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Figura 1 

En memoria de mi gran amigo 
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Resumen 

El presente trabajo de grado denominado Niñas y niños creadores de historias: Material didáctico 

para el fomento de la escritura creativa en la escuela, corresponde a una propuesta de material 

didáctico que tiene como objetivo fomentar prácticas de escritura creativa alejada de los moldes 

y fórmulas estereotipadas del proceso. Esta necesidad surgió de las investigaciones relacionadas 

con la temática en educación primaria, ya que él o la estudiante presenta dificultades al momento 

de identificar diferentes tipos textos a la hora de escribir, denotando falencias al momento de 

aplicar estrategias que orienten, propicien e incentiven una buena redacción. Por tanto, se parte 

del reconocimiento de la escritura creativa desde los intereses de las niñas y niños en grado 

cuarto de primaria, para generar espacios que proyectan la escritura a través del cuento gracias a 

su imaginación e intereses. El campo de acción media la observación, la expresión (asociación) y 

la aplicación. Por esta razón, el presente material de enseñanza identifica las necesidades de esta 

temática mediante algunas perspectivas de fundamentos teóricos que promueven estrategias 

relacionadas a la elaboración de cuentos para así llegar a la ruta metodológica que culminará con 

el desarrollo del material en la etapa práctica.  

 

De acuerdo con lo anterior, el desarrollo metodológico se conforma de cuatro unidades. Para 

empezar, el primer momento identificará los sujetos involucrados en la trama de la historia, 

seguidamente, el surgimiento de las situaciones narrativas inmersas en los conflictos de la 

narración adicionalmente dará inicio a la elaboración del cuento para finalmente, ser compartido 

y evaluado por pares.  
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Como resultado, se presenta un recurso de enseñanza físico y digital pertinente, siendo una 

herramienta en la educación que incentiva a trabajar desde diferentes espacios y momentos, 

apoyando al estudiante en su permanente proceso de escritura. 

Palabras clave: escritura creativa escolar, literatura, didáctica. 

Abstract 

The present degree work called Girls and boys creators of stories: Didactic material for the 

promotion of creative writing in school corresponds to a proposal of didactic material that aims 

to promote creative writing practices away from the molds and stereotyped formulas of the 

process. This need surge from related investigations with the thematic on first school education, 

since the student presents difficulties at the moment of identifying different types of text at the 

time of writing, denoting flaws at the moment of applying strategies to guide, propitiate and 

incentive a good redaction.  

Therefore, it starts with the recognition of creative writing since the interest of girls and boys in 

fourth grade, to generate spaces to project writing through tales thanks to their imagination and 

interest. The field of action measures the observation, the expression (association), and the 

application. For this reason, the following learning material identifies the needs of this thematic 

through some perspectives of theoretical fundamentals that promote strategies related to the 

elaboration of tales to get to the methodological road to culminate with the material development 

in the practical stage.  

According to the last, methodological development consists of four units. To begin, the first 

moment identifies the subjects involved in the story plot, next, the surge of narrative situations in 
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the conflicts of the narration, further give start to the tale elaboration to finally, be shared and 

peer evaluated. 

As result, it presents a pertinent physical and digital learning resource, being a tool in education 

that encourages working in different spaces and moments, supporting the student in their 

permanent writing process.  

Key Words: creative scholar write, literature, didactic.
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Introducción 

En este trabajo el tema de reflexión ha sido la escritura de cuentos en la escuela. De ahí, 

se ha indagado las problemáticas que lo circundan, para así proponer un material didáctico que 

permita su mejor desarrollo. Es así que surge el material de enseñanza Niñas y niños creadores 

de historias: Material didáctico para el fomento de la escritura creativa en la escuela, el cual 

corresponde a una propuesta de material didáctico que tiene como objetivo fomentar prácticas de 

escritura creativa alejada de los moldes y fórmulas estereotipadas del proceso, ya que los 

modelos de enseñanza tradicionales en las instituciones impiden el estímulo al pensamiento 

crítico, subestimando la importancia en la creación escrita; en consecuencia, genera apatía al 

asumir este proceso, impidiendo la libre elección de material impreso y tecnológico que pueda 

ayudar su progreso individual.  Por tanto, se parte del reconocimiento de la escritura creativa 

desde los intereses de las niñas y niños en grado cuarto de primaria, para así generar espacios 

donde los estudiantes proyecten la escritura de cuentos desde sus imaginarios e intereses.  

Para tal fin, el informe presenta un recorrido de las necesidades en la escuela que 

permitieron iniciar la producción del material, al igual que algunas perspectivas de fundamentos 

teóricos; los cuales promueven estrategias relacionadas a la elaboración de cuentos, para así 

llegar a la ruta metodológica que culminará con el desarrollo del material en la etapa práctica. 

Igualmente, se presenta la ruta metodológica y paso a paso del material. Finalmente, se presenta 

un material de enseñanza digitalizado para el desarrollo de prácticas de escritura creativa en la 

escuela. 
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1. Identificación de la necesidad. Problemáticas de la enseñanza de la escritura de cuentos 

El presente texto busca ser una estrategia para propiciar la producción escrita de cuentos. 

