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INTRODUCCIÓN 
 

 

El lenguaje y la escritura son herramientas importantes que deben promoverse en 

la educación infantil, son un vehículo por el que se transmite el pensamiento y 

también es el que permite al ser humano satisfacer la necesidad de comunicarse 

con los demás. El proceso de comunicación es probablemente la actividad que 

más influye en el comportamiento del ser humano dada la importancia de la 

comunicación. 

El proyecto de intervención socioeducativa se aplicó en el Jardín de niños “Yoltzin” 

con los niños del grupo de tercero “B”, con el tema principal lectura y escritura. En 

este proyecto participaron los estudiantes, docentes y padres de familia, teniendo 

como referencia el trabajo por proyectos y el Programa de Educación Preescolar 

2011. 

Este proyecto pretende brindar a las docentes estrategias que les sirvan como 

herramientas para el mejoramiento de la lectura y escritura de sus educandos, lo 

que repercutirá en el alcance de niveles de comprensión, hábitos de lectura, el 

desarrollo de la creatividad y la expresión oral, entre otras capacidades de los 

estudiantes. 

 

Se plantean actividades en torno a las necesidades del grupo. Este proyecto es 

una herramienta pedagógica alternativa al trabajo diario que se realiza en el aula 

de clase con el que se pretende apoyar en el aprendizaje y despertar el interés de 

los educandos por la lectura y la escritura. Favorecer el desarrollo de la 

creatividad, crear espacios de participación y fomentar valores personales como la 

responsabilidad, la disciplina, la autonomía, el trabajo colaborativo, el intercambio 

de ideas, el respeto, el reconocimiento de sus fortalezas y debilidades y el disfrute 

de sus logros, son también propósitos de este proyecto. 

 

En el primer capítulo Intervención socioeducativa en el preescolar “Yoltzin”, 

se da a conocer el lugar donde se realizó la intervención socioeducativa, el cual es 

un escenario de educación básica donde se describe el contexto del jardín de 
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niños “Yoltzin”. Se hace referencia a cómo son los habitantes de la comunidad y 

cómo fue que se formó el pueblo, se retoman también algunas festividades 

importantes de este lugar dando a conocer el motivo del porqué influye en el 

aprendizaje de cada persona.  

Se da a conocer la manera en la que la comunidad participa en el preescolar, así 

como la problemática detectada en los niños de tercer grado, se hace el 

planteamiento del problema, las preguntas, los supuestos y los propósitos que de 

él se derivan, mismos que dieron paso al plan de acción. 

 

En el capítulo dos Referentes teóricos para la escritura se exploran autores que 

hablan acerca de la creación de ambientes para la lectura y escritura con 

estudiantes de tercero de preescolar, se hace un recorrido por las diferentes ideas 

de autores al respecto del tema y se conceptualiza a la lectura, escritura, escribir y 

leer dando un breve significado de estos conceptos. Se cita a autores como; 

Emilia Ferreiro, Valles, Lucia Sauvé, Cuetos, Solano, Flores, Piaget, Bruner entre 

otros. 

Se enuncia acerca de los ambientes de aprendizajes que posibilitan los enfoques 

de estudio y problemas educativos que hay en la escuela. Se abordan diversos 

paradigmas para el aprendizaje de la lectura y la escritura como el 

constructivismo, humanismo, socio cultural, entre otros, dando también un breve 

concepto de estos. Se da a conocer también la hipótesis de procesos de la lectura 

y escritura acerca de sistemas de representación y cómo se motiva un niño de 

preescolar a la lectura y escritura. 

 

En capítulo tres, trataremos acerca de la Fundamentación metodológica y 

pedagógica del proyecto, se muestra la teoría que se vincula con la práctica 

docente, se expone en qué consiste el método ocupado, en este caso 

investigación-acción; donde se reflexiona sobre hechos pedagógicos, se enuncian 

sus características de acuerdo con Elliot, sus propósitos de acuerdo a Kemmis 

(2002) y metas según a Latorre (2003). 
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Se caracteriza el Programa de Educación Preescolar 2011, del que se retoma la 

creación de ambientes de aprendizaje para la lectura y la escritura en el programa 

de preescolar, la importancia de un clima afectivo donde los niños expresan 

sentimientos y actitudes. De igual forma se dan a conocer las Fases del método 

de proyectos, sus etapas y distintas funciones en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

En el cuarto capítulo Aplicación y evaluación del Proyecto, damos a conocer en 

qué consiste el proyecto y la creación de ambientes para el aprendizaje de la 

lectura y la escritura con niños de preescolar. Se repartirá acerca del grupo donde 

se llevó a cabo este proyecto, sus características y el desarrollo de las actividades 

en el grupo donde se considera el espacio, el tiempo, las actividades y las 

sesiones por medio de 4 proyectos teniendo relación con temas lectura y escritura. 

Para lo cual se diseñaron actividades en distintas fases (sensibilización, 

vinculación comunitaria e intervención pedagógica), dando responsables en la 

escuela como en casa y motivar a los niños para una mejor calidad de educación 

preescolar y así no dejar de estudiar, tomando en cuenta una de las problemáticas 

importantes para la comunidad. 

Se trata  acerca de 12 sesiones en relación al campo de Lenguaje y comunicación, 

en el proyecto 1 “Nos conocemos”, en el que se consideran actividades como La 

cajita de las sorpresas, ¿Por qué pones esa cara? y tiempo para hablar. En el 

Proyecto 2 “Mi palabra es importante” se proponen actividades como Palito de 

cuento, Micrófono mágico y ¿Qué, qué?, en el proyecto 3 “Comenzamos a 

escribir” actividades como ¡Atento!, ¡A cuentear! y Mi receta, en el proyecto 4 

“Producimos nuestros textos” se realizó actividades como Dime tu nombre y 

Decoramos el nombre y cada uno se evaluó considerando la importancia del 

lenguaje que para ellos tiene. Mediante actividades lúdicas y dinámicas los niños 

comenzaron a escribir sus propios textos. 

En el último apartado de este documento se dan a conocer las conclusiones a las 

que fue posible llegar, las referencias de las fuentes citadas y el anexo.  
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CAPÍTULO 1. INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA EN EL JARDÍN DE NIÑOS 

“YOLZIN” 

“El ambiente de la clase ha de posibilitar el 

conocimiento de todas las personas del grupo y el 
acercamiento de unos hacia otros. Progresivamente 

ha de hacer factible la construcción de un grupo 
humano cohesionado con los objetivos, metas e 

ilusiones comunes” 
 

Cano, 1995 

 

Es importante conocer cómo es el contexto en el que se lleva a cabo la práctica 

educativa, así como a los actores que intervienen en ella; padres de familia, 

docentes, autoridades educativas, entre otras, pues su influencia en el aprendizaje 

de los niños es relevante para el desarrollo y el ingreso a la cultura escrita. 

 

1.1. La comunidad como ecosistema y espacio social de relaciones 

 

Una comunidad es un grupo o conjunto de individuos, seres humanos, o de 

animales (o de cualquier otro tipo de vida), que comparten elementos en común, 

tales como un idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, 

ubicación geográfica, estatus social y roles (Escorihuela y Gómez, 2012).  

 

Generalmente, una comunidad se une bajo la necesidad o meta de un objetivo, 

como puede ser el bien común; si bien esto no es algo necesario, basta una 

identidad común para conformar una comunidad sin la necesidad de un objetivo 

específico. De ahí la importancia de considerar a la comunidad de San Mateo 

Nopala para la realización del proyecto de intervención. 

 

1.1.1. La comunidad de San Mateo Nopala 

 

El proyecto de intervención socioeducativa se realizó en el jardín de niños 

particular, “Yoltzin”, ubicado en la Calle Grecia S/N en la Colonia Ampliación San 

Mateo Nopala. En el Municipio de Naucalpan de Juárez en el Estado de México; el 

cual colinda con los municipios de Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla de Baz, 

Jilotzingo, Huixquilucan, Otzolotepec, Xonacatlán y Lerma. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Seres_humanos
http://www.vivemx.com/mpo/atizapan-de-zaragoza.htm
http://www.vivemx.com/mpo/tlalnepantla-de-baz.htm
http://www.vivemx.com/mpo/jilotzingo.htm
http://www.vivemx.com/mpo/huixquilucan.htm
http://www.vivemx.com/mpo/otzolotepec.htm
http://www.vivemx.com/mpo/xonacatlan.htm
http://www.vivemx.com/mpo/lerma.htm
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Ampliación San Mateo Nopala aún es considera como pueblo, la gente es amable 

y respetuosa, los habitantes son muy sociables y por ello se realizan eventos 

grandes ya sea por fiestas patronales o para celebrar sus tradiciones, como lo es 

el día de muertos, fiesta que se celebra el 1 y 2 de noviembre. El día de muertos 

es una de las celebraciones centrales de la comunidad, los habitantes se preparan 

con la compra de fruta, pan de muerto y alimentos para los fieles difuntos. Se 

colocan los ayates en una mesa después la fruta o comida que más les gustaba a 

los familiares antes de fallecer, a los difuntos que son bebés o murieron de niños 

se les coloca en la ofrenda dulces o juguetes. Otra de las cosas que se coloca en 

la ofrenda es la flor de cempaxúchitl ya que se dice que el aroma de las flores es 

quien guía a los fieles difuntos para que puedan llegar a sus casas. Se cree que el 

día 2 de noviembre los difuntos se retiran de los hogares y es por ellos que se 

ocupa el incienso para indicarles el camino hacia el panteón caminando, al cual se 

les va a dejar.  

 

Otra celebración son las fiestas navideñas en las cuales se acostumbra que la 

imagen de la virgen de Guadalupe vaya a visitar las casas, para que finalmente el 

día doce de diciembre se haga fiesta, se dé un recorrido con la virgen por las 

calles del pueblo, se invite a todas las personas a la iglesia para convivir con todos 

los habitantes y concluya con bailables, concursos y grupos musicales.  

 

Existen en el pueblo diversos centros comerciales, en su mayoría, los habitantes 

cuentan con medios de acceso a la información y la comunicación, mismos que 

han favorecido la urbanización, por lo tanto, de pueblo queda el nombre y algunas 

tradiciones. La zona donde se encuentra el preescolar es considerada peligrosa, 

ya que cada vez son más frecuentes los asaltos. La mayoría de las personas de 

esta localidad dejan truncados sus estudios por cuestiones económicas. 

 

Con relación a la oferta cultural sobresalen el teatro, una banda y la charrería. En 

cuanto al teatro, el grupo y el viacrucis trabaja al aire libre. Hay 9 centros de danza 

regional, 2 de danza clásica y 4 de danza moderna. Hay también una academia de 
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música, varios centros de reunión donde los asistentes se dedican a practicar 

diferentes tipos de música, algunos para acompañar a la danza.  

Guarda un lugar especial la Banda Sinfónica de Naucalpan que cuenta con un 

amplio y confortable auditorio para sus presentaciones en el Parque Naucalli 

(INEGI, 2012). 

La charrería en Naucalpan tiene presencia desde el año de 1800 por lo que es 

pionero en la práctica de la misma en el Valle de México. En Naucalpan hay dos 

lienzos charros, el mencionado Ávila Camacho ubicado en la cabecera municipal y 

el Lienzo Charro La Florecita en San Mateo que se encuentra a 10 minutos del 

preescolar en el que se realizó el proyecto de intervención. 

Como puede apreciarse los niños de preescolar “Yoltzin” se encuentra en un 

contexto rico en portadores de texto y actividades que fomentan la lectura y 

escritura. 

1.1.2. San Mateo Nopala y sus relaciones intercomunitarias 

 

En este punto se dan a conocer las costumbres y tradiciones de San Mateo 

Nopala, el número de habitantes, cuál es la ocupación de los habitantes de esta 

zona, el nivel socio educativo, la calidad de vida, y las instituciones que ayudan a 

este lugar. 

 

Una de las principales fuentes de ingresos son los centenarios enterrados por las 

personas ya difuntas, quienes los enterraban en ollas de barro para su vejez. 

Algunas personas que las han encontrado, los han invertido para su beneficio. La 

propiedad es ejidal y como herederos reciben dinero cada mes y a finales de los 

años reciben otra cantidad. Algunos de los que se benefician son los fiscales, 

delegados, comisariado entre otros, pero ellos no lo aportan hacia el pueblo de 

San Mateo. 
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San Mateo Nopala fue un escenario importante de la revolución mexicana, pero la 

urbanización y la “modernización” han provocado que algunos grupos sociales se 

avergüencen de sus raíces. 

 

En cuanto a lo político, hay fraudes e injusticias, ámbitos como el de la seguridad, 

el voto y el robo del dinero del pueblo sobre todo, el dinero que se genera en las 

fiestas y eventos importantes para esta zona. 

 

La gente que habita en este lugar, en su mayoría, se dedica a ser comerciante o 

jardinero. La comunidad ha perdido la comunicación; la mayoría no le toma interés 

a lo que está sucediendo a nuestras generaciones nuevas, donde la delincuencia, 

robos, asaltos y drogadicciones han dado un paso adelante y se ha perdido esa 

sociedad segura por los mismos habitantes. 

 

El ambiente ha cambiado mucho a lo largo de los años, los cambios de climas son 

más fuertes y la contaminación ha incrementado. La mayoría de los habitantes de 

la esta zona cuenta con automóviles, han incrementado los medios de transportes 

y los botes de basura, la misma sociedad los tira y no los respeta. Al llover las 

calles se inundan por lo mismo de la basura y contaminación de las personas que 

habitan en este lugar. 

 

Mediante una entrevista con los padres, se pudo conocer que: la mayoría son 

comerciantes, jardineros  y pocos tienen una carrera profesional, las madres de 

familia se dedican al hogar y las que trabajan son empleadas.  

 

De las personas que habitan en San Mateo Nopala el 4.0 no tienen educación 

superior el 50.8 cuenta con educación básica, el 21.8 con media superior y el 0.4 

no especifico acerca de sus estudios (INEGI, 2012). 
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Las instituciones con la que está vinculada la comunidad de San Mateo es con la 

iglesia, templos de otras religiones, delegación, oficinas del gobierno por parte del 

gobernador del estado, DIF, programas de ayuda como “Sin hambre”,  entre otros. 

 

La comunidad se divide en dos partes; una muy urbanizada, la cual presenta 

muchos conflictos y en la otra parte se conservan algunas tradiciones y valores 

como la generosidad, respeto, entre otros. Cuando una persona necesita ayuda ya 

sea económicamente o no las personas se juntan para recaudar fondos y ayudar, 

por otra parte si una persona fallece o está enferma se juntan al igual los 

habitantes y se aporta con lo que ellos quieran o gusten a la familia afectada. 

 

1.1.3. Problemas y necesidades de la comunidad 

 

En San Mateo Nopala, como en muchos lugares en nuestro país, hay problemas 

de inseguridad, tiene necesidades las cuales no han sido atendidas por los 

encargados. El interés por trabajar en torno a la lectura y la escritura, surge a raíz 

de observar que los estudiantes no muestran interés por aprender a leer y escribir 

y sólo ven la clase como rutina. Para ellos aprender a leer y escribir es un fastidio 

porque las clases no son lúdicas ni atractivas, por tanto no se despierta en ellos el 

interés por aprender. El reto es transformar la práctica a partir de los aportes del 

paradigma constructivista y acercar a los niños a la lectura y escritura de manera 

placentera. 

 

Para poder hacer un proyecto de intervención que atienda a la problemática antes 

mencionada, es necesario conocer las necesidades o problemas de la comunidad 

donde se encuentran los niños de preescolar. A continuación se presentan, de 

manera breve, organizados en los siguientes rubros: 

 

 Ambientales 

Una de las necesidades en la comunidad es que no se tiene un adecuado cuidado 

del ambiente, por ejemplo no hay contenedores de basura y serían muy útiles en 



13 
 

esta zona,  siempre y cuando los mismos ciudadanos los respeten y haya 

coladeras para poder drenar los caminos, pues la basura tirada en las calles, al 

llover provoca que se inunden imposibilitando la filtración del agua. 

 

Una de las aspiraciones sería que las personas tengan conciencia que el medio 

ambiente es nuestra fuente de vida y que si lo maltratamos o lo dañamos nos 

estamos perjudicando a nosotros mismos, que sepamos reciclar basura y que no 

la tiremos, ya que es una problemática para nuestras calles y casas que se 

encuentran al paso de la carretera. 

 

 Educativos 

Una de las necesidades es tener más escuelas, los salones son muy pequeños y 

hay demasiados niños para que puedan ser atendidos en condiciones óptimas, lo 

cual enfatiza a la problemática. Los jóvenes de preparatoria con facilidad se 

desaniman y dejan los estudios o deciden no estudiar definitivamente, otra de las 

razones es que no son aceptados en el nivel superior y medio superior, se espera 

que el gobierno haga caso a abrir más escuelas públicas para que tanto niños 

como jóvenes puedan asistir a la escuela, que tengan aspiraciones y por supuesto 

que el docente de calidad, no cantidad. El pueblo cuenta con tres preparatorias 

una de paga, un bachillerato y un telebachilerato que a su vez en la mañana es 

secundaria  mismas que no logran atender a la cantidad de jóvenes del pueblo. 

 

 Seguridad 

La necesidad es que se amplíe la seguridad que haya vigilancia y cuiden la zona 

de San Mateo, la problemática es que los policías que se encuentran patrullando 

piden dinero para hacer su labor, en este caso que los policías hagan su labor sin 

corromperse y que haya más seguridad. 

 

 Servicios 

Una de las necesidades es que haya carreteras amplias, bibliotecas y centros 

recreativos es una problemática porque hay ocasiones que se cierran las avenidas 
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y carreteras por manifestaciones o por los mismos policías que cierran el paso y 

es un caos a la hora de ir a trabajar, a la escuela o simplemente por urgencias que 

tenemos como personas. Las bibliotecas son necesarias en esta zona ya que casi 

nadie quiere leer, hoy en día todo es por internet limitándose a las redes sociales, 

hay sólo una biblioteca que está en esta zona pero es muy chica y casi no hay 

libros. 

 

Los centros recreativos son necesarios ya que se está dando la obesidad por esta 

zona la mayoría no sale por no tener un espacio en el cual se distraigan e 

implementen actividades artísticas o deportivas que a ellos les agrade. 

 

 Integración social 

Por esta zona se da mucho la delincuencia y la drogadicción, de aquí la necesidad 

de generar programas de integración en donde las autoridades y familiares se 

ayuden para acabar con este problema y haya centros de rehabilitación en los 

cuales apoyen a las personas que lo necesitan, una zona que sea segura y se 

brinde ayuda a quien lo requiere. 

 

1.1.4. Estructura y organización del preescolar “Yoltzin” 

 

El preescolar “Yoltzin” los primeros 7 años se llamaba Cri-Cri, tiene 15 años 

brindando servicio, cuenta con una matrícula de 150 estudiantes a los cuales 

atiende en 5 aulas. 

 

La escuela en total cuenta con 6 aulas de clase, están construidos con concreto 

donde protegen a los niños y niñas de desastres naturales, los techos y las 

paredes no tienen fisuras, pero no son suficientes para desarrollar las actividades 

como lectura, manejo de equipos tecnológicos, proyectos, juegos y alimentación. 

 

Los desagües son apropiados y con instalaciones sanitarias suficientes y acordes 

para los estudiantes. La ventilación no es adecuada para el espacio y la cantidad 
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de niños. Los espacios de juegos no son seguros para los niños ya que no cuenta 

con barandales, algunos juegos que no están bien puestos y hay lazos que están 

rotos. 

 

El salón de primer grado, no es muy grande, cuenta con 4 metros de ancho por 

4.5 metros de largo y se tiene que dividir con la dirección ya que no se cuenta con 

otra aula. 

 

1.1.5. Equipamiento, servicios y recursos  

 

La escuela cuenta con 6 aulas y una dirección, todas están hechas de cemento, 

cuentan con techo y la puerta es de fierro al igual que los barandales de la 

escalera y las ventanas, éstas son amplias y son cuatro en cada salón, el piso del 

patio de los salones y las escaleras son de piso firme y cuenta con un pequeño 

jardín donde se encuentran los juegos para los niños. 

 

Los sanitarios están hechos de cemento, cuentan con retretes en buenas 

condiciones, el piso es de mosaico y las puertas son de madera, todas las 

instalaciones de la escuela cuentan con electricidad. 

 

Cinco de las aulas son insuficientes para la cantidad de niños, todas cuentan con 

escritorio, sillas, mesas, muebles y materiales para los alumnos, se dividen en 

cuatro para manejar áreas de construcción donde hay materiales para que los 

niños escojan; bloques, trozos de madera y figuras geométricas de esponja, en el 

área de silencio se encuentran los libros, de ahí ellos toman un cuento para leerlo 

en silencio, en el área de casa de encuentran todos los objetos como bien lo dice 

de casa y ellos pueden jugar a ser adultos,  y el área de arte donde se encuentran 

hojas, pintura dactilar, acuarelas, semillas, entre otros para manipular y crear su 

obra. 
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El salón de 1° es muy pequeño cuenta con pocos muebles, no tiene áreas de 

trabajo y menos tiene un escritorio, a su vez los días martes se da la clase de 

computación en este salón, se divide con tablaroca para la dirección donde hay un 

escritorio, computadora, biblioteca, fotocopiadora y un sanitario. 

 

En el salón de gimnasio se encuentran materiales deportivos y también se 

especifican áreas y horario a los alumnos para que realicen actividades en este 

salón. El patio cuenta con juegos motrices; columpios, resbaladillas, casitas y 

juegos para escalar, a un lado se encuentra el jardín y se encuentra una casita 

que no cuenta con las medidas de seguridad, le hace falta piezas y por lo general 

es donde suceden accidentes. 

 

En uno de los salones se filtra el agua en una de las orillas y eso hace que 

permanezca húmedo, otro de los salones no cuenta con el espacio suficiente para 

los niños y en los baños por lo general falta el agua, se tiene que almacenar en 

tinacos para el uso del retrete y mantenerlos limpios.  

El horario de atención que da la directora a los padres de familia es de 9:00 am a 

10:00 am., y por las tardes es de 13:00 a15:00 hrs., de lunes a viernes. 

El horario que disponen las docentes para atender a los padres es sólo por la 

tarde de 13:40 pm a 15:00 pm., para que no se descuide a los niños durante las 

clases. 

 

La cantidad y edad de estudiantes por grupo es la siguiente: 

Grupo Edad de los niños Núm.  de alumnos 

1° 3-4 15 

2°A 4-5 37 

2°B 4-5 24 

3°A 5-6 35 

3°B 5-6 39 

Total  150 alumnos 
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La escuela cuenta con un directivo, 6 docentes, 3 auxiliares, representantes de 

familias, profesorados especialistas, vocales y personal de limpieza. También 

tiene un maestro de educación física, neurólogo, psicólogo, una persona de 

limpieza. El siguiente esquema muestra el organigrama del personal que labora en 

la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como primer lugar en el Consejo Escolar la directora se encarga de que sea 

realmente un balance, ya que al mismo tiempo le informa a todo su personal y 

padres de familia. 

 

Entre las docentes la comunicación no es muy buena, hay ocasiones en que no se 

coincide con una de ellas, pues le gusta la perfección y pienso que la relación no 

es del todo buena en cuanto las auxiliares y docentes, las docentes prefieren que 

las auxiliares hagan su trabajo, con lo que se evidencia que no hay un 

compañerismo entre ambas para hacer un buen trabajo. 

 

La escuela cuenta con los siguientes recursos didácticos: 

Representantes de 

familia 

      Directivo 
Lic. Educación 

Preescolar 

 
 

6 Docentes 
Lic. Educación 

Preescolar 

 

3 Auxiliares 
2 pasantes de Lic. 
En educación 
preescolar. 1 
auxiliar  
 

Profesores especializados 
Lic Educación Física. Lic en 
Psic. Diseñador gráfico 

Vocales 

Personal de 

limpieza 

Consejo Técnico 
Escolar 
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Material didáctico impresos (libros, revistas y periódico) en cantidad insuficiente ya 

que los alumnos comparten el material para poder realizar sus actividades. 

Reproductor de audio y radio son insuficientes ya que por salón se tienen que rolar 

el material. 

 

Los recursos que se obtienen en la escuela son por parte de los padres de familia, 

al principio del ciclo escolar se le pide una cuota para la inscripción y de ahí sale el 

gasto para el material de papelería, otros materiales lo traen los papás al iniciar el 

ciclo escolar. Si se necesitan copias o impresiones eso lo cubre la escuela con el 

pago mensual de los padres de familia al igual que las mesas y sillas que se 

requieran. 

