos en voz alta, sin mencionar al autor, a manera 

de cuenta cuentos, en las siguientes producciones recibí más de las que 

imaginé que recibiría, los alumnos realmente esperaban cada viernes de 
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 ALVARADO, Mayte et al. El nuevo Escriturón. México. SEP Libros del rincón. 1995. p. 31. 



 

 

 

entrega, este día se estableció para las entregas de textos, esto debido a  que 

en clase daba lectura a alguno de los cuentos. 

 

III.VII. ACTIVIDADES DEL SEGUNDO AL CUARTO BIMESTRE 

Durante el segundo bimestre los alumnos elaboraron el segundo y tercer 

cuento, cabe señalar que a los alumnos les llamó mucho la atención la 

actividad y no solo escribieron dos sino hasta tres o cuatro en este bimestre. 

Al igual que en el cuento uno, de forma semanal se hicieron entregas de 

avances o reportes, esta vez en torno a experiencias de vida, alguna situación 

chusca o cómica, triste, o que los haya impactado. 

En clase se realizó una actividad titulada “A empezar por el principio”,38 en 

donde los alumnos a partir del inicio de una narración se dieron a la tarea de 

elaborar el desarrollo y desenlace de la historia, además de que también 

colocarían el título, el lugar, el tiempo y los personajes que acompañarían a su 

narración. 

En esta la actividad se dio con base en un situación personal, la cual se 

acompañó de descripciones para enriquecer la narración, los alumnos hicieron 

algo parecido con situaciones personales. 

Así escribieron  vastas producciones en donde más que  cuentos eran 

narraciones de las situaciones personales, que iban desde que algunos de 

ellos cursaban el preescolar pasando por aquellos que visitaron casas 

embrujadas hasta la pérdida de un ser querido, y el cual recuerdo bastante bien 

que fue la pérdida de una madre, me impactó mucho. 

                                                 
38

 Ibidem. p. 118. 



 

 

 

En el tercer bimestre, o sea el cuento cuatro, las producciones fueron 

creadas a partir de la actividad titulada “La descripción que falta”,39 en la cual 

los alumnos utilizaron dentro de sus narraciones las descripciones de sus 

personajes tanto físicas como psicológicas, así como de los lugares en donde 

se desarrollaba su historia; se les explicó a los alumnos la importancia que 

tiene la descripción para complementar la narración además que es importante 

para echar a volar la imaginación y la creatividad. 

En el cuarto y último bimestre de esta  actividad se realizó la actividad 

basada en El Nuevo Escriturón titulada “ Un cuento fantástico”,40 en la cual se 

les contó el final a los alumnos el cuento titulado “El que quiere azul celeste, 

que vaya al fondo del mar y busque a María Celeste”. 

A partir de esto crearon la historia desde el inicio, el desarrollo y el final, 

para esto se les plantearon preguntas para realizar la producción de los textos, 

¿qué habrá pasado al inicio de la historia?, ¿serán todos los personajes que 

participan en la historia”, ¿cómo es que llegó a este final?, ¿qué pasó en el 

desarrollo?, ¿en qué lugar se desarrolla y en qué tiempo?  

Después de realizar esta actividad en el aula, los alumnos seleccionaron 

historias de su agrado y las adaptaron a sus gustos, preferencias, imaginación 

y creatividad, así entregaron todos los cuentos producidos en los bimestres 

anteriores ya impresos, se les dieron indicaciones de impresión, se revisó y 

cuando ya estuvieron listas los alumnos mandaron a empastar, es decir poner 

pastas de libro con portada, nombre de la antología y nombre del autor 

(nombre del alumno). 
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 Ibidem. p. 87. 



 

 

 

Para el cierre de la actividad el día 12 de mayo se realizó la actividad 

cúspide del proyecto, donde se reconoció a todos los escritores (alumnos) 

realizando una exposición de las antologías.  En el auditorio de la institución, se 

les acondicionó un espacio ideal, en el cual los escritores (con anterioridad se 

les hizo la invitación) presentaron sus antologías. 

Ese mismo día, se realizó la presentación de un escritor natal del Estado 

de México en el auditorio de la Institución, con lo cual se permitió el contacto 

directo de los  alumnos con alguien que disfruta, ama y sobre todo vive de la 

escritura, convirtiendo la actividad en algo vivencial y de provecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 



 

 

 

 A lo largo del trabajo realizado, la escritura formó parte del quehacer 

diario de alumnos y maestros, en todo momento se escribe y se lee, sin 

embargo la importancia que se le da a ambas actividades no es suficiente para 

que en los hechos se lea y escriba sin dificultades. 