 

1.1.6. Compromiso y la participación de la comunidad en la 

escuela 

 

Es importante el compromiso y la participación comunitaria hacia la escuela, lo 

primordial es la educación que se está impartiendo hacia los niños, el cómo debe 

haber esta relación para lograr una meta y un aprendizaje. 

 

Los centros escolares deben vincularse a las estructuras territoriales donde se 

promueva la participación, implicación y compromiso de los estudiantes en y con 

su comunidad local, y ello como una opción de intervención socioeducativa que 

apunta a componentes nucleares de su formación y desarrollo como personas y 

ciudadanos. Sea cual sea el tipo y modalidad de proyecto que se adopte, se hace 

necesario no sólo la conformidad y coordinación de todas las instancias 

implicadas, o una formación de profesores y estudiantes en clave comunitaria, 

sino también de requerimientos de planificación, gestión, metodología y 

evaluación, a fin de garantizar adecuados niveles de calidad educativa en los 

procesos y resultados. 

 



19 
 

La aspiración, el compromiso y la participación comunitaria de los centros 

escolares encuentra su base de apoyo en tres referentes o pilares estrechamente 

interrelacionados y de gran calado pedagógico: 

 

1. Los centros escolares deben incardinarse en los contextos de aprendizaje 

permanente y de educación continua. El centro educativo es una instancia 

fundamental más de ese continuo que es la educación de las personas a lo 

largo de la vida (Ortega, 2005). 

2. Los centros escolares tienen que plantearse como objetivo prioritario e 

ineludible la formación más completa e integral de sus estudiantes. Esto 

significa aspirar educativamente a que cada estudiante vaya adquiriendo su 

propia identidad y vaya construyéndose y realizándose como persona y como 

ciudadano capaz de vivir de manera integrada, activa, responsable, crítica, 

comprometida y solidaria en la sociedad, contribuyendo al mismo tiempo a su 

desarrollo, mejora y transformación. Los centros escolares aportan algo más 

que instrucción, no pueden quedar reducidos a la mera reproducción y 

distribución de conocimientos o a facilitar algunas capacidades y competencias 

básicas, también educan para la participación y la transformación social, para 

el compromiso cívico, cumplen una función social, se convierten en “agencias 

sociales”. 

3. Los centros escolares no pueden permanecer aislados y encerrados en sí 

mismos, ni dar muestras de autosuficiencias formativas. Por el contrario, si 

quieren contribuir a un contexto de aprendizaje permanente y aspirar realmente 

a una educación continua, integral y lo más completa posible de sus 

estudiantes, deben abrirse al entorno y promover una educación integrada en 

su medio más próximo, la comunidad local. Son varios los paradigmas como 

comunidad de aprendizaje, sociedad educadora, ciudad educadora entre otros 

desde los que se ha intentado explicar y justificar dicha integración.  

 

La comunidad de la escuela constituye un valioso recurso educativo que puede 

ser empleado en el desarrollo de los programas escolares, como vía para 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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fomentar en los estudiantes el cuidado y protección del entorno comunitario, así 

como fortalecer sentimientos de pertenencia hacia el lugar de origen. Es por ello 

que la escuela debe enfrentar el reto de estructurar el currículo teniendo en cuenta 

las potencialidades que ofrece el contexto de San Mateo Nopala. 

La propuesta que se ofrece para el tratamiento de la comunidad de la escuela en 

la contextualización del currículo a partir de las potencialidades del contexto local, 

parte del estudio dichas potencialidades así como el tratamiento metodológico de 

los contenidos que permitan el vínculo. La propuesta está dirigida a lograr 

introducir un cambio en el sistema de trabajo de la escuela de modo que se haga 

realidad en la práctica escolar. 

El centro escolar debe estimular, abrir y promover vías de conocimiento, 

comunicación, compromiso e implicación de los estudiantes en y con su propia 

comunidad local. Es imprescindible una apuesta por la apertura del centro 

educativo a la comunidad local, por la generación de nuevas redes y espacios de 

encuentro, solidaridad, cooperación e interacción entre ambos, y ello en cuatro 

direcciones fundamentales: 

– Aprender la comunidad: la comunidad como objeto y contenido curricular. 

Conocer la comunidad, acercarse a ella, pero también tomar conciencia de sus 

problemas y necesidades, de sus  aspiraciones e intereses y en este caso es la 

seguridad, la contaminación del mismo lugar. 

– Aprender en la comunidad: el territorio comunitario como espacio educativo. 

– Aprender de la comunidad: la implicación de otros agentes y actores sociales de 

la comunidad la familia de esta zona los profesionistas de este mismo lugar 

aunque no todos lo ejercen, las instituciones que ya fueron mencionados y 

asociaciones que ayudan a esta comunidad al igual que las organizaciones, en el 

proceso educativo de los estudiantes. La educación como una responsabilidad 

compartida. 

 

– Aprender a implicarse en la comunidad, a comprometerse con ella, a intervenir y 

participar en su bienestar, mejora y desarrollo. 

http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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Una comunidad de aprendizaje es una ciudad un pueblo o una región que 

trascienden de su obligación legal de proporcionar educación y  formación a 

quienes la necesiten, y en su lugar crea un entorno humano vibrante, participativo, 

culturalmente consciente y económicamente boyante, mediante la oferta, la 

justificación y la promoción activa de oportunidades para aprender y para mejorar 

el potencial de todos sus ciudadanos. Moviliza todos los recursos de todos los 

sectores para desarrollar y enriquecer todo su potencial humano, para estimular el 

crecimiento personal el mantenimiento de la cohesión social y la creación de 

prosperidad, (Longworth, 2003).  

 

El centro escolar como parte de un sistema educativo en el que todas las 
agencias, agentes, servicios y recursos con implicaciones socio-
educativas institucionales y no institucionales, escolares y no escolares, 
formales, no formales e informales, públicos y privados constituyen una 
red multi-institucional, abierta, flexible, convergente, coordinada, 
interdisciplinar, transdisciplinar (interprofesional, interdepartamental e 
interinstitucional) e integrada en las estructuras del territorio, para así 
contribuir al desarrollo global e integral de una comunidad, de sus grupos 
y personas, desde una acción socioeducativa basada en la 
responsabilidad colectiva y el compromiso compartido (Longás, 2008: 51). 

 

1.2. Detección del problema (Diagnóstico) 

 

Para poder identificar el problema que presentan los niños de tercer grado de 

preescolar del Jardín de Niños “Yoltzin”, fue necesario llevar a cabo un diagnóstico 

pedagógico. Mediante la aplicación de diversos instrumentos y la técnica de 

Observación participante, fue que se obtuvo el problema a atender en este 

Proyecto de Intervención.  

 

Antes de dar a conocer el diseño del Diagnóstico y los resultados del mismo es 

necesario recordar qué es un diagnóstico pedagógico y cuál es su importancia.  

 

De acuerdo con Álvarez J., (2001) un diagnóstico pedagógico se hace con la 

intención de estimar logros y dificultades de aprendizaje de los alumnos, valorar 

los aciertos en la intervención educativa y la necesidad de transformación de las 
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prácticas docentes, identificar la pertinencia de la planificación, el diseño de 

estrategias y situaciones de aprendizaje desplegadas, para adecuarlas a las 

necesidades de aprendizaje de los alumnos, mejorar los ambientes de aprendizaje 

en el aula, formas de organización de las actividades, relaciones que se 

establecen en el grupo, la organización de los espacios, aprovechamiento de los 

materiales didácticos, aprovechamiento de la jornada diaria, entre otros, conocer si 

la selección y orden de contenidos de aprendizaje fueron los adecuados y 

pertinentes. Para poder conocer todo lo antes mencionado fue necesario aplicar 

instrumentos como: diarios de campo, registro de  observación no  estructurado,  

cuestionarios a padres de familia y entrevistas a padres de familia. 

 

1.2.1. La técnica empleada 

La observación a través de los sentidos es el método más antiguo usado por los 

investigadores para describir y comprender la naturaleza y el ser humano. La 

observación pretende describir, explicar, y comprender, descubrir patrones. Es un 

instrumento que viene dado al ser humano, que utiliza la información que captan 

nuestros sentidos, y permite el aprendizaje.  

Para poder realizar el diagnóstico fue indispensable emplear la técnica de 

Observación participante, la cual de acuerdo con Taylor y Bogdan (1984) la 

investigación que involucra la interacción social entre el investigador y los 

informantes en el medio (escenario social, ambiento o contexto) de los últimos, y 

durante la cual se recogen datos de modo sistemático y no involuntario. Implica la 

selección del escenario social, el acceso a ese escenario, normalmente una 

organización o institución (por ejemplo, una escuela), la interacción con los 

porteros (responsables de las organizaciones que favorecen o permiten el acceso 

del investigador al escenario), y con los informantes, y la recolección de los datos.  

 

Todo lo recuperado mediante la técnica observación participante se registró en el 

diario de campo, el cual fue uno de los instrumentos empleados en esta 

investigación.  
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1.2.2. Los instrumentos empleados  

 

Para realizar el diagnóstico se emplearon instrumentos como el diario de campo, 

registros de observación y el cuestionario a padres. A continuación se explicará 

brevemente en qué consistió cada uno.  

 

 Diario de campo 

 

Es una herramienta de registro que se utiliza en la fase de revisión y supervisión 

de la investigación-acción. Debe contener narraciones sobre las observaciones, 

sentimientos, reacciones, interpretaciones, reflexiones, corazonadas, hipótesis y 

explicaciones personales (Elliot, 2005).  

 

En el registro diario no sólo se informa de hechos fríos, sino que el profesor o 

quien escribe el diario debe participar en el devenir del aula. Por lo tanto, se 

anotan anécdotas, las conversaciones e intercambios verbales aunque no 

parezcan pertinentes, las manifestaciones del sentir de los jóvenes, actitudes, 

motivos, hechos, circunstancias y todo lo que ayude a reconstruir lo ocurrido en la 

clase. El formato utilizado se escribió en un cuaderno que contiene: lugar y fecha, 

el tema de la clase, el grupo observado y de interacción, así como lo ocurrido. 

Además, de los acontecimientos inesperados que ocurrieren. 

 

Para mí, es importante un registro de las actividades que realizamos en el aula de 

clase, pues sólo a través de un registro de lo que hacemos podemos darnos 

cuenta de nuestros aciertos, errores y de lo que nos falta por hacer como 

profesores, en la práctica diaria. El diario de campo construye ideas que 

contribuyen al análisis de la vida en el salón de clase del grupo de 3º B del 

preescolar “Yoltzin”. 
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En mi práctica docente puedo mencionar que hay varios problemas y uno de ellos 

son las actividades que los niños de tercero de preescolar realizan para aprender 

a leer y escribir, el espacio para las aulas, éste es pequeño para la gran cantidad 

de niños, la escasez de material didáctico entre otros. 

 

 Registros de observación no estructurado 

Es una de las herramientas para recolectar información sobre procesos complejos, 

como la enseñanza, son los registros de observación. Estos han sido utilizados 

por docentes en sus narraciones para las Páginas Didácticas (Felipe IV, 2017). 

Para esta investigación se empleó un registro de observación no estructurado 

porque a diferencia del diario de campo, éste no tuvo un formato establecido ya 

que se registraba en un cuaderno pequeño o en hojas sueltas algunas 

anotaciones sobre lo observado o realizado, que posteriormente apoyó para la 

elaboración del diario de campo.  

 Cuestionario a padres  

El cuestionario es el instrumento más utilizado para la obtención de datos, la 

función del cuestionario en el proceso de investigación social es doble. De 

acuerdo con Elliot (2005), por un lado, pretende colocar a todos los entrevistados 

en la misma situación psicológica y por otra asegura la compatibilidad de las 

respuestas. En el cuestionario se aplicaron preguntas abiertas, con la intención de 

que los padres de familia expresaran su opinión sobre lo que se les preguntó (Ver 

Anexo 1).  

1.3 El problema pedagógico 

El problema se ubica en el grupo de 3º B en el Jardín  de Niños “Yoltzin”, donde se 

observa desinterés y hasta apatía por parte de los niños hacia el aprendizaje de la 

lectura y la escritura, pues su referencia es la elaboración de planas de letras, lo 

que les resulta cansado y aburrido. 
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1.3.1. Planteamiento  

 

¿De qué manera lograr que los niños de 3º B del jardín de niños “Yoltzin” 

adquieran el interés y gusto por aprender a leer y escribir? 

 

1.3.2. Preguntas  

 

 ¿Qué estrategias didácticas  facilitan que los niños aprendan a leer y 

escribir?  

 

 ¿Cómo promover actitudes positivas de los niños de tercero de preescolar  

hacia la lectura y escritura?  

 

 ¿De qué manera tiene que ser la práctica del o la docente para favorecer el 

aprendizaje de la lectura y la escritura en los niños de tercero de 

preescolar?  

 

1.3.3. Supuestos  

 

 Mediante la creación de ambientes favorables para el aprendizaje se logra 

que los niños accedan a la lectura y la escritura. 

 

 La realización de actividades que generen interés y curiosidad, así como un 

trabajo cognitivo por parte de los niños favorece que tengan una actitud 

positiva hacia la lectura y escritura.  

 

 

 Si la docente realiza una función como mediadora entre el código escrito y 

el niño se favorece que los niños aprendan a leer y escribir. 
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1.3.4. Propósitos  

 

Se pretende lograr el acercamiento de los niños de tercero de preescolar hacia 

la lectura y la escritura a través de actividades lúdicas y vivenciales. Los 

propósitos que para esta investigación se construyeron son: 

 

 La creación de ambientes alfabetizadores propicios para que los niños de 

tercero de preescolar  accedan a la lectura y la escritura de forma 

placentera.  

 

 La realización de diversas actividades que les permitan a los niños 

identificar aspectos formales de la lectura y la escritura, entre ellos: que 

identifiquen que las grafías se pueden leer, que al escribir se hace de 

izquierda a derecha y de arriba a abajo. 

 

 Que la docente realice una función como mediadora que permita que los 

niños y aprendan según su propio proceso. 

 

1.3.5. Justificación  

 

Trabajar la lectura y la escritura con los niños de preescolar desde la elaboración 

de planas de letras y memorización no logra llamar su atención y no les motiva a 

aprender. A los niños les resulta tedioso y ellos mismo exigen que se realicen otro 

tipo de actividades en las cuales olviden los libros y los cuadernos donde realizan 

sus planas. 

 

Los padres de familia, autoridades y docentes somos los responsables de la 

educación de los niños, es decir, es una tarea que nos compete a todos, además 

de ser una de las principales tareas asignadas a la escuela (Lerner, 2003). Y que 

los niños aprendan a leer y escribir les brinda la posibilidad de participar de otro 

mundo social.  
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Contemplo que los padres son la base del conocimiento primario de los niños y 

pienso que ellos tienen que estar informados en cómo se va a trabajar con sus 

hijos y qué avances se van a tener para lograr un conocimiento previo a lo largo 

del ciclo escolar, no sólo con planas se aprende sino jugando, haciendo 

actividades lúdicas y vivenciales. 

 

La autoridad educativa, la directora en este caso, se tiene que informar sabe cómo 

será la forma de trabajar con los alumnos y por qué se cambia de estrategia. 

 

Aunque el programa de Preescolar no considera de manera puntual que los niños 

deban aprender a leer y escribir, si menciona la realización de actividades para 

que esto suceda, entre ellas resalta la importancia de la creación de ambientes 

alfabetizadores (PEP, 2011), objeto de estudio de esta investigación. 

 

1.4. Plan de acción  

 

El proyecto de intervención promueve la participación colectiva en un proyecto 

común, que contribuya a mejorar sus condiciones de vida.  Las actividades 

implicaron nuevos retos para los niños (en relación a lo que ya saben hacer), a fin 

de favorecer su aprendizaje.  

Lo que se pretende con ello es pautar una educación inclusiva a partir de advertir 

la diversidad de características de cada alumno, en cuanto a lo que cada uno 

“sabe y puede hacer”. 

Por último, cabría mencionar actividades apropiadas para el acercamiento la 

lectura y escritura: 

- Estrategias lectoras; es decir, juegos que animen a leer.  

- Actividades psicomotrices encaminadas a ayudar al niño en su proceso de 

madurez.  

- Actividades de estimulación multisensorial. 

- Pictogramas. 
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Actividades Responsables Tiempo de 

realización 

 Sensibilización  

Los niños aprenderán a leer y a escribir de forma lúdica 

y vivencial, el proyecto es que los niños no se aburran a 

la hora de aprender a leer y que no sea cotidiano.  

Acercar a las docentes formas distintas a los métodos 

de lectoescritura para que experimenten una práctica 

diferente a la tradicional. 

Realización de junta con los padres de familia para 

poder empezar con este proyecto  

 Vinculación comunitaria 

Cafés literarios con los padres, madres de familia o 

cuidadores de los niños (as). 

Llevar a cabo por medio de pláticas, conferencias y 

talleres. 

 Intervención pedagógica  

Que los niños adquieran la lectoescritura por medio de 

actividades lúdicas y vivenciales. 

Tener en mente que los alumnos deben aprender de 

forma lúdica y vivencial y no por medio de planas. 

 

Se llevará a cabo por medio de ejes y actividades donde 

el niño aprenda de forma lúdica y vivencial. 

 Padres de 

familia 

 Docentes  

 Directora 

 Alumnos 

 Especialistas 

del tema 

 

 

 Padres de 

familia  

 Docentes  

 Directora  

 Alumnos 

 

 Docentes    

 Padres de 

familia 

 Docentes 

 Alumnos                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante 12 

sesiones de 

las cuales 1 

sesión es con 

los padres de 

familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que se ha dado a conocer el contexto y el Plan de Acción del proyecto de 

intervención socioeducativa, se procede a recuperar los aportes teóricos que le 

dan sustento al objeto de estudio. 
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CAPÍTULO 2. REFERENTES TEÓRICOS SOBRE LA ESCRITURA 

 

"Los chicos tienen la mala costumbre de no pedir 

permiso para empezar a aprender" 

 

Emilia Ferreiro, 1989 

 

En este apartado se exploran autores que hablan acerca de la creación de 

ambientes alfabetizadores y la lectoescritura. Se hace un recorrido por las ideas y 

diferencia que hay en lectura y escritura, escribir y leer, y los puntos de vistas de 

dichos autores que se muestran.  

 

2.1. Ambientes de aprendizaje 

 

Los ambientes de aprendizaje, desde la interdisciplinariedad, posibilitan nuevos 

enfoques de estudio, brindan nuevas unidades de análisis para el tratamiento de 

problemas educativos y ofrecen un marco conceptual con el cual comprender 

mejor el fenómeno educativo, y de ahí poder intervenirlo con mayor pertinencia, 

partiendo de los planteamientos de la reingeniería educativa, no se trata de 

cambiarlo todo, sino de intervenir, retomar y replantear lo que funciona y cambiar 

lo que obstaculiza.  

 

En la actualidad la escuela ha perdido presencia en la formación y educación de 

los niños, ya no digamos en la humanización. Tenemos que reconocer que hoy en 

día la escuela no es la única entidad que educa o forma a los estudiantes puesto 

que cohabita con otras instancias comunitarias y culturales que contribuyen a ello, 

como los grupos urbanos de pares y los medios tecnológicos y de comunicación 

que, debemos reconocer, son un atractivo permanente lleno de misterios y magia 

para los discentes.  

 

Las grandes transformaciones de la educación en los últimos años, presuponen el 

establecimiento de nuevas modalidades y estrategias de formación y socialización 

en el aula, dirigiendo la atención a problemas asociados con la exclusión, los 
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conflictos socio-educativo, el desarrollo humano de los sujetos y las comunidades, 

la comprensión, la reflexión, la formación para la vida, el aprendizaje generativo, el 

desarrollo de competencias.  

 

El ambiente se deriva de la interacción del hombre con el entorno natural y social 

que lo rodea. El espacio físico son las paredes que delimitan el aula, los enseres y 

materiales educativos que se encuentran en ella, pero que carecen de vida y 

sentido sino se les interrelaciona, sino hay un motor que los engrane, que los 

mueva, que propicie una serie de relaciones de estos con los demás actores. Por 

otro lado, un ambiente de aprendizaje es una concepción activa que involucra al 

ser humano y por tanto involucra acciones pedagógicas en las que, quienes 

aprenden, están en condiciones de reflexionar sobre su propia acción y sobre las 

de otros, en relación con el ambiente.  

 

Desde otros saberes, el ambiente es concebido como el conjunto de factores 

internos biológicos y químicos y externos, físicos y psicosociales que favorecen o 

dificultan la interacción social. El ambiente debe trascender entonces la noción 

simplista de espacio físico, como contorno natural y abrirse a las diversas 

relaciones humanas que aportan sentido a su existencia. Desde esta perspectiva 

se trata de un espacio de construcción significativa de la cultura (Lucía Sauvé, 

1994). Continuando con lo que plantea Sauvé, un ambiente de aprendizaje puede 

tener varias concepciones, diferentes, pero inclusivas, diversas pero 

convergentes, debe concebirse como problema, a través del cual se lleva al 

estudiante a la identificación de diversos problemas, los cuales después de 

apropiarse unos conocimientos relacionados con la investigación, evaluación y 

acción de los asuntos que le son inherentes (investigación e indagación que debe 

ser propia del alumno, verdades que deben ser descubiertas por él mismo), puede 

llevarlo a descubrir misterios, a recrear verdades, a encontrar soluciones, sus 

soluciones.  
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2.2. Qué es la lectoescritura 

 

La lectoescritura es un proceso y una estrategia, como proceso lo utilizamos para 

acercarnos a la comprensión del texto, como estrategia de enseñanza– 

aprendizaje, enfocamos la interrelación intrínseca de la lectura y la escritura, y la 

utilizamos como un sistema de comunicación y metacognición integrado, la lectura 

y la escritura son elementos inseparables de un mismo proceso mental.  

 

 La lectoescritura necesita de mecanismos motores: ojos, manos y en ocasiones 

oídos, el proceso de cifrar, descifrar e interpretar es función del intelecto. El 

propósito fundamental de la lectoescritura es construir significados. Conociendo su 

proceso podemos diseñar y ofrecer actividades dirigidas a desarrollar y refinar 

destrezas lingüísticas necesarias para una mejor utilización de las artes del 

lenguaje.  

 

La enseñanza de lectoescritura consiste en proveer actividades que estimulen el 

desarrollo de destrezas de codificación, descodificación e interpretación de 

contenidos textuales. Cabe apuntar, que la enseñanza-aprendizaje de 

lectoescritura comienza desde que el bebé descubre el lenguaje, y se prolonga 

durante toda la vida, (Ferreiro citado por Guerrero, 2011). 

 

2.3. ¿Qué es leer? 

 

De acuerdo con  Vallés (2006) “leer consiste en descifrar el código de la letra 

imprenta para que ésta tenga significado y, como consecuencia, se produzca una 

comprensión del texto”.  Estamos totalmente de acuerdo con Doman (2008), 

cuando afirma “leer es una de las funciones más importantes de la vida, dado que 

prácticamente todo aprendizaje se basa en la habilidad para leer”. 

 

Leer es un acto por el cual se otorga significado a hechos, cosas y fenómenos y 

mediante el cual también se devela un mensaje cifrado, sea éste un mapa, un 
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gráfico, un texto. De este modo viene a ser una respuesta a la inquietud por 

conocer la realidad, pero también al interés de conocernos a nosotros mismos, 

todo ello a propósito de enfrentarnos con los mensajes contenidos, en todo tipo de 

materiales.  

 

Con los conceptos antes citados, es posible conceptualizar que leer es un gran 

placer que nos permite viajar por mundos imaginarios sin salir de casa. Una 

diversión muy sana e instructiva que nos aporta muchas ventajas. Aprender a leer 

es un ejercicio de comprensión con solamente leer e interpretar podrás hacer 

magia y fantasías y la  imaginación  seria casi infinita. 

 

En el ámbito de la comunicación, la lectura es un mensaje cifrado de signos y el 

mundo interior del hombre, es hacerse receptor de una emisión de símbolos que 

se hizo en tiempos y lugares casi imprevisibles, remotos o cercanos; pero a la vez 

es hacer que aflore algo muy personal, posibilitando que surja desde el fondo de 

nuestro ser la identidad que nos es congénita.  

 

La lectura es un proceso mental y visual. En este proceso se deduce el significado 

de un texto, se interpreta su contenido, se comprende el mensaje, se realizan 

inferencias y cuestionamientos. Leer no solo reproducir un texto en sonidos, sino 

que es una actividad de interacción, cuando escribimos un texto organizamos el 

contenido de nuestro pensamiento de manera que el otro pueda comprenderlo 

mediante la lectura. 

 

Se aprende a leer a muy temprana edad, pero es necesario profundizar en 

técnicas de comprensión lectora para la lectura no sea solo superficial sino de 

aprendizaje. Lo más importante no es leer rápido sino leer bien. Leer bien implica 

comprender lo que se lee y así poder adquirir conocimiento. 
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2.4. ¿Qué es escribir? 

 

Durante años se ha entendido el concepto de escribir como las huellas o signos 

gráficos (mediante letras o signos) que se dejaban en un papel. Actualmente se ha 

dado un paso más allá y se tiene en cuenta que la escritura implica la elaboración 

de un significado para poder expresar algo. Aunque la escritura ya fue creada con 

tal fin como nos explica Solé (2000: 6) ya que ésta surgió “como un medio para 

liberar a la memoria de cargas excesivas, así como para dejar constancia 

perdurable de intercambios y operaciones que de otro modo, quedarían al albur 

del carácter fugaz de la oralidad”. Para Cuetos (2009) escribir es la actividad 

mediante la cual expresamos ciertas ideas, conocimientos, etc. a través de signos 

gráficos. 

Los maestros debemos conocer el por qué a los alumnos no les gusta leer y saber 

emplear estrategias que permitan la comprensión de la lectura. 

Escribir es un aprendizaje que ha marcado y sigue marcando la función esencial 

de la escuela, escribir es un desafío que enfrentan la escuela al tratar de 

incorporar a todos los alumnos a la cultura de lo escrito, lograr que todos sus ex-

alumnos lleguen a ser miembros de la comunidad de lectores y escritores, sin 

embargo para cumplir este desafío es necesario reconceptualizar el objeto de 

enseñanza y construirlo tomando como referencia las prácticas sociales de la 

escritura. 

Para lograr el cometido de la escuela, es necesario hacer que funcione como una 

comunidad de lectores los cuales acudan a los diversos textos buscando 

respuestas para los problemas que necesitan resolver, tratando de encontrar la 

información para comprender mejor algún aspecto del mundo que es objeto de sus 

preocupaciones, buscando elementos para defender sus puntos de vistas. O 

deseando conocer otras formas de vida, correr otras aventuras, enterarse de otras 

historias y descubrir otras formas de utilizar el lenguaje para crear nuevos 

sentidos, se necesita pues hacer de la escuela un ámbito donde la lectura y la 

escritura sean practicas vivas y vitales, donde escribir sean instrumentos 
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poderosos que permitan repensar el mundo en el que viven y reorganizar el propio 

pensamiento. 

 

2.5. Paradigmas para abordar el aprendizaje de la lectoescritura 

 

Son diversos los paradigmas en los que se fundamenta el aprendizaje de la 

lectura y escritura, entre ellos está el constructivismo, el cual considera al 

humanismo y el enfoque sociocultural, entre otros, que es contrarios al tradicional. 

 

El paradigma tradicional, a diferencia de los antes mencionados, se centra en el 

producto, en la búsqueda de propuestas didácticas eficaces (estímulo) para 

obtener resultados últimos es decir leer y escribir (respuesta). Las propuestas 

didácticas se centran en las unidades de la lengua que se pretende que los niños 

lean y escriban (letra, palabra, texto) e incluso en la sílaba. Se ignora el contexto 

de enseñanza y los procesos internos de aprendizaje que se dan en el niño. En 

estas propuestas se supone que el nivel competencial de la escritura es igual al de 

la lectura es decir que se le pide que escriba lo mismo que es capaz de leer. La 

lectura tiene su finalidad en sí misma, no se lee para buscar un significado sino 

para convertir en sonidos unos signos gráficos (mi mamá me mima). Lo mismo 

ocurre con la escritura, nunca se escribe para un receptor ausente que es su 

finalidad. El lenguaje oral se ignora, en los métodos no suele haber propuestas 

relacionadas con él. 

 

A continuación se presentan los paradigmas antes mencionados, con la intención 

de presentar brevemente en qué consisten.  

 

2.5. 1.Constructivismo 

 

Una concepción constructivista considera, reconocer la capacidad de aprendizaje 

que implica el desarrollo de habilidades cognitivas para resolver problemas y 

atribuir un significado a aquello que es objeto de estudio, basándose en sus 
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conocimientos e incorporando lo aprendido a sus esquemas conceptuales, 

readaptando y reorganizando su saber, estableciendo pues, relaciones no 

arbitrarias entre lo que ya sabe y lo que se desea aprender. Esto conlleva que el 

alumnado sepa o conozca qué aprender y cómo aprenderlo, Solano (2004). 

 

El constructivismo tiene sus bases en las teorías psicológicas que no consideran a 

los seres humanos como receptores pasivos de aprendizajes, sino como 

constructores activos de su realidad. Flores (1994), menciona que puede ser 

analizado desde cuatro perspectivas que tienen la misma visión del aprendizaje 

humano: evolucionismo intelectual, desarrollo intelectual, desarrollo de habilidades 

cognoscitivas y constructivismo social. La corriente evolucionista toma los 

principios de Piaget (1974), estableciendo como meta de la educación el 

progresivo acceso del individuo a etapas superiores de su desarrollo intelectual. 

 

Dentro de la corriente del desarrollo intelectual, los contenidos complejos se hacen 

accesibles a las diferentes capacidades intelectuales y a los conocimientos previos 

de los alumnos, teniendo como principales teóricos a Bruner (1988), con el 

aprendizaje por descubrimiento y Ausubel (1976) con la teoría del aprendizaje 

significativo. 

 

Para Flóres (1994:90), la corriente constructivista del desarrollo de habilidades 

cognitivas plantea que: Lo más relevante en el proceso de aprendizaje es el 

desarrollo de tales habilidades y no los contenidos. La enseñanza debe centrarse 

en el desarrollo de capacidades para observar, clasificar, analizar, deducir y 

evaluar, prescindiendo de los contenidos, de modo que una vez alcanzadas estas 

capacidades pueden ser aplicadas a cualquier tópico.  

 

2.5.2. Enfoque humanista  

 

El enfoque humanista se desarrolló desde la década de 1950 para promover el 

desarrollo personal, en una visión positiva de sus capacidades. El enfoque 
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humanista cree que cada ser humano es bueno y que se puede servir de esta 

base para tomar decisiones coherentes con sus valores y evitar así 

comportamientos violentos. El enfoque humanista utiliza técnicas de desarrollo 

personal, terapias de grupo y la comunicación sensorial. 

 

2.5.3. Enfoque sociocultural 

 

En el campo de la alfabetización, los niños aprenden a escribir de la misma 

manera que aprenden a hablar, por ensayo-error; garabatean y realizan caracteres 

similares a los de la escritura del adulto; pero para que se produzca el desarrollo 

cognitivo, al igual que en el lenguaje oral, es necesario a la interacción social, 

Vigotsky (2016).  

 

El ámbito educativo requiere elementos que entran en juego a la hora de generar y 

acceder al conocimiento. El enfoque sociocultural nos plantea una diversidad de 

modelos que integran al niño, su interacción con el medio. 

 

Hoy en día, con la sociedad de la información, el conocimiento debiera considerar 

los sujetos, sus procesos mentales, sociales y culturales en el que se desarrollan 

sus actividades, la disposición y forma de conocer (o producir conocimiento) se ve 

condicionada por estas variables contextuales. Nuestros hábitos y prácticas se 

incorporan y desarrollan a partir de lo que es ordinario, común, compartido, 

arraigado en nuestro entorno próximo, cotidiano, familiar, dentro de nuestra 

cultura. Estos patrones como actitudes, valores, normas, concepciones y 

representaciones, organización intervienen, condicionan nuestro pensar y actuar, y 

por tanto debieran considerarse en la reflexión de cómo aprendemos y por tanto 

enseñamos y viceversa en la actualidad. 

 

La producción de nuevos conocimientos deberá entonces  integrar estos factores 

socioculturales para que se transforme en aprendizaje. El conocimiento al ser visto 

como una construcción de significado producto de la interacción y el intercambio 
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entre individuos y a través de herramientas materiales y culturales, supone nuevas 

formas de concebir y por tanto de aplicar y gestionar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

2.6. La hipótesis como parte del proceso de lectura y escritura 

 

Emilia Ferreiro y Ana Teberosky (1979), investigaron sobre el proceso de 

construcción infantil del sistema de escritura, bajo el supuesto de  que los niños 

antes de  leer y escribir crean hipótesis propias acerca de este sistema de 

representación.  

 

Descubrieron que es un proceso universal en un sistema de escritura alfabética 

como la nuestra, ya que todos los niños pasan por niveles de escritura y lectura. 

 

2.7. Cómo se acerca el niño de preescolar a la lectura y escritura 

 

Según Maruny, Ministral y Miralles (1993), los métodos tradicionales se basan en 

concepciones como las siguientes: 

 

 Que los niños aprenden de lo más simple en el lenguaje escrito a lo más 

complejo. Unos defienden que la mínima unidad escrita con significado es la 

palabra o frase (métodos globales). Otros dicen que la unidad básica es el 

sonido perceptible, la sílaba, y otros sostienen que es el fonema (métodos 

sincréticos). 

 

 Primero es leer (reconocer) y luego escribir (métodos progresivos). 

 

 No se puede comprender lo escrito, ni se pueden construir textos sin dominar el 

código de transcripción de nuestro sistema alfabético. 
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 Y de ser imprescindible, como condición previa, la maduración perceptivomotriz; 

reduciendo la escritura a un ejercicio de motricidad fina. 

 

Los principales beneficios de la investigación-acción son la mejora de la práctica, 

la comprensión de la práctica y la mejora de la situación en la que tiene lugar la 

práctica. La investigación-acción se propone mejorar la educación a través del 

cambio y aprender a partir de las consecuencias de los cambios. La investigación 

acción es un poderoso instrumento para reconstruir las prácticas y los discursos. 

La investigación acción se relaciona con los problemas prácticos cotidianos 

experimentados por los profesores. El propósito de la investigación acción 

consiste en profundizar la comprensión del profesor  en su diagnóstico de su 

problema donde adopta una postura teórica según la cual la acción comprenda 

cambiar la situación hasta conseguir una comprensión más profunda del problema 

en cuestión. 

 

Según  Norman Jackson (1982), Chomsky (1971), Clay  (1975) Cohn 
(1981) citados por Ruiz, (1996), existen lectores naturales, es decir, niños 
y niñas que aprenden a leer en su hogar sin instrucción formal, coinciden 
en que el lenguaje emerge de una necesidad de comunicarse con los 
demás, y que el ambiente ejerce una gran influencia en el desarrollo de 
esta habilidad. Estos ambientes se caracterizan por la interacción verbal 
que se da entre los miembros de la familia, donde el infante tiene acceso 
a todo tipo de materiales para la lectura y escritura, y donde la lectura es 
una actividad cotidiana por la que los adultos manifiestan interés; 
asimismo, responden a la curiosidad de los párvulos sobre el lenguaje 
escrito y a su esfuerzo por interpretarlo, de tal manera que "...la habilidad 
para leer no emerge de un vacío sino que se fundamenta en el 
conocimiento preexistente del niño sobre el lenguaje, y se construye 
mediante un proceso dinámico en el cual interactúan y se apoyan los 
cuatro procesos del lenguaje: escuchar, hablar, escribir y leer" (Ruiz, 
1996: 43). 

 

Una vez que se han dado a conocer los aportes teóricos, procedemos a mostrar el 

apartado metodológico de este Proyecto de Intervención. 
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CAPÍTULO 3. FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Y PEDAGÓGICA DEL 
PROYECTO 

 
 

 
"Lee y conducirás, no leas y serás conducido." 

 
 Santa Teresa de Jesús 

 
 

En este capítulo se muestra cómo la teoría se vincula con la práctica, se expone 

en qué consiste la investigación-acción el cual es el método de investigación 

empleado, así como la relación del programa de Preescolar, la metodología de 

intervención; el método de proyectos y la secuencia formativa como parte de ella.  

 
3.1 El método ocupado: investigación-acción 

 

Si bien, en el ejercicio docente se hacen altos, para reflexionar sobre los hechos 

pedagógicos es más válido hacerlo en una investigación. Por ello, cabe expresar 

que Elliot asume la concepción de Schön sobre que la práctica reflexiva se 

denomine investigación-acción (Schön en Elliot, 2005). 

 

Así, pues, todos alguna vez en nuestro ejercicio como docentes hemos hecho un 

alto, para reflexionar sobre si estamos haciendo lo correcto, al preguntarnos si no 

aburrimos a nuestros alumnos o cómo aprenderían mejor, estamos llevando a 

cabo una reflexión sobre nuestra práctica profesional. 

 

Del párrafo anterior podemos derivar que: El objetivo fundamental de la 

investigación-acción consiste en mejorar la práctica en vez de generar 

conocimientos (Elliot, 2005). Una característica de la investigación-acción que guío 

esta investigación fue que unifica procesos considerados a menudo 

independiente; por ejemplo: la enseñanza, el desarrollo del currículo, la 

evaluación, la investigación educativa y el desarrollo profesional (Elliot, 2005). 

 
 
Asimismo, el contraste que maneja Elliot en Mckernan, ayudó a mirar que el 

proceso realizado es social y define a la investigación-acción como: El estudio de 
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una situación social con miras a mejorar la calidad de la acción dentro de ella, en 

el ámbito educativo se centra en estudiar la práctica docente a través de la 

reflexión continua del docente […] (Mc Kernan, 2008). 

 
Por lo mismo, es posible tener presente la definición que hace Mc Kernan sobre 

esta forma de hacer investigación: La investigación-acción es el proceso de 

reflexión por el cual en un área-problema determinada, se desea mejorar la 

práctica. La investigación-acción es un estudio científico autoreflexivo de los 

profesionales para mejorar la práctica (Mc Kernan, 2008).  

Entre sus rasgos más destacados están:  

 
 Es participativa. Las personas trabajan con la intención de mejorar sus 
propias prácticas. La investigación sigue una espiral introspectiva: una 
espiral de ciclos de planificación, acción, observación y reflexión.  

 Es colaborativa, se realiza en grupo por las personas implicadas.  

 Crea comunidades autocríticas de personas que participan y colaboran 
en todas las fases del proceso de investigación.  

 Es un proceso sistemático de aprendizaje, orientado a la praxis (acción 
críticamente informada y comprometida).  

 Induce a teorizar sobre la práctica. 

 Somete a prueba las prácticas, las ideas y las suposiciones. 

 Implica registrar, recopilar, analizar nuestros propios juicios, 
reacciones e impresiones en torno a lo que ocurre; exige llevar un diario 
personal en el que se registran nuestras reflexiones. 

 Es un proceso político porque implica cambios que afectan a las 
personas.  
 Realiza análisis críticos de las situaciones.  

 Procede progresivamente a cambios más amplios. 

 Empieza con pequeños ciclos de planificación, acción, observación y 

reflexión, avanzando hacia problemas de más envergadura; la inician 

pequeños grupos de colaboradores, expandiéndose gradualmente a un 

número mayor de personas (Latorre, 2003: 26).  

 

3.1.1. Propósitos de la investigación-acción  

 

El propósito fundamental de la investigación-acción es la generación de 

conocimiento el preguntar las prácticas sociales y los valores que las integran con 

la finalidad de explicitarlos. La investigación-acción es un poderoso instrumento 

para reconstruir las prácticas y los discursos sociales.  
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De acuerdo con Kemmis y McTaggart (1988), citados en Latorre 2003), los 

principales beneficios de la investigación-acción son la mejora de la práctica, la 

comprensión de la práctica y la mejora de la situación en la que tiene lugar la 

práctica. La investigación-acción propone mejorar la educación a través del 

cambio y aprender a partir de las consecuencias de los cambios. 

 

3.1.2. Metas de la investigación-acción  
 

De acuerdo con Latorre (2003), entre sus principales metas están:  
 
Mejorar y/o transformar la práctica social y/o educativa, a la vez que procurar una 
mejor comprensión de dicha práctica.  
 
Articular de manera permanente la investigación, la acción y la formación.  
 
Acercarse a la realidad: vinculando el cambio y el conocimiento.  
 
Hacer protagonistas de la investigación al profesorado. 
 

3.1.3. El proceso de la investigación-acción 

 

El marco metodológico de la investigación-acción, sugiere la realización de una 

serie de acciones que debe desarrollar el profesor o profesora, que implica la 

formación de un proyecto de acción que incluye estrategias de acción: planificar, 

actuar, observar y reflexionar, en una espiral cíclica que una vez terminado el ciclo 

te posiciona en la fase de planificación nuevamente, (Lewin 1946 en Latorre 

2003). 

 

Se desarrolla un plan de acción informada críticamente para mejorar la práctica 

actual. El plan debe ser flexible, de modo que permita la adaptación a efectos 

imprevistos. Actúa para implementar el plan, que debe ser deliberado y 

controlado. 

 

Observa la acción para recoger evidencias que permitan evaluarla. La observación 

debe planificarse, y llevar un diario para registrar los propósitos. El proceso de la 
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acción y sus efectos deben observarse y controlarse individual o colectivamente. 

 

Reflexiona sobre la acción registrada durante la observación, ayudada por la 

discusión entre los miembros del grupo. La reflexión del grupo puede conducir a la 

reconstrucción del significado de la situación social y proveer la base para una 

nueva planificación y continuar otro ciclo. 

 

3.2. La creación de ambientes de aprendizaje para la lectura y la 

escritura en el programa de Preescolar 

 

Se denomina ambiente de aprendizaje al espacio donde se desarrolla la 

comunicación y las interacciones que posibilitan el aprendizaje. Con esta 

perspectiva se asume que en los ambientes de aprendizaje media la actuación del 

docente para construirlos y emplearlos como tales.  

 

Generar ambientes de aprendizaje representa el gran desafío de innovar las 

formas de intervención educativa, ello requiere que desde el inicio del ciclo 

escolar, y a lo largo de éste, el docente destine momentos para la práctica 

reflexiva; reconociendo con honestidad todo aquello que hace o deja de hacer en 

el aula y en la escuela, para lograr que ocurran los aprendizajes.  

 

De la misma manera, el docente está comprometido a trascender de la reflexión a 

la transformación de la práctica docente; proceso complejo que requiere incorporar 

los postulados esenciales desde el enfoque y traducirlos a la práctica (SEP, 2011). 

 

3.2.1. Atención a los diversos ambientes para el aprendizaje  

 

Respecto a los distintos tipos de ambientes, de acuerdo con el PEP (2011) éstos 

son:  

 Ambiente afectivo-social  

Un clima afectivo implica la expresión de sentimientos y actitudes positivas 
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hacia los niños: calidez, apoyo, empatía, entre otros. Cuando las actitudes de 

afecto que muestra el docente ante los niños son genuinas; éstos lo perciben y, 

además de sentirse respetados, confiados y bien consigo mismos, responden 

con sentimientos recíprocos. 

Un entorno afectivo se basa además en el respeto y la confianza que se brinda 

a los niños, lo que propicia que se animen a participar y colaborar en tareas 

comunes: hablar frente a los demás; sentirse capaces y enfrentar los retos de 

aprendizaje con mayor seguridad; saber que son seres competentes que 

pueden aprender; tener certeza de que serán escuchados sin burla al externar 

sus puntos de vista y opiniones.  

 

 Ambiente de respeto  

Un ambiente de respeto implica: tratar a los niños como personas dignas, con 

derechos y a quienes se les reconoce su capacidad de aprender, que se 

equivocan pero que pueden rectificar y adquirir nuevos aprendizajes para 

resolver las cosas cada vez mejor. También, significa fomentar una interacción 

sana con los otros en la que cada uno sienta que puede expresarse con 

libertad, sin ser objeto de menosprecio o descalificación.  

El respeto implica también reconocer que el niño es un ser individual que posee 

múltiples capacidades, que es curioso, inquieto, creativo, inventivo, juguetón, 

ávido por comprender, y que sus necesidades e intereses están relacionadas 

con su crecimiento y desarrollo. 

 

 Ambiente democrático 

Los niños aprenden lo que viven y un ambiente democrático tendrá que 
proporcionarles, desde el ejemplo de sus maestros, experiencias 
orientadas a “el respeto al principio de legalidad, de igualdad, de libertad 
con responsabilidad, de participación, de diálogo y búsqueda de acuerdos;  
de tolerancia, inclusión y pluralidad; así como de una ética sustentada en 
los principios del estado laico, como marco de la educación humanista y 
científica que establece el Artículo Tercero Constitucional”, (PEP, 2011: 
152). 

 

Un ámbito democrático estará caracterizado por los rasgos socio afectivos de 

respeto y de la no violencia. Desafortunadamente en años recientes, la violencia 
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ha matizado muchos de los contextos a los que pertenecen los planteles de 

educación preescolar, ubicándose algunos en zonas catalogadas de alto riesgo.  

 

3.2.2. La atención a la lectura y la escritura en Preescolar 

 

    El niño es un ser social: desde que nace se relaciona con el medio que lo rodea, 

utilizando diferentes formas de expresión, tales como el llanto, el balbuceo, la risa, 

los gestos, las palabras; formas que lo llevan a comunicarse inicialmente con ese 

ser más cercano: la madre; a su vez, ella con sus arrullos, nanas, caricias, cantos, 

juegos, va creando un vínculo especial de comunicación que les permite 

entenderse y fortalecer los lazos afectivos. 

 

Lo anterior nos lleva a afirmar que el niño aprende porque establece relaciones y 

encuentra elementos de comprensión y vínculos afectivos con el mundo que lo 

rodea. Por lo tanto, no hay que desconocer que esta forma natural de aprendizaje 

tiene un valor muy importante para el niño, puesto que lo ha llevado a relacionarse 

con el mundo y a satisfacer sus necesidades de una manera placentera, 

agradable, lúdica y llena de afecto. 

 

Como vemos, el proceso inicia desde que el niño nace, pero al llegar al a la 

escuela cambian las reglas de juego y, por lo general, el niño debe enfrentarse a 

situaciones y/o actividades que en su mayoría son ejercicios mecánicos, extensas 

planas o lecturas impuestas. 

 

La interacción directa con pequeños en edad preescolar nos ha demostrado que 

los aprendizajes no pueden ser ajenos ni aislados de la realidad del niño. Por el 

contrario, deben satisfacer necesidades, intereses e inquietudes para que tengan 

un verdadero sentido y significado para él. 

Al reconocer la diversidad social, lingüística y cultural que caracteriza a 
nuestro  país, así como las características individuales de las niñas y los 
niños, durante su tránsito por la educación preescolar en cualquier 
modalidad general, indígena o comunitaria se espera que vivan 
experiencias que contribuyan a sus procesos de desarrollo y aprendizaje, 
donde desarrollen interés y gusto por la lectura, usen diversos tipos de texto 
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y sepan para qué sirven; se inicien en la práctica de la escritura al expresar 
gráficamente las ideas que quieren comunicar y reconozcan algunas 
propiedades del sistema de escritura (PEP, 2011: 17). 

 

Los Estándares Curriculares de Español integran los elementos que permiten a los 

estudiantes de Educación Básica usar con eficacia el lenguaje como herramienta 

de comunicación y para seguir aprendiendo.  

Los estudiantes habrán tenido un proceso de lenguaje escrito, por medio de la 

exploración con textos diferentes como periódicos, recetas y libros donde los 

alumnos construyan el significado de la escritura, su utilidad para comunicar hasta 

lograr escribir su nombre (PEP, 2011). 

 

Como sucede con el lenguaje oral, las niñas y los niños llegan a preescolar con 

ciertos conocimientos sobre el lenguaje escrito que han adquirido en el ambiente 

en que se desenvuelven (por los medios de comunicación, las experiencias de 

observar e inferir los mensajes en los medios impresos, y su contacto con los 

textos en el ámbito familiar); saben que las marcas gráficas dicen algo tienen 

significado y son capaces de interpretar las imágenes que acompañan a los 

textos; asimismo, tienen algunas ideas sobre las funciones del lenguaje escrito 

(contar o narrar, recordar, enviar mensajes o anunciar sucesos o productos); esto 

lo han aprendido al presenciar o intervenir en diferentes actos de lectura y 

escritura, como escuchar a otros, leer en voz alta, observar a alguien mientras lee 

en silencio o escribe, o escuchar cuando alguien comenta sobre algo que ha leído. 

Además, aunque no sepan leer y escribir como las personas alfabetizadas, 

intentan representar sus ideas por medio de diversas formas gráficas y hablan 

sobre lo que anotan y lo que “creen que está escrito” en un texto.  