  El proyecto que realicé, elaboración de textos narrativos (cuento), no fue 

la excepción, en un principio hubo obstáculos, tanto en relación con los 

docentes de los otros dos grados (primero y segundo)  como con los alumnos 

en general; en primer lugar, porque fue un proyecto que se llevó a cabo durante 

largo tiempo, cuatro bimestres, y en segundo, porque no sabían por dónde 

empezar a escribir, ya que el ejercicio no se había realizado anteriormente. 

 Aunque la formación docente de cada profesor era diferente, se trató 

que los criterios de trabajo para desarrollar en las actividades que se realizaron 

en cada uno de los cuentos fueran los mismos, así como en la forma de 

evaluación, aunque al principio los docentes no concordaban con algunos 

aspectos como los temas, el desarrollo del cuento o la extensión, cada uno 

trabajó de manera particular, esto fue acordado siempre y cuando al final se 

obtuvieran los productos, es decir, las antologías de cuentos.   

 Al inicio del proyecto a algunos alumnos les costó trabajo escribir, y no 

sólo por la redacción sino por problemas en la caligrafía. Escribían palabras 

como “arañas” en un papel, sin forma, separadas o las juntaban, algunos sólo 

producían unas cuantas líneas y con eso era más que suficiente. Los menos, 

escribieron historias que al volver a leerlas ya en la compilación final, en la 

antología de cuentos, se sorprendieron de lo que habían escrito, aquellos que 

producían “arañas”, al final mejoraron notablemente su caligrafía. 



 

 

 

Otros manifestaron que sí habían escrito cuentos pero que no de forma 

cotidiana y ya tenía tiempo que no lo hacían; algunos más expresaron que lo 

que hacían cuando les pedían textos escritos era copiar y pegar, para que se 

leyeran con facilidad por la buena redacción, aunque ellos no los hubiesen 

producido. 

 Los logros alcanzados en general con los alumnos fueron que al escribir 

se expresaron y manifestaron sentimientos, emociones y frustraciones, cosa 

que en ocasiones es sumamente difícil ya que no están acostumbrados a 

realizar tales actividades. Por lo que al principio se muestran renuentes, 

apáticos y hasta hostiles a realizar dichas actividades. Sin embargo cuando se 

les da ejemplos y uno empieza por hacerlo ellos aprecian que dicha actividad 

no es complicada y proceden a echar a volar la imaginación, sólo es cosa de 

motivar e invitarlos a crear nuevos mundos.   

Así, aunque se les dificultaron algunas de las actividades, al final del 

cuarto bimestre estaban contentos de lo que habían logrado y pudieron 

apreciar que la escritura así como la lectura y el vocabulario, están muy 

estrechamente relacionados. Si leo, tendré de qué platicar, y al escribir tendré 

una gama de palabras o vocabulario con el cual me puedo expresar de una 

mejor manera. 

 En este proyecto, pude apreciar que si se guía a los alumnos a escribir o 

producir textos de una forma libre pero con la ayuda mínima que requieren, lo 

harán creativamente y con imaginación, sólo es dejarlos a que empiecen a 

escribir. 

 En conclusión el docente tiene la labor primordial de generar ambientes 

de aprendizajes y sobre todo generar estrategias para motivar a los alumnos a 



 

 

 

escribir, sin imposiciones y sin tratar de que todos los alumnos respondan de la 

misma manera, dado que como seres humanos somos personas individuales y 

aprendemos de diferente manera.  

He ahí el gran reto del docente, de la educación y de un país, formar 

personas que sean creativas y competentes. La escritura y la lectura son 

medios fundamentales para lograr ese propósito de toda asignatura y de la 

educación. 
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ANEXO I 

CUENTOS DE PAO 
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ANEXO V 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

GRACIAS A DIOS QUE ME DA LA 

OPORTUNIDAD DE PODER ESTAR 

AQUÍ.  

 

GRACIAS A TODOS LOS QUE 

HICIERON POSIBLE LA 

CULMINACIÓN DE ESTE TRABAJO. 

 

GRACIAS A TODA MI FAMILIA, 

AMIGOS Y MAESTROS POR SUS 

PALABRAS DE ALIENTO. 

 