 

Es evidente que hay niños que llegan a preescolar con mayor conocimiento que 

otros sobre el lenguaje escrito. Esto depende del tipo de experiencias que tienen 

en su contexto familiar, porque mientras más ocasiones tengan de estar en 

contacto con textos escritos y de participar en una variedad de actos de lectura y 

de escritura, tendrán mejores oportunidades de aprender. “Por ello hay que 

propiciar situaciones en que los textos cumplan funciones específicas y les ayude 
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a entender para qué se escribe” (PEP, 2011:44); vivir estas situaciones en la 

escuela es aún más importante para quienes no han tenido la posibilidad de 

acercamiento con el lenguaje escrito en su contexto familiar. 

 

Escuchar la lectura de textos y observar cómo y para qué escriben la maestra y 

otros adultos, jugar con el lenguaje para descubrir semejanzas y diferencias 

sonoras, reconocer que es diferente solicitar un permiso de manera oral que 

hacerlo por escrito, intentar leer y escribir a partir de los conocimientos 

previamente construidos sobre el sistema de escritura, son actividades en que las 

niñas y los niños practican sus capacidades cognitivas para avanzar en la 

comprensión de los significados y usos del lenguaje escrito, y aprender a leer y a 

escribir.  

 

Presenciar y participar en actos de lectura y escritura permite advertir que se 

escribe de izquierda a derecha y de arriba abajo; que se lee en el texto escrito y 

no en las ilustraciones pero también que éstas significan y representan algo en el 

texto; que hay diferencias entre el lenguaje que se emplea en un cuento, en un 

texto informativo y en otros textos, así como identificar las características de la 

distribución gráfica de ciertos tipos de texto, la diferencia entre letras, números y 

signos de puntuación, entre otras cosas.  

 

Experiencias como utilizar el nombre propio para marcar sus pertenencias o 

registrar su asistencia; llevar control de fechas importantes o de horarios de 

actividades escolares o extraescolares en el calendario; dictar a la maestra un 

listado de palabras de lo que se requiere para organizar alguna actividad, los 

ingredientes de una receta de cocina y el procedimiento de preparación; elaborar 

en grupo una historia para que la escriba la maestra y la revisen todos permite a 

las niñas y los niños descubrir algunas de las características y funciones de la 

lengua escrita. “Al participar en situaciones en las que interpretan y producen 

textos, no sólo aprenden acerca de su uso funcional, sino también disfrutan de su 

función expresiva” (PEP, 2011:46), ya que al escuchar la lectura de textos 
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literarios o al escribir con la ayuda de la maestra expresan sus sentimientos y 

emociones, y se trasladan a otros tiempos y lugares haciendo uso de su 

imaginación y creatividad.  

 

El proceso de escribir es reflexivo, de organización, producción y representación 

de ideas, así que las niñas y los niños aprenden a escribir escribiendo para 

destinatarios reales; compartir con los demás lo que se escribe es una condición 

importante que les ayuda a aprender. Hacen intentos de escritura como pueden o 

saben, mediante dibujos y marcas parecidas a las letras, o letras propiamente; 

estos intentos representan pasos fundamentales en el proceso de apropiación del 

lenguaje escrito.  

 

En síntesis, antes de leer y escribir de manera convencional, las niñas y los niños 

descubren el sistema de escritura, algunas de las formas en que se organiza y sus 

relaciones con el lenguaje oral y los propósitos funcionales centrales del lenguaje 

escrito: recordar, comunicar, recrear; en este proceso someten a prueba sus 

hipótesis acerca de lo que creen que contiene el texto y de cómo es la relación 

entre la escritura y las palabras orales, mismas que van modificando conforme 

avanzan en su conceptualización.  

 

De acuerdo con los planteamientos anteriores, es necesario destacar que en la 

educación preescolar no se trata de que las educadoras tengan la responsabilidad 

de enseñar a sus alumnos a leer y a escribir de manera convencional, pero sí de 

que durante este trayecto formativo tengan numerosas y variadas oportunidades 

de familiarizarse con diversos materiales impresos, para que comprendan algunas 

de las características y funciones del lenguaje escrito y del sistema de escritura. 

Aunque es posible que, mediante el trabajo que se desarrolle, con base en las 

orientaciones de este campo formativo algunos empiecen a leer y escribir lo cual 

representa un logro importante, no significa que deba ser exigencia para todos los 

alumnos en esta etapa de su escolaridad, porque es un largo proceso y, si se trata 

de que las niñas y los niños lo vivan comprensivamente, no hay razón ni 
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fundamento para presionarlos.  

 

En la educación preescolar, la aproximación al lenguaje escrito se favorecerá 

mediante oportunidades que les ayuden a ser partícipes de la cultura escrita; es 

decir, explorar y conocer diversos tipos de texto que se usan en la vida cotidiana y 

en la escuela; participar en situaciones en que la lectura, la escritura y los textos 

se presentan como se utilizan en los contextos sociales: a partir de textos e ideas 

completos que permiten entender y dar significado; consultar textos porque hay 

razón para hacerlo, y escribir ideas para que alguien las lea.  

 

Esta familiarización también se favorece con oportunidades para que las niñas y 

los niños vayan adquiriendo progresivamente elementos para comprender cómo 

es y funciona el sistema de escritura; para saber que se escribe de izquierda a 

derecha hay que usar textos, mas no limitarse a ejercitar el trazo. En estas 

oportunidades es necesario trascender el “muy bien” que suele decirse a los 

alumnos cuando hacen trazos para escribir, y el “hazlo como puedas”, sin más 

intervención; es conveniente que escriban como puedan, lo que no es adecuado 

es que la intervención docente se limite a decírselos. Para avanzar y llegar a 

comprender que se necesita cierta secuencia de  letras para escribir alguna 

palabra (si alteramos esas letras, entonces dirá otra cosa), la intervención de la 

maestra es crucial: hay que poner atención en cómo escriben sus alumnos, darles 

oportunidades y tiempo para que observen palabras escritas, y decidan y 

expliquen cuántas y cuáles letras necesitan para escribir (PEP, 2011). 

 

La experiencia como docentes de preescolar nos llevó a reflexionar sobre el 

proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura en los niños. Esta reflexión nos 

llenó de razones para elaborar una propuesta diferente.  

 

El proyecto pretende conocer sus intereses, necesidades, sentimientos e 

inquietudes del niño despertando la conciencia del lenguaje a través de ejercicios 

que les permitan relacionar, hacer asociaciones o establecer semejanzas y 
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diferencias. Los aprendizajes están inmersos en la cotidianidad de los niños, esto 

es lo que hace que tengan sentido y significado para ellos. 

El punto de partida son los nombres de los niños, por la importancia que tienen 

para cada uno; a través de su nombre, el niño se identifica, se diferencia y es 

reconocido. Se pretende que el niño se familiarice con su nombre y el de sus 

compañeros, encuentre semejanzas, diferencias y comience a identificar los 

sonidos de las letras del alfabeto. Así se fortalece la conciencia fonológica. 

 

Es importante resaltar que la motivación juega un papel decisivo en este proceso. 

Las tareas tienen un sentido diferente, sirven para aprender a ser responsables, 

para compartir con la familia, la profesora y los compañeros; de esa manera, todos 

se enriquecen. 

 

El aprendizaje de la lectura y la escritura es un proceso dinámico donde la 

creatividad es muy importante. Se realizan ejercicios que estimulan el desarrollo 

del pensamiento divergente, para que los niños busquen diferentes alternativas 

ante una situación dada. Al estimular dicho pensamiento, les damos la oportunidad 

de crecer siendo seres autónomos, seguros de sí mismos, capaces de tomar 

decisiones y, de esa forma, los educamos para la vida y no sólo para el momento. 

 

Todas estas actividades les permiten descubrir el sentido de la lengua escrita y 

comprender que a través de ella pueden comunicarse, y lo que es aún mejor: 

expresarse. Estamos convencidas de que esta forma de trabajo le da un giro a lo 

tradicional y cambia la posterior relación que el niño tenga frente a los libros y el 

lenguaje. Esto posibilita que en un futuro sean mejores lectores y escritores. 

 

Somos conscientes de que el proceso de aprendizaje, especialmente en los 

primeros años, deja en el niño una huella que perdura toda su vida. Por lo tanto, 

este proceso debe ser una experiencia agradable, llena de sentido y significado, 

donde no se generen angustias frente a las equivocaciones, sino que éstas sirvan 

para fortalecer el aprendizaje. 
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3.3. El método de proyectos  

 

El método de proyectos es una estrategia de aprendizaje que se enfoca a los 

conceptos centrales y principios de una disciplina, involucra a los estudiantes en la 

solución de problemas y otras tareas significativas, les permite trabajar de manera 

autónoma para construir su propio aprendizaje y culmina en resultados reales 

generados por ellos mismos. 

 

3.3.1. Beneficios y propósitos  

 

El método de proyectos busca enfrentar a los estudiantes a situaciones que los 

lleven a rescatar, comprender y aplicar aquello que aprenden como una 

herramienta para resolver problemas o proponer mejoras en las comunidades en 

donde se desenvuelven. 

 

Cuando se utiliza el método de proyectos como estrategia, los estudiantes 

estimulan sus habilidades más fuertes y desarrollan algunas nuevas. Se motiva en 

ellos el amor por el aprendizaje, un sentimiento de responsabilidad y esfuerzo y un 

entendimiento del rol tan importante que tienen en sus comunidades. 

 

Los alumnos forman sus propias representaciones de tópicos y cuestiones 

complejas, determinar aspectos del contenido que encajan con sus propias 

habilidades e intereses, trabajar en tópicos actuales que son relevantes y de 

interés local, delinear el contenido con su experiencia diaria. 

 

Que los estudiantes logren una situación auténtica de experiencia en la que esté 

verdaderamente interesado; que las actividades tengan propósitos definidos, que 

el pensamiento sea estimulado, que el alumno observe para utilizar los informes e 

instrumento, que los resultados del trabajo sean algo correcto, que el alumno 

tenga oportunidad de comprobar sus propias ideas a través de la aplicación de las 

mismas. 
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3.3.2. Fases del método de proyectos  

 

Las fases o etapas de un proyecto son: 

•  Descubrimiento de una situación o relación del proyecto, en la cual el profesor 

ayuda a “ver” el problema, sugiriendo situaciones a fin de “sensibilizar” a los 

alumnos para la tarea. 

 

• Definición y formulación del proyecto, en la cual el profesor ayuda a los 

alumnos a formular el proyecto, a su viabilidad y a establecer sus límites. 

 

•Planteamiento y compilación de datos, en la cual el profesor, por medio de 

preguntas y dudas aparentes, estimula a los alumnos para que elaboren el plan 

de trabajo y reflexiones acerca de las dificultades que encontrarán, y también 

dónde y cómo encontrar elementos para su ejecución. 

 

•Ejecución, en la cual el profesor, discretamente, estimula al alumno para que 

ponga en ejecución el plan anteriormente elaborado. 

 

•Evaluación del proyecto, en la cual el profesor orienta el espíritu crítico de los 

alumnos acerca del proyecto en marcha o de sus resultados finales (Tippelt, 

2001).  

 

3.3.3. La evaluación desde el método de proyectos 

 

La evaluación desde el método de proyectos se refiere al proceso de valoración 

respecto al logro de las metas y objetivos de un proyecto.  

 

Un plan de evaluación que esté bien diseñado usa diversos elementos para 

determinar si los estudiantes han cumplido con los objetivos del proyecto. Estos 

elementos pueden ser:  
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 Evaluación basada en desempeño: los estudiantes realizan una actividad 

para demostrar lo que han aprendido.  

 Evaluación basada en resultados: el trabajo de los estudiantes se evalúa 

para determinar lo que han aprendido.  

 Reporte de autoevaluación: los estudiantes dan su propia evaluación acerca 

de lo que aprendieron, ya sea de manera oral y/o escrita (Gutiérrez, 2013).  

 

3.4. Secuencia formativa  

  

La secuencia formativa es una manera de presentar las actividades que se 

implementarán en las sesiones que constituyen este Proyecto de Intervención.  Se 

retoma la secuencia formativa puesto que permite la flexibilidad para adecuar las 

actividades a las necesidades del grupo. De acuerdo con Vázquez (2000), esta se 

puede dividir en fases, cada una tiene funciones distintas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Desde la perspectiva de la enseñanza: 

Fase Preactiva: Los educadores planifican su intervención 

Fase Pos activa: Evalúan la enseñanza o acción educativa 

Desde la perspectiva del aprendizaje:  

Fase inicial: Los educandos se ponen en situación de aprender. 

Fase inicial: se inicia el proceso 

La presentación del tema o unidad de trabajo. 

La educadora, necesita explicitar de qué se tratará, presenta o introduce el tema, 

despertando el interés y curiosidad. Para lograrlo tiene que hacer propias sus 

finalidades. Se requiere además que ponga en  juego estrategias comunicativas 

relacionadas con el tema a tratar. 

La evaluación inicial, como punto de partida. 

Permite diagnosticar cuál es el punto de partida del proceso de aprendizaje y 

pronosticar qué es posible plantear a partir de la situación inicial.  

¿Para qué la presentación del tema y la evaluación inicial? 
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 Los educandos anticipen qué es lo que se tratará, qué se pretende, cuáles son 

sus finalidades, para poderse implicar activamente desde el principio del 

proceso formativo. 

 Actualicen sus ideas y conocimientos previos sobre la temática que se tratará. 

 Adecuen su planificación para ajustar su manera de comportarse al enfoque y 

las necesidades de las tareas que se desarrollarán. 

 Refuercen su motivación. 

Dificultades y obstáculos en la fase inicial. 

 El tiempo. 

 Estrategias desde la perspectiva del educando. 

 No tomar decisiones a partir de la evaluación inicial. 

 Las actividades deben poner en juego los elementos que se quieren favorecer. 

Los educandos empiezan a aprender cuando realizan actividades de evaluación 

inicial, y que por lo tanto no se trata de actividades al margen del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, sino que tiene que construir una parte esencial de este 

proceso. 

Fase de desarrollo: En la que se realizan los aprendizajes. 

Fase de desarrollo. “Desarrollo de las actividades” 

 Buscar información: Ir a la biblioteca, buscar en diccionarios. 

 Exposición en clase 

 Exposición en la biblioteca mediateca 

 Aprendemos a escribir una carta: los elementos de una carta, el contenido y 

el sobre; organización de las ideas, formas de saludo y despedida; 

construcción de frases. 

Fase de cierre: En la que estructuran y  se consolidan los aprendizajes. 

 Fase de síntesis ¿Qué hemos aprendido? 

Valoración y evaluación, recordamos lo que queríamos saber (objetivos, preguntas 

iniciales), revisión del trabajo, ¿qué hemos aprendido y qué no? Y ¿por qué? 

 

Con los aportes teóricos recuperados en este capítulo, es que se procede a 

realizar la aplicación y evaluación del proyecto de intervención. 
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CAPITULO 4. APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

"La escritura es la pintura de la voz" 

 
 Voltaire  

 

En el presente capítulo se da a conocer, con mayor detalle, en qué consistió el 

proyecto de intervención realizado en cuanto a la creación de ambientes para el 

aprendizaje de la lectura y la escritura con niños de tercer de preescolar, así como 

los resultados que de la aplicación se obtuvieron.  

 

4.1. Los niños de tercero “B” y el proyecto de aplicación 

 

El grupo de tercero B está integrado por 31 niños, 15 niñas y 16 niños que van de 

los 5 años 11 meses a 6 años. Se caracterizan porque su tiempo de atención es 

corto, tienden a distraerse con facilidad. Durante el desarrollo de las actividades 

un número reducido de alumnos atiende, mientras el resto juegan y hablan entre 

ellos. Les interesa formular preguntas para informarse, las realizan en todo 

momento y referidas a cualquier tema. 

 

Han avanzado en el desarrollo de su lateralidad, reconocen derecha e izquierda. 

Son capaces de inventar relatos, historietas, a partir de una imagen. Se puede 

afirmar que todos los niños poseen un buen desarrollo de su lenguaje; pueden 

pedir, ordenar, amar frases complejas, logran establecer conversaciones entre 

compañeros, donde discuten acerca de algún tema y son capaces de fundamentar 

algunas de sus respuestas.  

 

En cuanto a su motricidad fina son capaces de tomar pequeños objetos sin 

dificultad, sus dibujos tienen gran cantidad de detalles, gustan de trabajar con 

materiales nuevos y dibujar. 

 

En cuanto a la lengua escrita, se ha observado que la zona exige la realización de 

planas ya que de esta forma se supone que los padres de familia “están seguros” 
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que sus hijos aprendan a leer y escribir, por lo que es una práctica arraigada en 

las autoridades educativas como respuesta a la solicitud de los padres y en las 

maestras como “cumplimiento” de su trabajo. Al grupo no les gusta hacer planas 

de letras o sílabas pero también hay alumnos que escriben de manera 

convencional sin dificultad. 

Son niños muy afectivos; se abrazan, se respetan, ayudan, Tienen muy poca 

participación en los juegos o propuestas que se realizan de manera grupal, ya que 

no están acostumbrados a realizarlas. 

 

El presente proyecto se llevó a cabo durante 12 sesiones a partir del mes de enero 

hasta el mes de marzo del 2014. Está conformado por 4 proyectos los cuales 

tienen relación con aspectos de la lectura y escritura. Así como relacionarse y 

conocer los nombres de sus compañeros, identificar su nombre y plasmar su 

nombre. Los espacios de cada actividad fueron diseñados a las necesidades de 

los niños para la mejora de los aprendizajes y la innovación de los mismos. 

 

4.2. Momentos de la intervención 

 

A manera de recordatorio se presenta la organización de cada una de las Fases 

que se llevaron a cabo en este Proyecto de Intervención, posteriormente se 

describirá cómo se llevó a cabo y cuáles fueron los resultados. 

 

Fases Responsables Tiempo de realización 

 Sensibilización  
 Los niños aprenderán a leer y a 

escribir de forma lúdica y 
vivencial, el proyecto es que los 
niños no se aburran a la hora de 
aprender a leer y que no sea 
cotidiano.  

Las docentes conocen nuevas 
formas para enseñar a leer y 
escribir. 

 Realización de junta con padres 

 Padres de familia 

 docentes  

 directora 

 alumnos 

 especialistas del tema 

 

 

 Padres de familia  

 docentes  

 
 
Durante 3 sesiones de las 
cuales 1 es con los 
padres de familia. 
 
 
 
 
Durante 3 sesiones. 
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de familia para empezar con el 
proyecto e informar la forma de 
trabajo durante estos meses con 
los alumnos  

 Vinculación comunitaria 

Café literario con los padres y 
las madres de familia por medio 
de pláticas, conferencias y 
talleres. 

 Intervención pedagógica  

Que los niños adquieran la 
lectoescritura por medio de 
actividades lúdicas y vivenciales. 
Tener en mente que los alumnos 
deben aprender de forma lúdica 
y vivencial y no por medio de 
planas. 
 
Se llevará a cabo por medio de 
ejes y actividades donde el niño 
aprenda de forma lúdica y 
vivencial. 

 directora  

 alumnos.  

 

 Docentes    

 padres de familia 

 docentes 

 alumnos                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante 3 sesiones 
 
 
 
 
 
Durante 3 sesiones 
 
  

 

De manera simultánea a la realización de las fases del proyecto se realizaron las 

siguientes actividades permanentes con los padres de familia. 

 

Actividades Responsable Recursos Periodo/ 

Duración  

Leer con su hijo todos los días. 

Hacer que este tiempo sea 

encuentro grato con la lectura 

-Docente 

-Padres de familia 

-un libro 1 vez a la 

semana. 

20minutos 

Favorecer el incremento del 

vocabulario de los niños, 

mediante preguntas que les 

requieran argumentar 

-Alumnos 

-Docente 

 

-objetos Una vez a la 

semana durante 

el tiempo de 

lectura. 

5 minutos. 
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Decirles a los padres de familia lo 

mucho que sus hijos disfrutan leer 

con papá o mamá. Hacer de "la 

hora cuenta cuentos" la hora 

favorita de su día de los niños. 

-Alumnos  

-Docente 

ninguno Una vez a la 

semana durante 

el tiempo de 

lectura. 

5 minutos. 

Como hijo voy a leerle un cuento 

a mi papá. 

-Docente 

-Alumnos 

-Cuento con 

imágenes o 

pocas letras. 

Una vez a la 

semana 

5 minutos. 

Poner atención y motivar a mi 

papá cuando él no quiera leer en 

el transcurso del día. 

 

-Docente 

-Alumnos 

-Libro Una vez a la 

semana durante 

el tiempo de 

lectura. 

3 minutos 

Se leerá y comentará un cuento 

con ayuda de los padres de 

familia. 

 

-Docente 

-Padres de familia 

ninguno 1 vez al mes 

1 hora 

“Yo le leo 100 veces a mis padres 

de familia” actividad que consiste 

en que la docente modele la 

lectura de un cuento a los padres 

para reflexionar sobre él y ponerlo 

en práctica con los hijos. 

 

-Niños 

-Docente 

 

-Cuento Una vez a la 

semana. 

5 minutos 

Se les explica a los padres de 

familia cómo leer el cuento para 

atraer la atención de los hijos. 

 

-Niños 

-Padres de familia 

-Docente 

 

-Cuento Una vez al mes 

15 minutos 

Los niños hablarán a los padres 

de familia acerca de las palabras 

escritas que haya en su entorno. 

Pedirles a los padres de familia 

que encuentre palabras diferentes 

en cada paseo o salida se hagan. 

 

-Niños 

-Docente 

 

-Libros Una vez a la 

semana. 

10 minutos 

Como niño ¿Cómo evaluó a mis 

papas con relación a la lectura y 

escritura? 

-Niños 

-Docente 

-Padres de familia 

-Hoja de 

evaluación 

Una vez al mes 

10 minutos 
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4.2.1. Fase de Sensibilización 

 

En esta primera fase se habló con los padres de familia por la mañana dando por 

enterado acerca de las actividades que se iban a llevar a cabo y el por qué, se 

comentó acerca de los beneficios de leer y escribir de forma lúdica, un acuerdo al 

que llegamos son las actividades extras en casa, dedicarles de 10 a 15 minutos 

diarios para leer un cuento y la importancia de que la lectura sea emotiva y con 

entonación adecuada para llamar la atención de los estudiantes. 

 

Al concluir la junta con los padres se habló con los alumnos acerca de la actividad, 

ellos comentaban que querían trabajar en el cuaderno por que no habíamos 

trabajado. Se les explicó que por estos días íbamos a hacer algo diferente, por 

ejemplo jugar. Así fue como se empleó el proyecto. 

 

 4.2.2. Fase de Vinculación Comunitaria 

 

Después de una junta con los padres de familia, se tomaron acuerdos donde se 

implementarían actividades extras en casa así como la lectura en forma familiar 

dando 15 minutos diarios o café literario. 

 

Se llevó a cabo una libreta donde se van registrando las lecturas que se van 

haciendo por semana, se pone la explicación acerca de lo que entendieron con 

ayuda de los padres y los alumnos tiene que dibujar lo que entendieron del cuento, 

cada semana se seleccionó a un niño para que explicara acerca de su cuento que 

le tocó leer y por qué lo había escogido. Esta actividad ayudó mucho ya que hubo 

talleres y conferencias donde los mismos padres se ofrecieron para impulsar la 

lectura en los alumnos y hacer obras con cuentos de mayor interés. 
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4.2.3. Proyectos trabajados  

 

Se llevó a cabo por medio de actividades lúdicas en las cuales no les resultara 

aburrido leer y escribir y que tampoco implicara hacer planas de letras. 

Número de sesiones en las que se lleva a cabo el proyecto: 

 

Se llevará a cabo en 12 sesiones a partir de marzo del 2014.  

 Estrategia de trabajo 

Se llevará a cabo por proyectos vivenciales con el grupo de tercero de 

preescolar. 

 Forma de planeación 

Secuencia didáctica: conformada por campo formativo: Lenguaje y comunicación, 

número de sesión, nombre de la actividad, aprendizaje esperado, estándar 

curricular, material, apertura, desarrollo, cierre y evaluación extraídas del 

programa oficial de preescolar correspondiente y al final de cada proyecto se 

presenta la evaluación. 

 

Se presenta el siguiente cuadro para dar a conocer cada uno de los proyectos con 

las actividades que se llevaron a cabo con los alumnos de tercero de preescolar. 

Para dar a conocer la experiencia se utilizarán las siguientes letras para referirnos 

a maestra Mariela. MM. Y se ocuparan los nombres de los niños. 

 

PROYECTO ACTIVIDADES NUMERO DE SESIONES 

Proyecto 1 
“Nos conocemos” 

La cajita de las sorpresas 
¿Por qué pones esa cara? 

Tiempo para hablar 

3 sesiones 

Proyecto 2 
“Mi palabra es importante” 

Palito de cuento 
Micrófono mágico 

¿Qué, que? 

3 sesiones 

Proyecto 3 
“Comenzamos a escribir” 

¡Atento! 
¡A cuentear! 

Mi receta 

3 sesiones 

Proyecto 4 
“producimos nuestros 

textos” 

Dime tu nombre 
Decoremos el nombre 

La letra inicial 

3 sesiones 
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Proyecto 1 “Nos conocemos” 
Sesión 1 La cajita de las sorpresas. 

Competencia Obtiene y comparte información a través de diversas 
formas de expresión oral. 

Aprendizaje esperado Comparte sus preferencias por juegos, alimentos, 
deportes, cuentos, películas, y por actividades que realiza 
dentro y fuera de la escuela. 

Estándar curricular Comunica estados de ánimo, sentimientos, emociones y 
vivencias mediante el lenguaje oral. 

Material  Juguetes, prendas de vestir, frutas, libros etc. 

Apertura  Llegaré al salón con una caja contando una pequeña 
historia colocare en una caja diversos objetos (juguetes, 
prendas de vestir, libros, etc.) 
Se pide que los niños se sienten en círculo para observar 
que es lo que contiene. 
 

Desarrollo  La docente mostrará un objeto y solicitará a los alumnos 
que observen bien. 
Una vez que los niños hayan visto el objeto les diré que lo 
volveré a guardar en la caja. 
Posteriormente participa un alumno, quien interpretará 
describir el objeto lo más detalladamente posible. 
Una vez que el niño termine de describir el objeto, éste (el 
niño) sacará un objeto, lo mostrará a sus compañeros, lo 
guardará y elegirá a un compañero para que describa el 
objeto. 
Se seguirá la misma mecánica del juego hasta que hayan 
participado todos los niños. 

Cierre Posteriormente les pediré a los alumnos que expliquen 
cuál es su juguete, libro, fruta, película, juego preferido, 
etc. 

Evaluación  Escala estimativa 
 
excelente Comparte sus preferencias por juegos. 

Muy bien Necesita ayuda para compartir sus preferencias. 

No aplica No asistió, se le dificulta compartir sus 
preferencias por juegos 

 
Criterio de 
observación 

Excelente Muy bien No lo aplica 

El alumno 
observa  y 
describe el 
objeto. 

   

El alumno 
expresa a 
cerca de sus 
gustos. 
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 Desarrollo de la sesión  

 

Para esta sesión se pidió que se sentaran en círculo y en medio se colocó una 

sorpresa, una caja con diferentes objetos y juguetes donde los alumnos podrán 

manipularlos y describirlos. 

 

M.M: El día de hoy hay una sorpresa ¿saben qué es? 

Todos: No 

Ximena: A mí me gustan las sorpresas 

M.M: Es una caja y tiene sorpresas: 

¿Qué creen que tenga? 

Juan: Tiene un power ranger 

Brandon: Un carro 

Allison: Un bebé de verdad 

M.M: A ver escuchen shhhhh ¿Creen que tenga un bebé? vamos a escuchar si 

llora (todos están en silencio). 

Brandon: No porque los bebés hacen mucho ruido y no podemos tener un bebé en 

una caja. 

M.M: Gracias Brandon ¡exacto! un bebé no hay, porque ellos necesitan a su mamá 

y nosotros no podemos cuidarlo porque estamos muy pequeños. 

M.M: Bueno, el día de hoy que iba caminando por el río me encontré a un mago y 

él me dijo maestra ¿verdad que usted tiene unos niños muy bonitos como grupo?, 

Yo le dije que sí y que eran muy atentos y trabajaban muy bonito. El mago me dijo 

que como premio me iba a dar una caja con sorpresas y que se los iba a prestar a 

ustedes, ¿pero qué creen? 

Todos: ¿Qué? 

M.M: Esta sorpresa tiene muchas cosas (mostrando una gorra) esta gorra es 

negra, con líneas rojas. Pero ahora ustedes van a sacar otro y me tendrán que 

describir como es. 

Todos: ¡Sííííí! 

M.M: Ahora bien va a pasar Mateo 
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Mateo: (Toma una moto de plástico) es una moto. 

M.M: ¿Cómo es Mateo? 

Mateo: Es de plástico (haciendo el sonido brrrrrrrr), tiene llantas, asiento y 

mochilas y es de color azul. 

M.M: Mateo escoge ahora a un amigo para que pase a la caja mágica (le toca su 

turno a Allison) 

Allison: ¿Es un teléfono? Es de plástico de color rosa y es un juguete. (Dando el 

turno a Carmen) 

Brandon: ¡Y tiene una persona! 

Gretel: ¡No es una persona! es dora. 

Carmen: (Toma un objeto) ¿es un pingüino?, es de color negro con naranja y 

blanco. (Tocando la cabeza de Valeria) 

Valeria: (Tomando un objeto, y lo observa)  

M.M: ¿Qué es Valeria? 

Valeria: Es un juguete y tiene animales (escoge a Brandon) 

Mateo: Es un piano por que tiene teclas 

Brandon: Escoge un objeto) es un sweter es de color verde con líneas (escoge a 

Donovan) 

Donovan: (Mostrando su objeto) es de colores y es de plástico (escoge a Santiago 

Z.) 

Allison: Es un pingüino 

Santiago Z.: (Mostrando su objeto) es un carro y es de color anaranjado con 

llantas (Escoge a Brandon) 

Brandon: (Buscando escoge un carro)  es de plástico de color negro, amarillo y 

este color (señalando) 

M.M: ¿Alguien sabe de qué color es? 

Santiago Z.: Es de color plata 

M.M: ¡Muy bien! 

Santiago. P.: ¡Yo quiero pasar miss! 

M.M: Pasa Santi 
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Santiago P.: (Toma un objeto) es un tren, es de color azul, tiene llantas y tiene 

esta cosita (señalando la chimenea) 

M.M: ¡Es un botón! 

M.M: Juan pasa. 

Juan: (Toma un objeto) es uno de doctor, es de plástico y nada más se eso 

M.M: Muy bien Juan es de doctor y se llama estetoscopio, pasa Cristopher. 

Cristopher: (Tomando un juguete) es un teléfono es de Boss y es un celular y es 

color verde, de amarillo y de plástico y tiene botones. 

Santiago: ¿Yo quiero un muñeco? 

Gretel: (Tomando un juguete) esta es una tina para bañar a los bebes. 

Ximena: ¡A mí me gustan los bebés! 

Carmen: ¡Yo voy a traer mi triciclo porque me gusta mucho! 

M.M: Hay juguetes, frutas u objetos diferentes que a veces no conocemos y que 

los usamos o comemos en la vida cotidiana y que tal vez no lo habíamos 

observado realmente.  

 Se reforzará nuevamente ya que la actividad les agrado. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“la cajita de sorpresas, jardín de niños yoltzin, marzo 2014, en San mateo Nopala, 
Naucalpan” 
 

La actividad ayudo a que los alumnos conocieran objetos, describieran e 
intercambiaran sus gustos y puntos de vista diferentes donde los alumnos 
mostraron respeto ante cada participación y se observó interacción entre alumnos. 
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Sesión 2 

¿Por qué pones esa cara? 

Competencia Obtiene y comparte información a través de diversas formas de 
expresión oral. 

Aprendizaje 
esperado 

Usa el lenguaje para comunicarse y relacionarse con otros niños 
y adultos dentro y fuera de la escuela. 

Estándar curricular Comunica estados de ánimo, sentimientos, emociones y 
vivencias mediante el lenguaje oral. 

Material  Dibujos de caras alegres, enojadas, pensativas, contentas 
asustadas, asombrados etc. 

Apertura  Iniciaré la clase por medio de preguntas si alguien alguna vez se 
ha sentido contento: 

a) ¿Que son los estados de ánimo? 
b) ¿Cuándo se han sentido contentos? 
c) ¿estuvieron contentos el día de su cumpleaños? 
d) ¿se ponen contentos cuando papá les compra un helado? 
e) ¿Quién se ha sentido enojado? 
f) ¿Quién se ha sentido triste? 
g) ¿Quién se ha sentido hambriento? 
h) ¿Quién se ha sentido con sueño? 
i) ¿Quién se ha sentido sorprendido? 

Como docente ayudaré con una anécdota de cuando me he 
sentido contenta. 

Desarrollo  Haré que reflexionen que todas las personas en alguna ocasión 
hemos estado contentos, tristes, enojados, etc.  
Preguntare ¿Qué hacen cuando están contentos? ¿Saltan? 
¿Gritan? ¿Se ríen? 
Ahora indicare: cuando diga: ¡triste! Todos se pondrán caras de 
triste. 
Podre decir después: alegres, pensativos, asustados, etcétera. 
 

Cierre ¿Cómo ayudarías a alguien que estuviera asustado o triste para 
que cambie su estado de ánimo? Se dará la participación de los 
niños y se colocarán sus propuestas en papel bond para 
retomarlas cuando los alumnos se encuentren en alguna 
situación con su estado de ánimo. 

Evaluación  Se tomara en cuenta el portafolio de evidencias donde se 
encuentran fotos de la situación didáctica y se dará una 
explicación breve de lo que se observa en la fotografía. 
 
 

 

 Desarrollo de la sesión  
 

Para esta actividad se pidió que estuvieran sentados en sus lugares. 

Se comenzó a preguntar de forma general: 

M.M: ¿Qué son los estados de ánimo? 

Juan: Son los espíritus 
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Ximena: ¡Yo si me los sé! son para trabajar 

Allison: ¡Son para convencer! 

Matías: ¡Yo no! 

Valeria: ¡Y o sí! 

M.M: Bueno los estados de ánimo son sentimientos, ejemplo si estamos alegres, 

tristes, enojados, hambrientos, con sueño, sonrientes, sorprendidos y serios 

¿alguna vez se han sentido así? 

Santiago P.: ¡Sí, yo sí! 

M.M: a Ver ¿Quién se ha sentido contento? ejemplo esa sensación donde traigo 

una sonrisa de oreja a oreja como cuando nos festejan nuestro cumpleaños. 

Todos: ¡Síííí! 

Ximena: Cuando estamos juntos mis papás y yo estamos contentos. Y cuando 

tenemos dinero vamos a ser felices ¡por que sí! ¡Por que sí! 

Cristopher: Yo estoy contento cuando me llevan al parque Naucalli 

Brandon: yo me siento contento cuando mi mamá me lleva a los juegos. 

M.M: A pues ese sentimiento que tenemos se llama felicidad cuando estamos muy 

contentos y alegres. 

M.M: ¿Qué sienten cuando les regalan un juguete o un helado? 

Santiago Z.: ¡Yo me siento contento y feliz! 

M.M: ¿Y cuándo cumplen años están contentos? 

Todos: ¡Síííí! 

M.M.: ¿Quién se ha sentido enojado? Esa sensación cuando mamá no nos deja 

jugar, o no nos compra un dulce y sus facciones están haciendo mueca de 

enojada). 

Carmen: ¡Cuando me siento enojada pego! 

Frida: ¡Cuando no quiero prestar mis juguetes me siento enojada! 

Matías: ¡O cuando no me compran mi dulce que quiero! 

Valeria: ¡Yo me siento enojada cuando mi hermana Fátima me jala y no me gusta! 

(poniendo su cara triste). 

Brandon: ¡Me siento enojado cuando mis hermanos me pegan! 
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M.M: Esa sensación es cuando nos enojamos y algunas de sus reacciones es que 

peguemos pero no debemos de hacerlo porque lastimamos a las personas que 

queremos, mejor respiramos profundamente y hasta que nos controlemos 

hablamos con la persona que nos hizo enojar. 

M.M: ¿Quién se ha sentido triste? Ejemplo ¿cuándo extrañamos a mamá o papá?, 

o ¿cuándo perdemos el juguete que nos gusta mucho? Y que en ocasiones hasta 

lloramos, tal vez porque nos regaña mamá o nos pegamos. 

Sofía: ¡Yo me siento triste cuando quiero un juguete y mi mamá no quiere! 

Gretel: ¡Yo me sentí triste cuando mi mamá no me compró una mochila! 

Cristopher: ¡Yo me sentí triste cuando me picó una abeja! 

M.M: A pues así nos sentimos cuando estamos tristes y estamos así (haciendo 

una mueca de tristeza) 

M.M: ¿Quién se ha sentido hambriento?  

Quetzali: ¿Hambriento? ¿Qué es eso? 

M.M: Esa sensación cuando tenemos hambre, cuando no hemos comido o 

desayunado, ejemplo cuando estamos en la escuela y ustedes dicen ¿miss ya 

quiero comer? O ¿ya casi comemos miss? 

Matías: Yo  tengo hambre cuando no como nada en casa. 

Santiago Z.: ¡Cuando estoy en la escuela me da mucha hambre y ya quiero 

comer! 

Juan: ¡A mí se me antojaron unas salchichas! 

Pues esa sensación es justamente cuando tenemos hambre. 

M.M: ¿Quién se ha sentido con sueño? 

Mateo: Yo tengo sueño cuando me paro para ir a la escuela. 

Quetzali: ¡Sí yo también! y mi mamá me dice rápido porque ya es tarde y ya no me 

puedo dormir. 

M.M: ¿Quién se ha sentido sorprendido? Como cuando nos regalan algo y no lo 

esperábamos que nos lo regalaran. 

Ximena: Yo me sorprendí cuando me hicieron mi fiesta sorpresa 

Frida: Yo me sorprendí cuando mi primo se escondió y me dijo ¡booo! y salte 

Valeria: ¡Mi papá me asusta cuando llega de trabajar! 
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M.M: Esta sensación es cuando nos sorprendemos y hacemos así (haciendo la 

mueca de sorprendido). 

M.M: ¿Quién se ha sentido serios alguna vez? Esa sensación cuando no 

queremos hablar o simplemente estás tranquilo y no te interesa pintar o jugar. 

Santiago P: Si porque yo luego no quiero que me hablen 

M.M: Muy bien pues esas sensaciones son los estados de ánimo. Ahora bien voy  

a pasar una hoja donde están los estados de ánimo (mostrando nuevamente una 

por una) y ustedes escogerán el estado de ánimo que se identifiquen (pasando a 

cada uno de sus lugares donde ellos escogieron sus estados de ánimo). 

 

“¿Por qué pones esa cara?, jardín de niños yoltzin, marzo 2014, en San mateo Nopala, 
Naucalpan” 

 
En la actividad los alumnos mostraron interés y expresaron  sentimientos y como 

lo demuestran expresando sus sentimientos por medio del lenguaje oral y 

corporal. 
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 Desarrollo de la sesión  
 

Antes de salir a recreo se comentó que se acordaran antes de entrar a qué habían 

jugado. 

Una vez tomado el recreo se sentaron en el patio. 

M.M: Chicos ¿cómo están? 

Todos: Bien 

Sesión 3 Tiempo para hablar 

Competencia Obtiene y comparte información a través de diversas formas de 
expresión oral. 

Aprendizaje 
esperado 

Evoca y explica las actividades que ha realizado durante una 
experiencia concreta, así como sucesos o eventos, haciendo 
referencias espaciales y temporales cada vez más precisas. 

Estándar curricular Comunica estados de ánimo, sentimientos, emociones y vivencias 
mediante el lenguaje oral. 

Material   

Apertura  Al inicio de la jornada escolar y/ o después del recreo, les 
preguntaré a los alumnos cómo  están, invitaré a dos o tres 
alumnos a que cuenten lo que hicieron el día anterior, durante el 
recreo o en el trayecto a la escuela, si les ha sucedido algo o si 
tienen alguna novedad que contar. 

Desarrollo  Les daré mayor riqueza de recursos para que los niños hagan 
preguntas y  que no utilicen siempre las mismas frases (leí un 
cuento, jugué con mis compañeros), preguntare: ¿en dónde 
jugaste? ¿Con quién jugaste? ¿Qué cuento leíste?, ¿A qué hora 
jugaste? ¿Qué sucedió al final del cuento o juego? Si el alumno 
realizó un cuento. 

Cierre Cada día dos o tres alumnos contarán a sus compañeros las 
actividades que hayan realizado, se pedirá al alumno que pasó 
que realice el dibujo de lo que más le gusto realizar durante el día. 

Evaluación  Lista de cotejo 

Base de 
observación 

Sí No Observaciones 

El alumno 
participa en 
la actividad 

   

El alumno se 
expresa con 
fluidez 
acerca del 
tema 
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M.M: O.k pasará Santiago Zamora al frente y pasa a contar qué hizo el día de 

ayer. 

Santiago P.: Vi un número, y me dormí en mi cama de mi mamá. 

M.M: Pasa al frente Valeria y nos cuente ¿qué hizo ayer? 

Valeria: Yo jugué con mis muñecas y aquí jugué con los columpios. 

M.M: Pasa Juan y comente qué hizo ayer. 

Juan: Yo jugué con la casita con mis amigos a los monstruos. 

M.M: El día de ayer hicimos muchas cosas, por ejemplo: yo ayer en la mañana 

estuve con ustedes trabajando con la letra e, salimos a recreo, los empuje en los 

columpios a ustedes se fueron con sus papás, estuve con mi mamá y después 

comí, jugué con mi hijo y me dormí. 

(Al subir al salón se leyó el cuento de Gustavo va a la escuela) 

M.M.: ¿Les gustó el cuento? 

Todos: ¡Sííííí! 

M.M: ¿De qué se trató? 

Ximena: De un oso 

Donovan: El oso va a la escuela 

Carmen: Habla de las galletas y de la miel. 

M.M: Así como esos osos hacían muchas cosas en la escuela nosotros también, 

El día de hoy ustedes ¿Qué cosas hicieron o qué están haciendo? 

Brandon: ¡Yo jugué con los columpios! 

Carmen: (Alzando la mano) ¡yo jugué con las casitas del patio y los monstruos! 

Quetzalli: ¡Yo estuve en los columpios jugando maestra! 

Ivanna: ¡Yo en la mañana también pasé por el río! 

Ximena: ¡Mi mamá habló en la mañana con un señor! 

M.M: Sigue Matías 

Matías: ¡Yo un animal cuando veníamos a la escuela con mi mamá! 

Carolina: ¡Yo ayer me llevé al osito de peluche porque me porte muy bien! 

M.M: ¡Exacto! Carolina, por cierto, vamos a ver en un rato más a ver qué amigo se 

lleva el osito a casa. 

Allison: ¡Yo en mi casa jugué con las motos de mi primo! 
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Cristopher: ¡Yo jugué en la resbaladilla! 

Donovan: ¡Yo jugué hace rato con el columpio chiquito! 

Mateo: ¡Yo en mi casa tengo una pistola de dardos y ayer jugué con él! 

Gretel: ¡Yo cuando llegue a mi casa mi mamá me presto la tablet para jugar! 

Tadeo: ¡Yo jugué en mi casa con mis carros! 

M.M: Ahora bien vamos a avanzar al salón. 

M.M: Les voy a dar una hoja y en ella vamos a dibujar a qué jugamos o qué 

hicimos el día de hoy o el día de ayer. Les voy a dar acuarelas, pincel y agua 

(realizaron su dibujo). 

El día de mañana vamos a decir qué hicimos hoy, así que muy atentos a las 

actividades que realizamos durante el día. 

Se dio continuidad a esta actividad durante la semana. 

 

“tiempo de hablar, jardín de niños yoltzin, marzo 2014, en San mateo Nopala, Naucalpan” 

 

Los alumnos hacen uso del lenguaje para comunicarse y saber datos importantes 

para ellos, reconociendo que hacen  usando referencias espaciales y temporales 

cada vez más precisas., dando a conocer sus sentimientos estados de ánimo y 

vivencias mediante el lenguaje. 
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Evaluación del proyecto 

 

El lenguaje es una forma de comunicación que se basa en un sistema de 

símbolos, consiste en las palabras que utilizan una comunidad y las reglas para 

combinarlas. Necesitamos el lenguaje para hablar con otros y para escuchar a 

otros. Nuestro lenguaje nos permite pasar información describir con detalle 

eventos pasados y planear el futuro, de igual manera nos permite pasar 

información de una generación a la siguiente y crear una herencia cultural. 

 

Todos los lenguajes humanos tienen algunas características en común, las cuales 

incluyen una producción infinita de reglas de organización. 

 

En preescolar los niños disponen ya de un lenguaje bastante comprensible que irá 

ampliándose paulatinamente y tiende a superar el estadio infantil del lenguaje.  

Realiza combinaciones gramaticales de estructura compleja y compuesta, 

formando oraciones largas de alrededor de diez palabras. En esta etapa el 

lenguaje del niño está bien establecido, aunque todavía muestra desviaciones de 

la norma del lenguaje adulto, más en estilo que en aspectos gramaticales. 

 

En este proyecto se logró que se fueran desenvolviendo, y que una de las 

alumnas en el caso de Quetzali pudiera hablar con la docente y compañeros; 

hablar de sus gustos y diferencias. Apoyó a que hubiera una mejor comunicación 

en el salón con la docente y  con sus compañeros y poder decir lo que pensamos 

y queremos, dando la oportunidad a nuevas ideas y formas de aprendizaje. 
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Proyecto 2 “Mi palabra es importante” 
Sesión 4 Palito de cuento 

Competencia  
 

Utiliza el lenguaje para regular su conducta en distintos tipos de 
interacción con los demás. 

Aprendizaje 
esperado 

 

 
Interpreta y ejecuta los pasos por seguir para realizar juegos, 
experimentos, armar juguetes, preparar alimentos, así como para 
organizar y realizar diversas actividades. 

Estándar 
curricular 

 

 
Narra anécdotas, historias, cuentos, leyendas y fábulas siguiendo la 
secuencia y el orden de las ideas, y haciendo referencia al tiempo y 
al espacio. 

Material Un palito pintado y decorado con diamantina. 

Apertura Yo como docente y los alumnos buscarán un palito en el jardín de 
la escuela, lo pintaremos y lo decoramos con diamantina. 
Se reunirán a los alumnos  en un círculo para mostrar el palito de 
cuento. 

Desarrollo  
Empezaré la clase con un cuento (que entre todos vamos a 
inventar) y que en algún momento parará y pediré que los niños 
que deseen continuar alcen la mano, se les pasará el palito y ese 
niño seguirá el cuento, luego este niño parará y será otro el que lo 
continúe, y así sucesivamente hasta que pase el ultimo niño y seré 
yo quien culmine el cuento. 
Mientras un niño esté narrando no se permite hablar, ni alzar la 
mano hasta que el narrador pare. 
El cuento puede empezar con uno de los siguientes comienzos: a) 
una mañana Salí de la casa y estaban cayendo limones del cielo…; 
b) había un huevo gigante en el campo y unos niños se subían en 
él… 

Cierre Se contará la experiencia que se tuvo durante esta actividad. 

Evaluación Lista de cotejo: 
 

 
 

Indicadores Sí No Observaciones 

Fluidez al narrar el 
cuento. 

   

Los alumnos 
respetan reglas  en 
la situación 
didáctica. 

   

Trabajo en equipo.    

Tiene interés por 
crear el cuento. 
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 Desarrollo de la sesión  
 

Para esta sesión se les comentó que salieran al patio de forma ordenada y qué se 

iban a dar instrucciones de nuestra actividad. 

M.M: Ok vamos a escuchar que vamos hacer y de qué forma ¿ok? 

Todos: ¡Siiii! 

Cristopher: ¡Maestra pero no vamos a jugar! 

M.M: Sí sí vamos a jugar, pero una vez que acabemos de jugar nos vamos a ir al 

rincón donde está el árbol. 

M.M: Nos sentaremos en círculo, vamos a buscar un palito que va a ser mágico 

para la actividad que vamos a tener, tiene que ser largo y delgado vamos a 

buscarlo y veremos cuál de ellos será el adecuado. 

Ivanna: Este miss esta largo (mostrando el palo) 

Frida: Miss este, este. 

M.M.: Este está muy pequeño y no va a servir para la actividad 

Quetzali: Aquí hay mucho miss 

Santiago Z: Este miss está muy gordo 

Cristopher: Este maestra está bien, es delgado 

M.M: Ok, está perfecto para la actividad. Vamos al salón. 

(Estando en el salón nos sentamos en círculo): ahora bien, este palito lo vamos a 

decorar con el material que ustedes quieran. 

Ximena: Yo quiero con diamantina 

Gretel: ¡No! mejor con serpentina 

M.M: Ok lo vamos a decorar de color dorado. 

(Una vez que se decoró los alumnos se sentaron frente al pizarrón 

M.M: Ok ahora vamos hacer un cuento con este palito y el que lo tenga es quien 

va a poder hablar y poder decir cómo va a ser nuestro cuento. Voy a empezar yo  

y después lo voy a pasar y ustedes van diciendo qué amigo sigue. 

M.M: Había una vez una princesa que vivía en lo alto de una torre, ella estaba muy 

triste porque no conocía a nadie y ella no podía bajar ya que era imposible (se 

pasa el palito de cuento a Tadeo) 
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Tadeo: Un príncipe la fue a rescatar. 

Ivanna: Y la princesa se casó con él y traía un vestido muy grande y se veía muy 

guapa. 

Gretel: Ella tuvo un bebe que lo quería mucho y la princesa y el rey se besaron. 

Mateo: Y otra vez se besaron. 

Ximena: Ellos tuvieron otro bebe y ellos querían mucho a sus dos hijos. 

Sofía: Su hermanito cuidaba mucho del bebe. 

Juan: Hasta que un día llegó una bruja y se los llevó en su escoba. 

Donovan: La princesa lloraba mucho porque la bruja se había llevado a sus dos 

hijos y se los iba a comer. 

Quetzali: Cuando llegó el príncipe, consolaba a la princesa por que los dos 

extrañaban a sus dos hijos. 

Matías: La bruja se reía y decía que se iba a comer a los niños en salsa verde. 

Leonardo: El príncipe le dijo a la princesa que no llorara por que él iba a rescatar a 

sus dos hijos. 

Carmen: Y cuando llego encontró un castillo y ahí estaba la bruja. 

Fernanda: Y después encontró a sus hijos en una olla por que se los quería 

comer. 

Pacheco: Y cuando el rey vio a la bruja se pelearon. El rey tenía una espada con 

el que luchó con la bruja. 

Valeria: Y el rey sacó a sus hijos de donde estaba la bruja y se fueron con la 

princesa. 

Cristopher: Se juntaron como familia y vivieron felices para siempre. 

M.M: …Y colorín colorado este cuento se ha acabado, ¿les gusto el cuento? 

Todos: ¡Sííí! 

M.M: A pues, en lugar de leer cuentos de un libro podemos hacerlos. Ahora vamos 

a hacer un dibujo donde ustedes digan cuáles son los personajes y cómo eran. En 

el pizarrón se dibujó de acuerdo a los comentarios que hicieron los alumnos. Al 

concluir el cuento comentaban que ahora querían uno de carros con un hada 

mágica así que se dejó de tarea realizar un cuento con ayuda de sus padres. 
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“Palito de cuento, jardín de niños yoltzin, marzo 2014, en San mateo Nopala, Naucalpan” 

 

Los alumnos utilizan el lenguaje para regular su conducta en distintos tipos de 

interacción al narrar el cuento por medio de su imaginación haciendo uso del 

lenguaje. 
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sesión 5  Micrófono mágico  

Competencia 
 

Obtiene y comparte información a través de diversas 
formas de expresión oral. 

Aprendizaje esperado 
 

Mantiene la atención y sigue la lógica en las 
conversaciones. 

Estándar curricular 
 

Participa con atención en diálogos y conversaciones, 
escucha lo que otros dicen y respeta turnos al hablar. 

Material Esponja 

Apertura Los participantes se sientan en círculo. Se elige un objeto 
cualquiera  (pequeño y blando) en este caso se utiliza una 
esponja que se manejará como “Micrófono mágico”. Sólo 
puede hablar la  persona que tiene este objeto. 

Desarrollo Se lanza a una persona que comienza a hablar sobre un 
tema determinado previamente. Cada persona sólo puede 
decir un número de frases determinado o hablar durante un 
tiempo determinado. Después lanza el objeto a otra 
persona del círculo. La persona que recibe el objeto tiene 
que seguir hablando del mismo tema. Puede hacerse una 
narración que se vaya completando entre todos, pero 
siempre hay que continuar a partir de donde se interrumpió 
la persona anterior.  

Cierre 
 

 

Se evitará que queden personas sin participar.  
Los niños hablaran acerca de la actividad y qué les pareció. 

Evaluación Rúbrica 
 
Bueno Apoyo personalizado al realizar la actividad del 

micrófono que nos aportaran sus saberes 
previos de algunos aprendizajes. 

Muy bueno Dar consignas claras en las actividades y crear 
confianza para preguntar sus dudas y 
participar. 

Excelente Participa con atención en diálogos y 
conversaciones. 

 
 

Criterio de 
observación. 

Excelente Muy bueno Bueno 

Los niños 
trabajaron en 
equipo. 

   

Los alumnos 
hablan con 
fluidez. 

   

Los alumnos 
hablaron del 
mismo tema. 
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 Desarrollo de la sesión  
 

Para iniciar nuestra sesión se comenzó  a dar instrucciones de cómo nos íbamos a 

sentar en forma de círculo y cómo se llamaba la actividad. Los alumnos se 

quedaron viendo unos a otros sin tener respuesta alguna. 

 

M.M: Chicos alguien sabe qué es un micrófono. 

Brandon: sí yo sí es una bola. 

Santiago M.: Yo si se tienen una bola y un palo y se agarra. 

Ivanna. No es una bola. 

Frida: Es como un helado pero de plástico. 

Juan: Es un micrófono para que hablen las personas. 

Brandon: Esos lo usan los del futbol. 

M.M: Efectivamente un micrófono para hablar que tiene forma de círculo y un 

palito abajo (se mostró la imagen del micrófono). 

M.M: Ahora ¿para qué se ocupa un micrófono? Brandon comenta que lo usan los 

futbolistas. 

Brandon: Para decir el futbol 

M.M: ¡Exacto! sirve para narrar cómo va el futbol por ejemplo: viene Brandon… 

con la pelota y se la pasa Juan, juan hace una chilenita y goool 

Todos: (Aplauden riéndose) 

M.M: Ahora donde más han visto que se ocupa un micrófono. 

Ivanna: Cuando las personas cantan. 

M.M: ¡Exacto! muy bien Ivanna ¿dónde más lo hemos visto? 

Ximena: En la televisión 

M.M: Ok, en ¿En dónde más? 

Gretel: En la escuela para hacer la ceremonia. 

M.M: Muy bien. Ahora qué creen aquí en el salón vamos a tener uno, pero no es 

un micrófono como tal, este es una esponja (mostrando) ya vieron esta esponja es 

muy suave y sirve como mi micrófono (diciendo e imitando) bueno, bueno 

probando uno, dos, tres ¿Me escuchan? 

Todos: (Riéndose) sííí 
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M.M: Bueno probando uno, dos, tres, uno, dos, tres aquí la maestra ¿Me 

escuchan? 

Todos: Sííí 

M.M: ¿Ya vieron chicos? que sí funciona como un micrófono. 

Ivanna: ¡Yo quiero usar el micrófono! 

M.M: Todos podrán tener la oportunidad de tener el micrófono así que atención 

sobre cómo va a hacer la actividad. 

M.M: (Tomando la esponja) ahora ¿De qué hablaremos para nuestro micrófono? 

Ivanna: De los animales que nos gustan. 

Tadeo: Sí yo quiero hablar de los animales. 

M.M: Ok ¿Están de acuerdo que se hable de animales que nos gustan? 

Todo: Sííí 

M.M: Ok, ahora sólo puede hablar el que tenga el micrófono  y es sólo por un 

tiempo y donde se quedó la amiga de que habló el otro alumno que le toque tiene 

que continuar con la misma platica. 

M.M: Buenas tardes estamos en la entrevista con los alumnos de tercero, ahora 

nuestro tema de hoy son los animales que nos gustan ¿Qué nos puede decir 

Ximena? 

Ximena: Va a ser un tema de muchos animales que nos gustan, a mí me gustan 

las abejas (haciendo una cara triste) aunque a veces me dan miedo porque pican 

(pasando el micrófono a Juan). 

Juan: A mí en una ocasión me picó una abeja y me dolió mucho, a mí me gustan 

los caballos porque son grandes (pasando el micrófono a Cristopher). 

Cristopher: Yo el otro día vi un caballo de color café y era muy grande (pasando el 

micrófono a Carmen). 

Carmen: A mí no me gustan los caballos, a mí me gustan los delfines porque 

están en el agua y a mí me gusta nadar (pasando el micrófono a Brandon). 

Brandon: A mí me gustan los leones, son muy grandes y hacen grrrrrrrr, (le pasa el 

micrófono a Santiago M. 

Santiago M: A mí me gustan los pumas ¡Uy qué miedo! (pasando el micrófono a 

Fernanda). 
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Fernanda: A mí me dan miedo porque ellos muerden, a mí me gustan los perros 

¡yo tengo uno en mi casa y esta chiquito y con el juego! (pasando el micrófono a 

Leonardo). 

Leonardo: Yo tengo un gato y está muy gordo (riéndose) ¡es que mi mamá le da 

mucho de comer y a él lo quiero mucho, lo baño y lo cepillo porque dice mi mamá 

que tira muchos pelos! (pasando el micrófono a Quetzali). 

Quetzali: (Callada y solo viendo a la docente). 

M.M: Quetzali cuéntanos qué animal te gusta, nos interesa saber. 

Quetzali: (Moviendo la cabeza dice que no). 

M.M: Ok Quetzali no te preocupes, piénsalo y ahorita te volvemos a preguntar. 

Qutzali: (Moviendo la cabeza dice que sí). 

M.M: Ahora nos es realmente importante saber qué piensa nuestro querido 

compañero Donovan. 

Donovan: A mí me gustan los pingüinos, tiene colores que me gustan y ¿sabían 

que ellos viven  donde hay hielo? 

M.M: ¡Perfecto Donovan!, donde investigaste acerca de los pingüinos. 

Donovan: Mi mamá me puso un documental en el once y decía dónde viven y que 

comen pescado. 

M.M: Muy interesante la información que nos comparte. Muy bien ahora ¿Qué les 

pareció el tema acerca de los animales? 

Quetzali: A mí me gustó escuchar acerca de los animales yo no dije porque todos 

son mis favoritos pero me gusta más el cocodrilo 

Ivanna: Sí, hay que hacerlo nuevamente pero ahora de cantar y bailar 

Mateo: Sí vamos a bailar “La pelusa” 

M.M: ¿Les gustaría hacer nuevamente esta actividad? 

Todos: ¡Sííí! 

M.M: ¡Me parece perfecto!, entonces el día de mañana lo vamos a volver hacer 

pero piensen qué canción  quieren cantar. 

Todos: Sííí 
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 La actividad les gustó  y pidieron que se hiciera nuevamente pero esta vez con 

canciones que ellos quieran cantar, se comentó que el día de mañana se iba a 

retomar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Micrófono mágico, jardín de niños yoltzin, marzo 2014, en San mateo Nopala, 

Naucalpan” 

 

Los alumnos mantienen la atención y la lógica al hablar acerca de temas que les 

son de su interés motivando a buscar más acerca del tema y haciendo participar a 

todos los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

sesión 6  ¿Qué, qué? 

Competencia Interpreta o infiere el contenido de textos a partir del 
conocimiento que tiene de los diversos portadores y del 
sistema de escritura 

Aprendizaje esperado Realiza correcciones al texto que dictó a la maestra para 
corroborar si se entiende lo que quiere comunicar, 
identifica palabras que se repiten y da sugerencias para 
mejorar el texto. 

Estándar curricular Desarrolla un concepto positivo de sí mismo como lector, 
escritor, hablante u oyente; además, desarrolla gusto por 
leer, escribir, hablar y escuchar. 

Material ninguno 

Apertura Leeré un cuento conocido por los niños 

Desarrollo Utilizare palabras poco usuales, palabras “raras”, repetiré 
palabras, omitiré palabras, etc.) 
Mencionare a los alumnos que si escuchan palabras que 
no entienden alcen a mano y pregunten. 
Les releeré el párrafo donde se encuentre la palabra en 
cuestión y, antes de explicar el significado, preguntare a 
los niño que creen que signifique, que palabra falta o cual 
se repite, teniendo en cuenta lo que dice el párrafo en el 
cual está la palabra desconocida. 

Cierre Explicaré el significado de las palabras que sean 
desconocidas para los niños Con apoyo de un diccionario. 

Evaluación Se registrarán las palabras que a los alumnos se les 
dificulta y registrar los comentarios acerca de lo que ellos 
creen que signifique la palabra. 

 

  

 Desarrollo de la sesión  
 

Para esta sesión los alumnos se fueron al Rincón de lectura se comentó que se 

iba a leer el cuento de los tres cerditos y que en el sí encontraban una palabra que 

no entendieran lo comentaran en ese momento para que se registrara en un 

cuadernillo. 

M.M.: Buenos días niños el día de hoy vamos a empezar con un cuento, este 

cuento se llama los tres cerditos y en este cuento hay palabras que no conocemos 
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y ustedes me van a decir para registrarlas en este cuaderno que es nuestro 

diccionario para resolver nuestras dudas. 

Leonardo: Y cómo vamos a saber 

M.M.: Muy fácil al leer un cuento ustedes van a decir cuál palabra no entiende y 

los registramos ¿ok? por ejemplo si yo digo ¿qué es cerdito? Lo anotamos en 

nuestras hojas y buscamos que es cerdito les parece 

Todos: Sííí 

M.M.: Había una vez tres cerditos que vivían en el bosque. Como el malvado lobo 

siempre los estaba persiguiendo… 

Ximena: ¿Qué es perseguir? 

M.M: Es seguir a una persona o animal que huye, con intención de alcanzarlo. 

(Siguiendo el cuento) para comérselo, dijo un día el mayor; tenemos que hacer 

una casa para protegernos… 

Tadeo: ¿Qué es protegernos? 

M.M: Del lobo así podremos escondernos dentro de ella cada vez que el lobo 

aparezca por aquí. 

Leonardo: ¿Qué es aparezca? 

M.M: Es encontrar a una persona o una cosa que estaba perdida. 

M.M: (Siguiendo el cuento) a los otros dos les pareció muy buena idea, pero no se 

ponían de acuerdo respecto a qué material utilizar. Al final, y para no discutir, 

decidieron que cada uno la hiciera de lo que quisiese. 

Juan: ¿Qué es quisiese? 

M.M: Es  querer 

M.M: (Siguiendo el cuento) el más pequeño optó por utilizar paja. 

Sofía: ¿Qué es paja? 

Fernanda: ¿Qué es optó? 

M.M: La paja es un tallo delgado de los cereales…,  se parece un poco al pasto y 

es elegir una cosa entre varias 

M.M: (Siguiendo el cuento) para no tardar mucho y poder irse a jugar después. 

El mediano prefirió construirla de madera, que era más resistente que la paja y 

tampoco le llevaría mucho tiempo hacerla. Pero el mayor pensó que aunque 
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tardara más que sus hermanos, lo mejor era hacer una casa resistente y fuerte 

con ladrillos, además así podré hacer una chimenea con la que calentarme en 

invierno, (pensó el cerdito). 

Cuando los tres acabaron sus casas se metieron cada uno en la suya y entonces 

apareció por ahí el malvado lobo. Se dirigió a la casa de paja y llamó a la puerta:  

-Anda cerdito se bueno y déjame entrar… 

-¡No! ¡Eso ni pensarlo! 

-¡Pues soplare y soplaré y la casita derribaré! 

Mateo. ¿Qué es derribare? 

M.M: Es hacer caer una construcción, y en este caso es hacer caer la casita de 

paja. (Siguiendo el cuento)Y el lobo empezó a soplar a soplar y estornudar, la 

débil casa acabó viniéndose abajo. Pero el cerdito se echó a correr y se refugió en 

la casa de su hermano mediano, que estaba hecha de madera. 

-Anda cerdito se bueno y déjame entrar… 

-¡No! ¡Eso ni pensarlo!, dijeron los dos. 

-¡Pues soplare y soplaré y soplaré y la casita derribaré! 

El lobo empezó a soplar y a estornudar y aunque Esta vez tuvo que hacer más 

esfuerzo para derribar la casa finalmente la madera acabó cediendo y los cerditos 

salieron corriendo. 

Frida: ¿Qué es cediendo? 

M.M: Es caer, en este caso es la casa de madera (siguiendo el cuento)  en 

dirección hacia la casa de su hermano mayor. 

El lobo estaba cada vez más hambriento así que sopló y sopló con todas sus 

fuerzas, pero esta vez no tenía nada qué hacer porque la casa no se movía ni 

siquiera un poco. 

Dentro, los cerditos celebraban la resistencia de la casa de su hermano y 

cantaban alegres por haberse librado del lobo. 

-Jajaja pensaban que de mí iban a librarse ¡subiré por la chimenea y me los 

comeré a los tres! 

Pero los cerditos le oyeron, y para darle su merecido llenaron al fuego un gran 

caldero con agua. 



84 
 

Gretel: ¿Qué es calderón? 

M.M: Es  un recipiente de metal usado para cocinar, es similar a la que usan las 

brujas cuando hacen sus pociones mágicas (siguiendo el cuento) Así cuando el 

lobo cayó por la chimenea el agua estaba hirviendo y se pegó tal quemazón que 

salió gritando de la casa y no volvió a comer cerditos en una larga temporada. 

Y colorín colorado… 

Todos: Este cuento se ha acabado 

 M.M: Todas las palabras que no entendimos al buscarla ya sabíamos que era ¿si 

o no? 

Todos: Sííí  

M.M: A pues así pasa cuando nosotros hablamos con una persona y en ocasiones 

no sabemos qué quiere decir, pero es mejor preguntar y saber más palabras que 

no sabíamos y eso nos ayuda a tener más palabras para expresarnos y que en 

ocasiones nos ayuda a entender pláticas o cuentos que no conocíamos. 

Ahora bien, así va a ser cuando leamos un cuento, cuando ustedes no entiendan 

la  palabra la podemos buscar y saber qué significa. 

Se reforzará ya que se notó que hay entusiasmo por saber más. 

 

 

 

“¿qué, qué?, jardín de niños yoltzin, marzo 2014, en San mateo Nopala, Naucalpan” 

 

Los alumnos conocen  nuevas palabras donde los alumnos preguntan y 

corroboran si se entiende lo que quiere comunicar. 
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Evaluación del proyecto 

 

En este proyecto se logró que los niños y las niñas expresaran su gusto por la 

lectura en conversaciones con otros niños, empleando su capacidad de escucha, 

así como que plasmaran gráficamente sus ideas de las diversas lecturas 

realizadas, este propósito se encuentra en congruencia con lo solicitado en el 

campo formativo de establecido en el programa de educación preescolar Lenguaje 

y comunicación. 

 

Al aplicar las situaciones planeadas, se logró el propósito fundamental que los  

niños logren interpretar diversos portadores y sistemas de escritura en el cual 

sobresalió el cuento, donde la mayoría del grupo podía distinguir las diferentes 

características así como lograr expresar sus ideas mediante la dramatización. 

El proceso literario del cuento es un proceso que lleva mucho tiempo, debido a 

que los niños no aprenden tan rápido, hay que proporcionarles apoyo para que no 

se sientan presionados y lo vayan realizando como ellos lo puedan hacer ya que 

no hay que imponerles nada. 

El leerle un cuento a nuestros alumnos durante la jornada es más que una simple 

actividad para relajarse, les beneficio  de manera importante tanto a ellos como a 

nosotros. 

El escuchar cuentos hace a los niños más reflexivos, ya que en éstos siempre 

encontraremos un mensaje que los lleve a comprender la forma en que deben 

actuar y comportarse, a saber distinguir entre lo bueno y lo malo.  

Le ayuda a combatir sus propios temores. En muchos de los cuentos el niño se 

puede identificar con las emociones de los protagonistas, y el conocer el 

desenlace y lo que le va ocurriendo a lo largo de la historia, supone tener 

argumentos para afrontar sus propios miedos, con una sensación de mayor 

control.  
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El cuento es una de las bases para el desarrollo intelectual del niño. Al contarle 

una historia podemos lograr que entienda las cosas con más rapidez, que su 

cerebro trabaje con mayor certeza.  

Se estimula su memoria y sus ganas de expresarse, desarrolla y amplían las 

capacidades de percepción y comprensión del niño.  

Amplían su sensibilidad.  

Se despertó el interés por conocer historias mágicas y llenas de aventura 

plasmadas en esas páginas, aumentaron sus ganas de conocer más relatos. Los 

niños aprendieron más palabras, su vocabulario se amplió y este aspecto le 

ayudará muchísimo posteriormente, porque podrá leer mucho mejor y por 

consiguiente tener un mejor desempeño escolar.  

A través del cuento podemos llegar a relacionarnos tanto con nuestros alumnos, 

que podemos ganarnos su confianza para que así como nos cuentan sobre las 

cosas cotidianas que les suceden también lo hagan situaciones difíciles que estén 

viviendo, pudiéndolos orientar y apoyar.  

A través de lectura de cuentos los alumnos pudieron aprender sobre historia, la 

vida humana y animal; letras, colores y números.  

Para leer el cuento se eligió un lugar cómodo y suficientemente iluminado para 

leer, se procuró que al momento de leerles a los alumnos fuera  mágico, se 

permitió que observaran las imágenes de los libros, se dejó a los alumnos que 

participaran y comentaran acerca del cuento. 

A los alumnos de 3ro les agradaron los personajes y situaciones más reales. Les 

gustan los protagonistas que son niños como ellos, con los que puede 

identificarse. Esta fue una buena oportunidad para introducir valores en las 

narraciones. 
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Proyecto 3 “Comenzamos a escribir” 
sesión 7 
 

¡Atento! 

Competencia: Escucha y cuenta relatos literarios que forman parte de la 
tradición oral 

Aprendizaje esperado Escucha la narración de anécdotas, cuentos, relatos, 
leyendas y fábulas; expresa qué sucesos o pasajes le 
provocan reacciones como gusto, sorpresa, miedo o 
tristeza. 

Estándar curricular: Desarrolla interés en aprender y lo expresa mediante el 
planteamiento de preguntas y al escuchar y observar. 
 

 
Material Un cuento cortó. 

Apretura Sentaré a los alumnos en círculo y les pediré que platiquen 
entre sí. 

Desarrollo El padre de familia comenzará a leerles el cuento corto 
mientras los niños conversan. 
En función de la conducta de los niños, como padre de 
familia llamará su atención al contarles el cuento. Con el 
ruido no podrán entender lo que está leyendo la mamá. 
Cuando la mayoría de los niños estén callados y 
escuchando, la mamá dejará de leer el cuento y comentaré 
con los alumnos lo que ha pasado durante la clase. 
Volverá la mamá a leerles  el cuento, pero esta vez pediré a 
los niños que sigan platicando y que vayan callándose en 
forma sucesiva, iniciando por el niño que esté a la derecha 
de la mamá y que observen qué sucede. 
Los niños probaran que según disminuya el ruido, 
comienzan a entender lo que el padre de familia quiere dar 
a entender y como mejor escuchan es estando todos en 
silencio. 

 
Cierre Explicaré que para comprender bien lo que nos dice un 

compañero, u otra persona hay que estar callados, atentos 
y escuchar a quien nos habla. 

Evaluación Se tomarán fotografías de la situación didáctica para el 
portafolio y registrar comentarios importantes acerca de la 
importancia que tiene la comunicación, el saber escuchar y 
poner atención a las personas cuando se dirigen asía 
nosotros. 
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 Desarrollo de la sesión  
 

Para esta sesión se dijo a los alumnos que se acomodara en forma de fila 

viéndose de un lado a otro para que pudieran platicar entre sí. 

Una vez al estar dando las indicaciones Estefania no quería  prestar atención 

M.M: Chicos el día de hoy vamos a hablar de lo que ustedes quieran con sus 

compañero (a) que está al frente de ustedes. 

Santiago M: Maestra pero de qué vamos a hablar  

Mateo: pues de lo que tú quieras 

M.M: Sí exacto, a lo mejor quieres hablar acerca de los juegos o de los juguetes 

que tenemos o de tu familia, a ver piensa qué te gustaría hablar con tu 

compañero. 

Santiago: Le voy a contar de mi hermano. 

Santiago se quedó un momento callado cuando le dije de su familia, pues cabe 

recalcar algo muy importante, que él vive con los abuelos. 

Después de su plática entre parejas se comentó que iba a pasar una mamá a leer 

el cuento pero esta vez iba a ver un cambio, ¿Qué pasa si todos hablamos al 

mismo tiempo? 

Brandon: No se va a oír nada 

Juan: ¡No! ¡Sí vamos a poner atención! 

M.M: Ok, pues ahorita vamos a ver qué pasa si todos hablamos. 

Mamá: Hola buenos días chicos 

Todos: (Los alumnos contestaron al saludo) ¡buenos días! 

Mamá: El día de hoy les vengo a contar “La gotita de agua” ¿Quieren escucharlo? 

Todos: Sííí 

Mamá: Había una vez una gotita muy traviesa ella, vivía en la nube (Todos se 

encuentran hablando y la mamá se encuentra muy nerviosa, les pide su atención) 

oigan el cuento está muy bonito ¿alguien lo escuchó? 

Todos: Sííí 

Mamá: Haber ¿quién era el personaje? 

Todos: (Se quedan callados) 
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Mamá: Es importante que escuchen el cuento porque no van a saber de qué se 

trata, Había una vez una gotita muy traviesa ella vivía en la nube y ella ya no 

quería estar ahí, ella decía que quería vivir en un río porque ella quería  conocer 

muchas lugares. 

Todos: (Hablando hasta que disminuyó el ruido y hubo total silencio) 

Mamá: Hasta que un día le dijo la nube: vas a bajar pero no te seguro a dónde 

vayas a ir, la gotita estaba muy emocionada. Al llover varias gotitas salieron con 

ella unos cayeron en la tierra, otros en la calle, en las flores, en las ventanas y 

nuestra gotita cayó en el río, estaba muy emocionada, conoció muchos lugares, 

conoció a peces, plantas, piedras y muchas cosas más, hasta que al terminar dio 

a una tubería. Ella se puso muy triste y conoció a otra gotita, esta gotita le dijo él 

porque estaba triste, le comentó la gotita que ella estaba muy triste porque no 

sabía a dónde iba y le daba mucho miedo, lo cual le dijo la otra gotita no te 

preocupes, tú disfruta el viaje. Al terminar la tubería llegó a una piscina muy sucia, 

comentaban qué estaba pasando  y de pronto aparecieron muchas gotitas, por 

cierto, muy relajas ellas le comentaron a nuestra gotita que después de aquí iba a 

pasar por varias tuberías hasta que quedaran nuevamente limpias y estas gotitas 

al pasar, al bañarse, fueron nuevamente repartidas a varios lugares. Unos en la 

tubería de las casas, otras fueron embotelladas para tomar, otras se fueron para 

hacer cubos de hielo y otras gotitas, como la nuestra, fueron a regar las plantas. 

Ella había pensado que era lo último que iba a ser hasta que de repente empezó a 

elevarse hasta que llegó nuevamente a una nube, estaba muy contenta por el 

recorrido que había dado y ella quería nuevamente conocer muchos lugares. Y… 

colorín colorado este cuento se ha acabado. 

Ximena. Maestra a mí me gustó el cuento porque eran con títeres. 

Todos: Si a mí también me gustó. 

M.M: De eso se tratan los cuentos, que nos guste y a la vez conozcamos nuevas 

aventuras y cosas imaginarias por descubrir. 

Los alumnos quedaron impactados por el cuento ya que la mamá que nos fue a 

presentar el cuento comentó que ella trabajaba en Organismo de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS) e iba a ir  con sus compañeros de trabajo 
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para realizar la actividad. Ese día, al terminar el cuento los de OAPAS llevaron 

juegos donde tenían que contestar porque era importante el cuidado del agua y 

cada vez que ellos contestaban avanzaban de lugar y al concluir recibían un libro 

para iluminar acerca del cuidado del agua. 

 

“¡Atento!, jardín de niños yoltzin, marzo 2014, en San mateo Nopala, Naucalpan” 

 

Los alumnos escuchan un cuento por medio del teatro donde expresan 

sentimientos por medio del lenguaje. 
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sesión 8 
 

¡A cuentear! 
 

Competencia: Escucha y cuenta relatos literarios que forman parte de la tradición oral 

Aprendizaje 
esperado 

Escucha la narración de anécdotas, cuentos, relatos, leyendas y 
fábulas; expresa qué sucesos o pasajes le provocan reacciones como 
gusto, sorpresa, miedo o tristeza. 

Estándar 
curricular 

Identifica los diversos propósitos de textos literarios (por ejemplo, 
cuentos) y de textos informativos. 

Material Leyenda 

Apertura Empezaré a narrar una leyenda tomando en cuenta los aspectos 
mencionados a continuación, y después se les pedirá a cada niño que 
narre una leyenda. 

Desarrollo como docente tomaré en cuenta los siguientes aspectos: 
A) tratar de imaginar cada personaje o suceso presente. 
B) Memorizar el orden de las secuencias. 
C) Tratar de dar a cada personaje algún rasgo que lo diferencie de 

los demás, con la voz, gestos o ademanes. 
D) Ubicar a cada personaje en el espacio de la leyenda. 
E) Dar a la voz de base para el relato. La del narrador, la mayor 

expresividad posible. 
F) Incluir onomatopeyas. 
 

Cierre Todo esto lo voy a realizar ya que lo mismo pediré a mis alumnos 
cuando ellos narren un suceso. 

Evaluación 
 

Escala estimativa 
 

 

Excelente Escucha la narración de anécdotas, cuentos, relatos, 
leyendas y fábulas. 

Muy bueno  En periodos escucha la narración de anécdotas, 
cuentos, relatos, leyendas y fábulas. 

Bien No escucha la narración de anécdotas. 

Criterios de evaluación  excelente Muy bien bien 

Imaginación del niño.    

Memorización y secuencia.    

Ubicación de los 
personajes. 

   

Voz del narrador    

Atención de los alumnos.    
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 Desarrollo de la sesión  
 

Para esta sesión se  solicitó el apoyo de los padres de familia se planeó con una 

semana de anticipación para que se fueran organizando o cual no funcionó ya que 

dos padres de familia dijeron que ya no iban a poder hacer la leyenda debido a su 

trabajo. Se tuvo que cancelar por dos días en lo que conseguíamos a dos papas 

para la participación y ver qué leyenda se podría actuar. 

M.M: Chicos, el día de hoy vamos a tener una sorpresa, vamos a ir a la biblioteca 

a ver una sorpresa. 

Brandon: Miss a mí me gustan las sorpresas  

M.M: Alguien sabe qué es una leyenda 

Tadeo: Es el de la llorona 

M.M: Esa es una leyenda pero ¿cómo sabemos que es una leyenda? 

Ivanna: Porque lo de día de muertos 

Juan: Es cuando vez a “chuky” 

Mateo: Si maestra en el baño esta “chuky” 

M.M: Ok, “chuky” es sólo una película, pero en la vida real no existe. Los muñecos 

no hablan solo, es una película. 

Frida: Sí es lo que me dice mi mamá que eso no es verdad sólo es una película 

¿verdad maestra? 

M.M: ¡Exacto! Una leyenda es algo que pasó hace muchos años y cuenta la gente 

y se transmite de generación en generación pero en la actualidad no. 

Ahorita vamos a ver que es una leyenda y como saber identificar. 

Estando el escenario organizando, una de las maestras se acercó y comentó que 

se llevará a cabo con toda la escuela así que pedimos autorización a la directora y 

padres de familia para poderlo llevar a cabo. 

Una vez adentro se encargó el respeto adecuado para los padres de familia. 

M.M: El día de hoy los papitos nos van a presentar una leyenda, la cual se llama 

“Las brujas”, esta leyenda se dice que pasó hace muchos años y que hasta ahora 

conservamos como leyenda en nuestra vida actual sólo los escuchamos pero en 

realidad ya no existe, vamos a prestar atención a nuestra leyenda y esperemos 

que sea de su agrado. 
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Mamá de Cristopher: Esta leyenda se llama las brujas se dice que hace tiempo las 

brujas se llevaban a los niños y que los mataban, y esto lo hacían en la noche 

cuando ya todos estaban dormidos, se dice que a los papás de los niños los 

dormía profundamente para que cuando ella se metiera a la casa nadie se diera 

cuenta. 

Las brujas eran como unos pájaros grandes pero que no tenían manos y pies, se 

dice que ya cuando estaban dentro les quitaban a los niños, los mordían para que 

murieran y ellas bebían la sangre adivinen para qué. 

Todos: ¿Para qué? 

Tadeo: Para que sus papás ya no lo vieran 

Mateo: Es que se portan mal los niños dice mi mama y que por eso se los llevan. 

Mamá de Cristopher: Sí se los llevaban pero decían los de antes que era porque 

ellas se bebían la sangre para poderse ver más jóvenes. 

Y que hasta la fecha aún se encuentran las brujas. En realidad no sabemos 

dónde. 

Mamá de Matías: jajajajajajajajaja 

Ahora sí hermana nos vamos a llevar a unos niños ya me siento muy vieja y quiero 

verme más joven. 

Mamá de Donovan: Hermana pero dónde los vamos a encontrar ahorita todos 

están despiertos. 

Mamá de Matías: Ha… ¡ya se! Hermana, por la noche nos vamos al pueblo, dicen 

que hay  muchos bebes recién nacidos. Jajajajajajaja 

Mamá de Donovan: Vámonos hermana en nuestras escobas a traer niños. 

Mamá de Matías: Sshhhh están durmiendo vamos a dormirlos 

Mamá de Donovan: Cual nos llevaremos hermana aquí hay muchos niños 

(haciendo participar a Mateo y Ángel)  

Mateo: ¡Ay! no me lleven yo no quiero que me comas 

Mamá de Donovan: Vamos a llevarlo en nuestras escobas 

Mamá de Matías: Vamos a cocinarlos se ven muy ricos jajajajajaja (simulando de 

que están tomando la sangre) 
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Mamá de  Cristopher: Así era como las brujas se robaban a los niños para 

matarlos y chupar su sangre. 

¿Les gusto la leyenda? 

Todos: Siiiiiiii 

Mamá de Matías: ¿Cómo se llamó la leyenda? 

Fernanda: Las brujas 

Mamá de Donovan: ¿Cuantas brujas eran? 

Ángel: Dos y eran hermanas 

Mamá de Matías: Recuerden que es una leyenda y esto fue hace muchos años. 

M.M: Ok esta es una ¿qué? 

Todos: Leyendas 

Ivanna: Es una leyenda que paso hace muchos años pero hoy no. 

M.M: Una leyenda es una narración de hechos naturales, sobrenaturales o una 

mezcla de ambos que se transmite de generación en generación. ¿Alguien sabe 

qué otras leyendas hay? 

Tadeo: La llorona 

Carmen: La de la planchada me dijo mi mamá  

M.M: ¡Exacto! y como estos hay muchas las cuales cada una es sorprendente y no 

debemos de tener miedo ya que son solo leyendas. 

Santiago P.: A mí me gustó la leyenda, ¿Podemos hacer otra maestra? 

M.M: Sí lo podemos hacer, sólo que tenemos que planearlo para hacer otro. Ahora 

hay que investigar acerca de las leyendas y poder ver cuál vamos a hacer 

nuevamente en la escuela. 

 

“¡A cuentear!, jardín de niños yoltzin, marzo 2014, en San mateo Nopala, Naucalpan” 

 

Los alumnos escucharon la leyenda de las brujas  donde ellos expresaron 

sentimientos por medio del lenguaje oral. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Narraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sobrenaturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n
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sesión 9 

 

Mi receta 

Competencia Utiliza el lenguaje para regular su conducta en distintos tipos 
de interacción con los demás 

Aprendizaje esperado Interpreta y ejecuta los pasos por seguir para realizar juegos, 
experimentos, armar juguetes, preparar alimentos, así como 
para organizar y realizar diversas actividades. 

Estándar curricular Recuerda eventos o hechos (individuales o sociales) en 
relación con el tiempo y el espacio. 

Material Plátano y congelado, un palito de elote, chocolate liquido, 
chispas de colores y bolsita de celofán 

Apertura Se repartirá a cada alumno un plátano colocado ya con el 
palito de elote. 

Desarrollo Se pondrán los ingredientes en el pizarrón con cada uno de los 
ingredientes que va a llevar a cabo nuestra receta de cocina. 
Se pasara en un recipiente chocolate y chispas de colores 
para que los integrantes del equipo pasen el plátano en el 
chocolate y que sea de inmediato pasarlo por las chispas de 
colores. 

 

Cierre Para concluir la actividad se les da a los integrantes una 
bolsita de celofán y un pedazo de curlyn para embolsar su 
plátano. 
Para concluir en una hoja blanca anotaran los ingredientes 
para compartir con sus familiares el procedimiento. 

Evaluación Se tomarán fotografías de la actividad. 

Criterios de 
evaluación  

excelente Muy bien bien 

Cuenta con 
material. 

   

Sigue las 
instrucciones. 

   

Dice como fue 
la receta. 

   

Comparte la 
receta con sus 
papás. 
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 Desarrollo de la sesión  
 

Para esta sesión se solicitó de los padres de familia para que trajeran un plátano, 

tres alumnos no trajeron el material y tuvieron compartieron dos plátanos extras 

que nos trajeron. 

M.M: El día de hoy vamos a preparar una receta lo cual lleva varias indicaciones 

de cómo se debe hacer y el primero paso adivinen cual es. 

Quetzali: ¡El plátano! 

M.M: Antes del plátano porque es algo muy importante que los cocineros y chefs 

hacen, haber piensen qué es eso tan importante. 

Brandon: Las chispas de chocolate 

M.M: Algo muy importante ya que podemos contraer muchos microbios si no lo 

hacemos 

Santiago P: Ha ya se… ¡es lavarse las manos! 

M.M: ¡Exacto! Es muy importante ya que cocinamos para otras personas y en el 

caso nuestro es para nosotros imagínense venimos de los juego ahora en los 

juego hay muchos niños que juegan ¡verdad! 

Todos: Sííí 

M.M: Ahora bien, hay amigos que cuando van al baño no se lavan las manos o 

que no se limpian bien la nariz y se ensucian las manos ¿A ustedes se les va a 

antojar?  

Todos: No 

Juan: Maestra hay que lavarnos las manos 

M.M: Sí claro, nos vamos a ir a lavar las manos, vamos a hacer una fila para el 

jabón. Una vez que se están lavando las manos piden su toallita para secarse 

M.M: Ahora no podemos tocar nada del piso por que ya nos lavamos las manos y 

ahora vamos a limpiar nuestra mesa. 

Fernanda: Maestra yo quiero una toallita para que esté limpia mi mesa. 

Allison: Miss la mía ya está limpia para poder cocinar. 

M.M: Ahora recuerdan qué materiales les dije que se iban a ocupar para hacer 

nuestra receta, lo vamos a hacer en el pizarrón y al terminar lo vamos hacer en 

una hoja ¿Que materiales ocupamos? 
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Frida: Las chispas de chocolate 

M.M: ¿Qué más? 

Matías: Chocolate 

M.M: ¿Qué más? 

Leonardo: Un plátano 

M.M: ¿Qué más? 

 Pacheco: Palitos de madera 

M.M: ¿Qué más? 

Sofía: Bolsitas para guardar el plátano con chocolate 

M.M: Muy bien, ahora estos son nuestros ingredientes, alguien sabe cómo se 

preparan las choco bananas 

Gretel: Se pone el chocolate en el plátano 

Ivanna: Se pone el chocolate y las chispas de colores. 

M.M: Ok pero antes de esto que más se necesita 

Todos: (Se quedan callados y sin decir nada) 

M.M: Primero vamos a colocar el palito de elote al plátano, se mete al refrigerador 

y se deja congelar por 20 minutos y se pone el chocolate ya derretido con una 

cuchara y se pone 3 cucharadas de chispas de colores y para concluir se pone en 

una bolsita de celofán. 

Ahora voy a pasar los plátanos y ustedes van a seguir las instrucciones de nuestra 

receta, aquí están todos los ingredientes. 

¿Primero qué se colocaba? 

Carmen: El palito  

M.M.: Muy bien, ahora vamos a colocar  los plátanos en este recipiente para 

congelarlo por 20 minutos. 

Se salió al patio a jugar en lo que se enfriaran los plátanos, una vez regresando se 

les da nuevamente su plátano. 

Tadeo: Maestra yo quiero chocolate. 

Allison: Maestra yo lo quiero hacer solita. 
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M.M: Sí ustedes lo van a hacer solitos pero tenemos que esperar turnos ok y se 

tiene que hacer rápido porque se hace duro el chocolate y ya no se les van a 

poder poner chispas. 

Ivanna: Miss se me cayó el plátano en el chocolate. 

M.M: Con la cuchara lo podemos sacar, inténtalo. 

Ivanna: Sí, ya pude maestra. 

Juan: A mí me gusta con muchas chispas de colores. 

Mateo: Yo quiero mucho chocolate. 

Leonardo: Miss las choco bananas están muy ricas. 

M.M: Ahora bien los vamos a colocar en una bolsita de celofán para embolsarlo 

Ximena: Miss pero yo me lo quiero comer ahorita. 

Todos: Yo también miss 

Los alumnos se lo querían comer al momento lo cual se dio la autorización de que 

se los comieran y si ya no querían que lo colocaran en la bolsa de celofán. 

Después de comer su chocobanana, se dio una hoja donde ellos colocaban el 

dibujo y el nombre de cada ingrediente de la receta lo cual algunos mostraron 

frustración por no poder y otros muy contentos por ya lograr sus primeras grafías. 

Les encantó la actividad ya que pidieron hacer nuevamente y que esta vez lo 

querían hacer en el horno. Se hizo el comentario que no podía porque no 

teníamos la posibilidad de hacerlo en el horno pero que les prometía hacer una 

nueva receta. 

 

 

 

 

 

 

“Mi receta, jardín de niños yoltzin, marzo 2014, en San mateo Nopala, Naucalpan” 

 

Los alumnos ejecutan los pasos por seguir de una receta para preparar 

chocobananas, y escriben su propia receta.  
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EVALUACION DEL PROYECTO 
 

Al hacer las producciones de sus grafías, copiaban lo que en el pizarrón se 

encontraba y algunos mostraron cierta frustración al no saber “cómo escribir”.  La 

lectura de textos e imágenes utilizando los instructivos, se caracterizan por ser 

textos prescriptivos, se refieren a aquellos que contienen cierta información acerca 

del modo de llevar a cabo una actividad. 

 

Al conocer acerca  de recetas, leyendas y cuentos despertó su curiosidad por la 

lectura y saber un poco más de lo que les interesa y así poder despertar el interés 

que hay sobre la lectura  y a su vez escribir. Entre ellos comentaban que iban a 

llevar en el caso de las recetas a su casa para que su mamá y el cocinaran 

nuevamente y poder tener los ingredientes. 

 

Al buscar cuentos que sean de su interés se observa que buscan las leyendas de 

cuales hasta hoy se puede decir que son de su agrado y los pueden identificar.  
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Proyecto 4 “Producimos nuestros textos” 

Sesión 10 Dime tu nombre 

Competencia Obtiene y comparte información a través de diversas formas de 
expresión oral. 

Aprendizaje 
esperado 

Usa el lenguaje para comunicarse y relacionarse con otros niños y 
adultos dentro y fuera de la escuela. 

Estándar curricular Comunica información acerca de sí mismo y de su familia 
(nombres, características y direcciones). 

Material  ninguno 

Apertura  La situación didáctica se llevará a cabo con los alumnos sentados 
en forma semicircular, se le preguntará al primer niño que esté 
sentado a la derecha ¿Cuál es tu nombre completo? El alumno tal 
vez conteste. 
Se pregunta ¿Cuáles son los apellidos de tus papás y hermanos? 
En todo caso que el niño no quiera participar se le motiva. 

Desarrollo  Se les dirá que de esa forma distinguimos a un niño de otro, por 
ejemplo, de Emilio Hernández de Emilio Calderón y que así como 
todos tenemos nombres diferentes sirve para identificarnos. 
Luego se le pedirá a ese mismo alumno que platique acerca de su 
familia (nombres de las personas que viven con él, datos de 
domicilio, etc.). 
Se tocará después la cabeza de otro niño y se pedirá que 
mencione su nombre completo y que hable acerca de su familia. 
Ahora será el alumno que acaba de decir su nombre quien tocará 
la cabeza de alguno de sus compañeros para que indique su 
nombre y características de su familia. 
 

Cierre La dinámica se prolonga hasta que hayan participado todos los 
alumnos y saber cómo se llaman algunos de los compañeros, 
saber acerca de su familia y gustos que tiene el alumno. 
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Evaluación   

Escala estimativa  

Excelente Usa el lenguaje para comunicarse y 

relacionarse con sus compañeros. 

Muy bien Apoyarlos para relacionarse con el grupo 

No aplica Motivar al alumno a participar. 
 

Criterio de 
observación 

Excelente Muy bien No lo aplica 

Se expresa en 
forma clara y 
expone ante el 
grupo. 

   

Al escuchar el 
nombre de sus 
compañeros los 
recuerda 
fácilmente. 

   

 
 

 

 Desarrollo de la sesión  
 

Para iniciar nuestra sesión se comenzó  a dar instrucciones de cómo nos íbamos a 

sentar de forma semicircular y se comentó cuál era el centro del salón de clases, 

al preguntar, cuál es tu nombre completo se sorprendieron todos porque a pesar 

de que yo les hablaba por su nombre nuevamente les volvía a preguntar así que 

tome la iniciativa para hablar y presentarme nuevamente. 

M.M: (Poniéndome de pie) soy Mariela santos Jacinto y soy su maestra. 

Todos: Se rieron por lo que estaba pasando, porque ellos ya sabían cómo me 

llamo. 

M.M: O.k ¿ahora sí empezamos, quién sigue?, (se preguntó al alumno que estaba 

a la derecha). 

M.M: ¿Tadeo cómo te llamas? 

Tadeo:( Tapándose la boca) no sé. 

M.M: ¿Alguien sabe cómo se llama su compañero? 

Cristopher: ¡Sí yo sí! ¿Te lo digo miss? 
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M.M: Un segundo, vamos a darle otra oportunidad a su compañero. 

Tadeo: (Moviéndose y con las manos detrás) soy Tadeo David. 

M.M: Vamos a darle un fuerte aplauso, ¿Te sabes tus apellidos Tadeo? 

Tadeo: (Moviéndose nuevamente) no sé. 

M.M: Ok puedes sentarte gracias. Vamos a escuchar a nuestro siguiente 

compañero Cristopher ¿Cómo te llamas? 

Cristopher:( Sonriendo y encorvado) no sé, ya se me olvidó. 

M.M: Piensa unos segundos y me dices. 

Cristopher: ¡A ya se cómo me llamo! Soy Cristopher Jaret Villanueva Pérez. 

M.M: ¡Muy bien Cristopher! Un fuerte aplauso para su compañero, que se ponga 

de pie el alumno que sigue. 

Santiago Z.: (Sonriendo) Santi 

M.M: ¿Cómo? fuerte porque los amigos no te escuchan. 

Santiago Z.: ¡Soy Santiago!, Este… Zamora 

M.M: ¿Cuáles son sus apellidos? 

Santiago Z.: Villanueva (sorprendido y riendo) ¡ay no! Mellena Santiago Martínez 

Salcedo. 

M.M: ¿Cómo? 

Santiago Z.: Santiago Martínez Zamora 

M.M: Un fuerte aplauso para Santí, Brandon de pie ¿Cómo te llamas? 

Brandon: (Tapándose la boca con las manos) Brandon Emanuel Javier Martínez 

Salazar. 

M.M: Sigue Allison de pie hermosa. 

Allison: Me llamo Allison 

M.M: Allison ¿Qué? 

Allison: Allison 

Cristopher: Jaret 

M.M: Ese es el nombre de usted, no de Allison. Ella tiene otro nombre ¿verdad 

Allison? 

Allison: ¡Sí! Pero no me acuerdo 
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M.M: O.k. Allison no te preocupes, ¿Quién sigue? Allison toque la cabeza del 

amigo que va a decir su nombre 

Santiago P.: Me llamo Santiago Pacheco Manuel (tocando la cabeza a Frida) 

Brandon: ¡Yo todavía no digo mis apellidos! 

M.M.: ¿Cuáles son tus apellidos? 

Brandon: Mi apellido es Brandon 

M.M: Mi amor ese es tu nombre, tus apellidos son Maldonado Salazar. ¿Quién 

sigue? 

Brandon: Así miss 

Frida: (Sonriendo) Frida Toscano Hernández (tocando la cabeza a Gretel) 

M.M: ¿Quién sigue? 

Gretel: (Poniéndose de pie) Me llamo Gretel Astrid  Gómez García (toca la cabeza 

de Carmen) 

M.M: Sigue Carmen 

Carmen: Soy María del Carmen 

M.M: Y cuáles son sus apellidos 

Carmen: ¡No me los sé! (toca la cabeza de Quetzali) 

M.M: Quetzali de pie 

Quetzali: (Sentada y agachada) 

M.M: ¡Quetzali mi amor de pie! ¿No quieres? 

Quetzali.: (Moviendo la cabeza dice que no) 

M.M.: O.k mi amor no te preocupes vamos a investigar (tocando la cabeza a Sofía 

Carolina) 

Quetzali: (Moviendo la cabeza dice que sí) 

M.M: Sofía 

Sofia: Sofía Carolina Gómez Rosales (toca la cabeza a Juan) 

(Se para Juan) 

Juan: Yo soy Juan David Araujo Rámirez (toca la cabeza de Matías) 

M.M: Sigue Matías 

Matías: Me llamo Matías Cruz Escobar (Toca la cabeza de Valeria) 

M.M: Muy bien Matías, Valeria 
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Valeria: Yo me llamo Valeria Marisol Ruiz Martínez (toca la cabeza de Ximena) 

Santiago Z.: Yo tengo un tío que se llama Rodri 

M.M: Que bonito nombre ¿le dicen así de cariño? 

Santiago M.: ¡Sí! 

Ximena: Yo me llamo Ximena Hernández Murillo, y tengo una muñeca que la 

quiero mucho. 

Cristopher: Mi amiga se llama Male 

M.M: ¡Aaah! Le dicen así porque se llama María Elena 

Cristopher: Si así le decimos. 

M.M: ¿C ómo me llamo? 

Todos: Mariela 

M.M: Ah pues así como yo tengo un nombre ustedes también verdad que nos 

identifica de unos y de otros y que nos hace ser nosotros así como los gustos y los 

amigos, imagínense si todos nos llamaremos igual qué pasaría 

Cristopher: no se puede porque todos tenemos diferentes nombres y si no, no 

sabríamos quiénes somos. 

M.M: Exacto, no sabríamos, un fuerte aplauso por nuestros nombres, que nos 

hacen ser únicos. 

A pesar de que ya sabríamos nuestros nombres se les complicó decirlo y  en su 

mayoría conocer sus apellidos. Debido a que aún no logran aprendérselo. Se 

investigará y se preguntará nuevamente. 

 

“Dime tu nombre, jardín de niños yoltzin, marzo 2014, en San mateo Nopala, Naucalpan” 

 

Los alumnos dicen su nombre por medio del lenguaje  y reconocen los nombres 

de sus compañeros, motivando a todos para saber sus apellidos e investigarlo. 
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sesión 11 
 

Decoramos el nombre 

Competencia Reconoce características del sistema de escritura al utilizar 
recursos propios (marcas, grafías, letras) para expresar por 
escrito sus ideas 

Aprendizaje esperado Compara las características gráficas de su nombre con los 
nombres de sus compañeros y otras palabras escritas. 

Estándar curricular Produce textos propios utilizando el conocimiento que tiene de 
su nombre y de palabras conocidas, con la intención de 
expresar ideas en forma escrita. 

Material Pintura de dedos, cartelitos con el nombre de cada niño y 
hojas con el nombre del niño. 

Apertura Tomaré cartelitos con el nombre de los niños y los dejaré 
revueltos en la mesa. 
Desarrollo: le pediré a cada niño que busque y encuentre su 
nombre y que lo compare con el cartelito que tiene en su silla 
para que confirme que es el mismo. 
Comparará su nombre con el de sus compañeros, ¿tienen las 
mismas letras? 
Le daré una hoja a cada niño con su nombre escrito. 
Pediré que con pintura de dedos siga su nombre. 

Cierre Mencionaré la importancia de saber escribir nuestro nombre 
para que después sirva para poder identificarnos. 

Evaluación Lista de cotejo. 
En nuestro portafolio de evidencias se recabaran sus 
trabajos. 
 

Criterios a 
evaluar 

SÍ No  Observaciones 

Identifica su 
nombre el 
alumno 

   

Hay interés 
por buscar su 
nombre 

   

Hay 
comparación 
de nombres 
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 Desarrollo de la sesión  
 

Para iniciar esta sesión se preparó días antes los nombres de los alumnos, 

también semanas antes se trabajó con el nombre de ellos para que en esta 

actividad pudieran lograr identificarlo. 

M.M: Buenos días, el día de hoy vamos a tener una actividad que es para niños 

grandes la cual deben identificar su nombre, sé que es difícil porque no todos lo 

identificamos, pero no es imposible ya que ustedes lo han hecho anteriormente y 

yo sé que se puede lograr. 

Ahora bien, voy a pasar a sus mesas y voy a dejar sus nombre, aún no lo pueden 

buscar esperen unos segundos que acabe de repartir  a sus compañeros y 

después los buscamos (una vez acabando de repartir las hojas). Ahora si chicos 

empezamos a buscar nuestros nombres. 

Mateo: Este es el mío porque tiene una m. 

M.M: Muy bien Mateo este es tu nombre 

Fernanda este es mi nombre 

M.M: Haber recuerda cómo se escribe tu nombre 

Ximena: Este sí es mi nombre porque tiene un tache. 

M.M: Muy bien Ximena ahora bien, atención voy a contar 10 y voy a pasar a sus 

lugares a ver qué amigo si encontró su nombre, 1, 2,3…10 

Tadeo: Este es mi nombre miss es que yo no sé cómo se escribe. 

M.M: Haber checa tu silla y ve cuál de ellos se parece a tu nombre. 

Leonardo: Esta es mi silla miss 

Cabe recalcar que Leonardo antes identificaba su nombre y con actividades como 

el juego de la silla en la semana logró identificarlo. 

Cristopher: Yo me llamo Cristopher  y este es mi nombre (tomando su silla) 

Brandon: Mi nombre es así y esta es mi silla ¡aquí dice Brandon! 

M.M: Exacto este es tu nombre. En la mesa de Donovan ¿cómo van? 

Donovan: Mi nombre es este, Donovan (señalando su hoja)  

Valeria: Yo ayudé a mi mesa a encontrar su nombre 
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M.M: Yo entiendo que quieres apoyar y que identificas tu nombre pero esta 

ocasión me gustaría que ellos lo hicieran solos, para saber si ellos ya identifican 

su nombre. 

Frida: ¿Y mi silla maestra porque yo no sé cómo es? 

M.M: Frida vamos a checarlo con tu silla ¿va? y si ya no puedes yo voy a apoyarte 

Ivanna: Este es mi nombre porque tiene esta letra (reconociendo las dos nn que 

tiene su nombre) 

Allison: (Sin decir nada encuentra su silla y al pasar pregunta)  ¿sí esta es mi silla? 

M.M: Muy bien Allison, este es tu nombre. 

Santiago Z.: ¿Mi silla no la encuentro miss? 

Estefania: ¿Mi silla tampoco lo encuentro? 

A ver primero encuentren su silla para poder encontrar su nombre 

(Mateo se para para apoyarlos a los dos alumnos que estaban sentados en 

diferente silla y por tal motivo ambos tenían el nombre al revés) 

Mateo: ¿Verdad que así está bien? 

M.M: Muy bien chicos, ahora comparen sus sillas con su nombre y vean si en 

verdad está correcto. 

Al afirmar todos que estaba bien su nombre con el de la silla revisaron las sillas de 

los compañeros si tenían letras similares. 

Remarcaron con pintura digital, se pusieron a secar, y nuevamente se dijo que 

identificaran su nombre lo cual fue más rápido para encontrarlo Quetzali es una 

niña muy seria y en esta ocasión identificó su nombre y comentó que uno de sus 

compañeros Había tomado su hoja, también ayudó a reforzar su lenguaje. 

 

“Remarcaron su nombre con pintura digital, jardín de niños yoltzin, marzo 2014, en San 

mateo Nopala, Naucalpan” 

Los alumnos reconocen su silla por medio de su nombre, comparan e identifican 

letras y remarcan su nombre con pintura digital dando un paso a la escritura. 
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sesión 12 La letra inicia 

Competencia Expresa gráficamente las ideas que quiere comunicar y las 
verbaliza para construir un texto escrito con ayuda de 
alguien. 

Aprendizaje 
esperado 

Utiliza marcas gráficas o letras con diversas intenciones de 
escritura y explica “qué dice su texto”. 

Estándar curricular Produce textos propios utilizando el conocimiento que tiene 
de su nombre y de palabras conocidas, con la intención de 
expresar ideas en forma escrita. 

Material Cartoncitos plastificados con los nombres de los niños, 
cinta adhesiva. 

Apertura Repartiré los cartoncitos a cada niño a continuación 
escribiré una letra en el pizarrón y la dice unas cuantas 
veces oralmente para que todos se familiaricen. 

Desarrollo Preguntaré a los niños si hay entre ellos alguno cuyo 
nombre empiece por esa letra. 
Si alguien la tiene, pasa a pegar el cartoncito en el 
pizarrón. 
Jugare: 

a) ¿Qué otro nombre empieza o termina con esta 
letra? 

b)  ¿Cuál es el nombre de un animal que inicie o 
termine con esa letra?  

c) ¿Qué otras palabras inician o terminan con esa 
letra? 

Cierre Ayudaré a inventar a los niños versos con la primera letra 
de su nombre de algunos niños. 

Evaluación Se tomaran fotografías de la actividad y se registrarán los 
comentarios de los alumnos al identificar las letras de su 
nombre o de algún compañero. 

 

 

 Desarrollo de la sesión  
 

Para iniciar esta sesión se hicieron papelitos con letras y se solicitó apoyo de los 

padres de familia para que todos tuvieran el material. 

Al dar los cartoncitos ellos no sabían para qué se iban a ocupar, así que se dio la 

indicación. 
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M.M: El día de hoy vamos a trabajar con las letras que trajeron sus papás, y su 

nombre tiene letras  las cuales vamos a buscar ejemplo yo tengo una tarjeta con la 

letra A y la voy a colocar en el pizarrón y ustedes lo van a buscar en su silla y en la 

de sus compañeros ¿haber nos paramos a buscar la letra A? 

Santiago M.: Aquí hay una letra A maestra. 

M.M: Ahora como Santiago  encontró la letra en unos de sus nombres de sus 

compañeros él pasara al frente a poner esa letra, y otra vez digo otra letra y 

ustedes me lo buscan en las sillas el que llegue primero es el que gana. 

Ahora bien vamos a buscar la letra E. 

Ximena: Miss yo no encuentro la letra E 

M.M: Busquen si hay letras E. 

Frida: Miss ya encontré la letra e y está en la silla de Carmen  

M.M: Perfecto, ahora venga Carmen y colóquelo en frente en el Pizarrón 

M.M.: Vamos a buscar la letra I. 

Leonardo: ¡Aquí, aquí maestra está en la silla de Frida! 

M.M: Muy bien Leo esa es la letra i, ahora bien vamos a buscar la letra Mm 

Ximena: Miss mi nombre tiene esa letra. 

Mateo: Si miss el mío también y empieza con la letra Mm. 

M.M: Vamos a buscar la letra O 

Sofía: Miss no hay letras O 

M.M: Vamos a buscar esta letra por que sí está ¡vamos! 

Gretel: Yo ya encontré la letra o 

M.M: Gretel esa es la letra a, observa y tiene un palito en el lado derecho 

Tadeo: Miss yo ya encontré la letra o en el nombre de Pacheco 

M.M: Ahora vamos a buscar la letra Ff 

Frida: Mi nombre tiene la letra Frida 

M.M: Hay una alumna que su nombre también empieza con la letra Ff haber 

busquen  

Después de un tiempo encontraron el nombre 

Mateo: Maestra en la silla de Fernanda tiene la letra Ff  
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M.M: Muy bien chicos ya vieron por qué es importante conocer las letras con ellas 

podemos leer y encontrar palabras que tengan la letra que a mí me gusta mucho o 

que son iguales a mi nombre. 

 Se continuó jugando con más letras y se propuso hacerlo nuevamente pero esta 

ocasión con un matamoscas donde se colocan las letras en el pizarrón y se vaa 

diciendo que letra se quiere que se encontrar y ellos corren con el matamoscas a 

pegarle a la letra que se quiere encontrar. 

 

“La letra inicial, jardín de niños yoltzin, marzo 2014, en San mateo Nopala, Naucalpan” 

 

Realiza el trazo de letras identificándolas por medio de tarjetas y su nombre. 
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Evaluación del proyecto 

Para los niños de preescolar escribir su nombre propio es importante ya que es 

significativo y está cargado de aspectos emocionales, pues les da una existencia 

en el mundo letrado en el que se encuentran. De ahí que la escuela puede 

aprovechar este aspecto e iniciar por abordar el ingreso a la cultura escrita 

partiendo de la escritura del nombre propio. 

Aprender a escribir es algo que siempre ilusiona a un pequeño, pero también es 

algo muy difícil que pueda llegar a resultar muy frustrante. 

El nombre es parte esencial de la formación de la identidad de los niños y de que 

ellos existen. Es frecuente escuchar en los niños que al ver una palabra escrita 

dicen: “esa letra la tiene mi nombre”, o cuando intentan escribirlo “esa palabra la 

lleva mi nombre”.  

 

Si bien hay quienes al preguntarle cómo se llaman dicen su nombre en diminutivo, 

o mencionan un apodo, hay otros que al preguntarles mencionan su nombre con 

todo y apellidos, porque en casa así les enseñaron. Pero no por eso lo saben 

escribir. Es por ello que se propone trabajar diversas actividades a partir del 

nombre propio. 

 

Los alumnos observaron actividades de lecto-escritura y darles a conocer la 

importancia que esto tiene en su vida cotidiana. Con la intención de que se 

involucren en todas las actividades, pero sobre todo debe existir motivación por 

parte de las educadoras y apoyo por parte de padres de familia. La intención no 

sólo es que conozcan su nombre, sino que descubran las letras que lo forman, a 

través de la escucha, mediante la lectura o de forma escrita. Que poco a poco 

vayan identificando otras letras y otras palabras. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los niños de tercer grado del prescolar “Yoltzin” mostraban desinterés y 

falta de gusto por aprender a leer y escribir de manera convencional, esto 

debido a que sus experiencias con la actividad se relacionaban con la 

elaboración de planas de letras y con el hecho de estar todo el tiempo de la 

jornada escolar sentados. Esto se logró cambiar mediante la realización de 

actividades y juegos que resultaron atrayentes para los niños, en los que 

fue necesario que realizaran actividades de expresión oral, lectura y 

escritura, cambiando así su disposición para aprender a leer y escribir.  

 

 La realización de actividades y juegos que surgían del interés de los niños 

permitió que aprendieran cómo se escriben algunas palabras y a reconocer 

su nombre, lo que les resultó divertido a la vez que estaban aprendiendo.  

 

 La organización de lo que les gusta, sus emociones y deseos de los 

estudiantes frente a sus compañeros, favoreció la organización de sus 

ideas, lo que es de gran importancia al trabajar el proceso de escritura. 

Reconocieron que lo que ellos hablan también se puede escribir y a su vez 

leer. Además de favorecer la creación de ambientes propicios para el 

aprendizaje, donde la confianza y afecto con sus compañeros y la docente 

fue como la preparación de la tierra para luego poder sembrar, en nuestro 

caso comenzar con el aprendizaje de la lectura y escritura de manera 

convencional. 

 

 Partir de la identificación del nombre propio cargó de sentido la actividad de 

escritura y lectura, los niños reconocieron como importante dicho 

aprendizaje, jugaron con su nombre y con el de sus compañeros, 

identificaron que las letras que conforman su nombre se utilizan para 

escribir el nombre de otros de sus compañeros y compañeras.  
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 Una de las actividades que más les gustó fue hacer una receta donde ellos 

tenían que cocinar y escribir su propia receta, lo más importante para ellos 

fue compartirla con sus familiares para que junto con ellos volvieran a 

cocinar en casa. Lo que reforzó la idea de que “lo que se piensa y se sabe 

se puede escribir para que otros lo lean”, es decir, avanzaron en identificar 

la utilidad de la escritura como una herramienta para la comunicación. 

 

 Se logró que los estudiantes se interesaran por medio de diversas 

actividades y les gustara aprender a leer y escribir jugando.  Se cambió su 

concepción de que escribir era hacer planas de letras. 

 

 La estrategia de lectura por parte de los padres de familia y su asistencia al 

preescolar para realizar las actividades en la que la lectura de cuentos y 

leyendas se hizo presente, es decir,  textos que resultaron atrayentes para 

los niños como cuentos, leyendas y recetas, motivó a los niños a querer 

leer los cuentos que fueron compartidos por los padres de familia y otros a 

los que tenían acceso. Ver a sus mamás en la escuela llenaba de emoción 

a los niños, les ayudó a fortalecer el vínculo entre la escuela y su familia.  

 

 Otra de las actividades que motivó a los niños de la cual no se habló en el 

proyecto, fue tener una mascota (un pez), para lo cual se platicó con los 

estudiantes para que participaran. Había un propósito, identificar palabras y 

su nombre, quien lo lograra, como incentivo, el grupo acordó que sería 

quien se llevaría a su casa la mascota. 

 

 Con prácticas como decirles al final del día las actividades que se harían al 

día siguiente y el por qué era importante su participación en la clase, se 

logró motivar a los niños para que asistieran con regularidad y con gusto a 

la escuela. Acabando así con la práctica de inasistencia que caracteriza a 

los grupos de prescolar 3 en esta escuela. 
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 Al realizar las actividades con los niños, la docente asumió una posición 

como mediadora y buscó fomentar relaciones horizontales con sus 

estudiantes, acoplándose de acuerdo a su edad y siendo partícipe de cada 

una de ellas, poniendo el suspenso las historias y actividades para hacerlas 

más interesante para ellos. Lo que al final surtió efecto y consiguió que los 

niños tuvieran actitudes positivas hacia la lectura y la escritura. Se 

mostraron emocionados al ver que la docente se incluía en cada una de las 

actividades, no como “la maestra”, sino como una compañera en la cual 

ellos tenían la confianza de expresarse. Además de que a mí como docente 

me permitió aprender más sobre lo mucho que se logra al trabajar con 

niños motivados e interesados por aprender. 

 

 Mediante la creación de ambientes favorables para el aprendizaje se logra 

que los niños accedan a la lectura y la escritura de manera placentera. 

Dejaron de estar en el ambiente hostil y aburrido que les representaba la 

escuela, comenzaron a sentir confianza y a participar de manera motivada. 

 

 La realización de actividades generó interés y curiosidad tanto en niños 

como padres y comunidad a dar seguimiento con las actividades de forma 

lúdica e innovadora para aprender a leer y escribir. Los estudiantes durante 

las actividades y hasta ahora se muestran motivados por la lectura y 

escritura y también por ir a estudiar y llevar actividades que son de su 

agrado.  

 

 En este proyecto se logró que los niños se acercaran hacia la lectura y 

escritura a través de actividades lúdicas donde ellos tenían que construir su 

propio aprendizaje y llevar a cabo cada una de las actividades, avanzando 

así en la identificación de palabras, con un sentido para ellos, así como de 

la linealidad de la escritura, entre otros aspectos.  
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 Para mí, la realización de este proyecto de intervención me ha dejado 

aprendizajes al respecto de cómo trabajar la lectura y la escritura, me ha 

llevado a la necesidad de repensar mi tarea como docente, a cambiar mi 

concepción sobre la capacidad de aprendizaje que tienen los niños de  

preescolar y desde luego a adoptar una posición diferente al realizar mi 

trabajo con los niños.  

 

 Se logró motivar a las docentes para que experimentaran formas diferentes 

de trabajar la lectura y escritura con sus estudiantes. Se implementó con 

ellas un taller fuera del horario de trabajo acerca de recetas para cocinar y 

cursos para complementar el aprendizaje. Se dio un horario acordado para 

llevar actividades donde los alumnos pudieran aprender a leer y escribir con 

actividades lúdicas. Fuera del proyecto se implementó como hacer un pan 

de muerto que se llevó a cabo con una receta, cómo hacer un pastel con 

tierra y qué sensaciones provocaba, cómo se juega a la panadería y trozos 

de madera que los carpinteros no ocupan. Las docentes, alumnos y 

directora se vieron motivados a estas actividades ya que se divirtieron, y 

estuvieron aprendiendo y jugando, es decir, fue necesario que asumieran la 

posición de sus estudiantes, lo que permitió desarrollar empatía y modificar 

su práctica en el sentido de pensar de qué manera resulta más significativo 

el aprendizaje. 
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Anexo 1. Cuestionario aplicado a los padres de familia de los niños de 3º B 
 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL NIÑO PREESCOLAR 

(Entrevista Inicial) 

 

______ De ____________ del ____ 

 

DATOS GENERALES 

 

Nombre del niño:  

___________________________________________________________________  

Lugar y fecha de nacimiento: _______________________________ 
Tiempo de residir en el estado: ________ años ________ meses _____ 

Domicilio: ______________________________________________________________ 
Teléfono: _________________ En caso de emergencia avisar a __________________  

Domicilio: 

________________________________________Teléfono:_______________ Grupo: 

_____sanguíneo: __________ 

Servicio médico que cuenta: _____________    

Lateralidad: Diestro: ______ Zurdo: ______________ No define aun: __________ 

 

 2.- DATOS FAMILIARES  

 
Nombre del padre o tutor_______________________________________ 

Edad__________________________________________ 

 Escolaridad_______________________________ Ocupación____________________ 
Personas que viven en casa: _______________________________________ 
EDAD DE LOS FAMILIARES: ___________________________________ 
¿A cargo de quien queda el niño cuando no están los padres? 

______________________________________________________________________ 

Parentesco: ________________Edad: ________________________________ 

Lugar que ocupa entre los hermanos: ______ El niño ¿Sabe su nombre? Sí ___ No ___ 

 En casa ¿cómo lo llaman?___________________________  

 

3.- CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA Y COMUNIDAD 

 

Casa sola ____ Departamento ____ Cuarto ____ Propio ____ Rentado ____ Otro___ 

 Numero de cuartos: _______________ Tipo de construcción: ___________________ 

 ¿Carece de algún servicio la vivienda? Sí ____ No ____ ¿Cuáles? ________________ 

 Servicios con los que cuenta la comunidad: 
Alumbrado público ____ calles pavimentadas:___________________ 

drenaje:__________ teléfono público ___________________transporte 

público____________ centro de salud:_________________ parques o unidades 

deportivas:___________________ 
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4.- HISTORIA DEL DESARROLLO DEL NIÑO 

 

Embarazo: planeado ____ no planeado_____ normal ___ con problemas ______Parto: 

normal ________ con problemas _______________  

¿Cuáles?_________________________________________________________________

__ Lactancia: 

¿Tomo pecho?___ ¿Cuándo lo dejo?____ Biberón____ ¿Cuándo lo dejo? ____  ¿Presenta 

algún problema físico, de salud o alergia? Mencione: 

_____________________________________________________________________ 

 Enfermedades que ha padecido: 

_____________________________________________________________________ 

¿Le han realizado a su niño alguna detección? Visual_____ Auditiva ______  

Bucal ____Ortopédica postural ____ Nutricional ___ Otras _____ Posee cartilla de 

vacunación: Mexicana _____ Americana______ Otra_______ Edad de control de 

esfínteres: Diurno ____ Nocturno ____ ¿Va solo al baño? Si ____ No ____ ¿Cuántas 

horas duerme el niño? Día ____ Noche ____ ¿A qué edad empezó a dormir solo? 

_______ Tipo de sueño: Tranquilo ________ Intranquilo ________  

Duerme en: 

 Cuarto solo_______ Compartido________ ¿Con quién? ________________________ 

 

Alimentos que prefiere:____________________________________________________ 

Alimentos que rechaza:____________________________________________________ 

¿Cuántas veces come al día?________ ¿Cómo es su lenguaje? ____________________ 

 ¿Cómo camina?___________ ¿Cómo corre?__________ ¿Cómo sube las escaleras? 

________________.  

 

5.- CONDUCTA Y SOCIALIZACION 

 

¿Cómo es? (carácter, conducta, seguro) _______________________ ¿Qué actividades 

hace por si solo? 

____________________________________________________________  

¿Qué es lo que hace durante el día? 

  

________________________________________________________________ 
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¿Qué conocimientos escolares tiene? 

 

 

¿Cuáles son sus capacidades? 

 ________________________________________________________________ 

 

¿Cómo resuelve los problemas que se le presentan?  

 

 

¿Cómo aprende? (Observando, haciendo las cosas, preguntando y 

analizando) _____________________________________________________ 

 

Observaciones: 

________________________________________________________________ 

 

Religión y culto que practica la familia: 

 ________________________________________________________________ 

 

¿Ha presentado el niño alguno de las siguientes conductas con cierta frecuencia? 

B e r r i n c h e s  _ _ _  R e c h a z o  d e  a l i m e n t o s  _ _ _  S u c c i ó n  d e l   

p u l g a r  _ _ _ Agresividad ________ Morderse las uñas ________Orinarse en la cama 

______________  

 

A las conductas anteriores ¿Cómo reaccionan? Papá:  

________________________________________________________________ 

 

Mamá: ________________________________________________________________ 

 

¿Con quién y donde suele jugar su hijo(a)? 

 

 

Si el jardín tuviera oportunidad de brindar pláticas a los padres de familia para mejorar el 

ambiente familiar, ¿Qué temas le gustaría escuchar? 

 ______________________________________________________________ 

 

Educadora: ______________________  

 