Desde esta perspectiva, se ha analizado un caso de enseñanza de escritura en cuentos, para una 

clase de español en grado cuarto de primaria de una institución educativa, que de ahora en 

adelante se llamará ESP_CUE. De esta manera, a través del recurso de material didáctico, se 

busca fortalecer las estrategias de creación escrita en textos literarios como es el cuento, 

propiciando procesos de interacción comunicativa entre diferentes miembros del grupo a la hora 

de transmitir y crear ideas.   

De esta manera, se logró evidenciar que los estudiantes presentan dificultad al identificar 

los diferentes subgéneros literarios cuando escogen textos, puesto que, como señala (Pérez 

(2003), “hay una tendencia a usar el cuento (texto narrativo) como la forma privilegiada a la hora 

de escribir, principalmente en la educación primaria” (p. 35). Por esta razón, los demás géneros, 

tales como: la fábula, la novela, el mito y la leyenda tienden a ser confundidos por este debido a 

la falta de instrucción dada por su docente.  

En relación a la problemática expuesta, se busca fortalecer el proceso de escritura con 

actividades que promuevan creatividad en textos literarios a través de situaciones simuladas, 

estas vinculan y atraen al estudiante por medio de experiencias, de acuerdo con López y Caycedo 

(2015), “en las que cada estudiante se sienta en la necesidad escribir, usar un tipo de texto que se 

amolde a sus intereses” fomentando en el estudiante identidad, gusto y pertenencia aportando 

“marcas culturales con fuerte presencia en los imaginarios infantiles” (p. 12). 

En el desarrollo de la práctica ESP_CUE, la enseñanza se maneja a través de un proyecto 

comunicativo llamado “Yo soy escritor” establecido por la institución educativa. Dentro de este 

marco, el proyecto pretende fomentar la creación de escritos desde edades tempranas mediado 
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por un trabajo gramatical apoyado en la asignación de diferentes géneros literarios por cada 

grado de escolaridad (primaria hasta bachillerato). Por consiguiente, en una clase se propone la 

escritura de mitos y leyendas de la siguiente forma: 

  Primero, se realiza una inmersión a la temática con ayuda de lecturas que incorporan las 

narrativas pertenecientes al género literario para reconocer sus características. La planeación es 

acordada en la programación del año lectivo de la institución educativa. 

  Seguidamente, existe acompañamiento por parte del docente encargado para instruir al 

estudiante en el proceso de producción textual (sintáctico, ortográfico, semántico y pragmático), 

con el fin que el estudiante pueda identificar y reconocer la estructura general. En la planeación 

de la clase se dispone por un trabajo asistido y autónomo. 

Posteriormente, la revisión, corrección y retroalimentación inicial se dará en las 

siguientes sesiones donde se brinda apuntes en razón al material hecho por el estudiante. 

Sumado a esto, el estudiante al recibir retroalimentación de su escrito podrá emplear 

como referente elementos que conforman las obras literarias presentes en la unidad. De esta 

manera su identidad se afianza con el hecho de adaptar situaciones cotidianas semejantes a su 

verdad más cercana como forma de explicar el origen de su mundo basado en un hecho de 

ficción. Por consiguiente, el resultado de la actividad lo vemos plasmado en el siguiente ejemplo: 
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Figura 2 

Elaboración de historias proyecto "Yo soy escritor", cuarto de primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura es muestra de la creación del mito y leyenda presentada en una institución 

educativa durante el año 2020. Fuente: Triviño (2020). 
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El resultado del trabajo relacionado en la figura 1 corresponde a las siguientes 

observaciones:  

Primero, hay un seguimiento de instrucciones en el estudiante dado por el docente: 

Concedemos a la literatura como una mera forma de dar información y no atraemos al lector a 

indagar qué hay más allá de los párrafos contenidos en las página, generando que el estudiante 

solamente siga instrucciones; así pues, se debe garantizar métodos que ayuden a contextualizar 

los hechos e integrar imaginarios en sus obras y conduzcan a la necesidad de leer y comprender 

textos literarios tal como lo afirma Jurado (2004) cuando “espera sientan la necesidad de la 

lectura literaria porque hay un discurso que los persuade y los provoca” (p. 274) siendo los 

estudiantes quienes produzcan creativamente una obra con base en aspectos culturales y 

narrativos pertenecientes a su contexto e inducidos por autores que atraigan su interés, 

fomentando un discurso persuasivo que arraigue más el legado de su comunidad identificándose 

como parte activa de su grupo social. 

 No obstante, se considera que la interpretación de textos literarios, según Lerner (2012), 

parte del uso social de cada institución (p. 11).  El tipo de contenido se establece acorde a las 

necesidades básicas del estudiante, mientras el docente es mediador para atribuirle sentido por 

medio de actividades que propicien la enseñanza a través de logros. Al intentar buscar un 

aprendizaje social, las instituciones deben velar porque el sujeto, desde su contexto pueda 

desenvolverse con determinadas habilidades para ejercer sus derechos e integrarse a la sociedad. 

Segundo, la escritura de cuentos corresponde a la identificación de géneros literarios, y se 

pone énfasis en el desarrollo gramatical donde el escritor juega con habilidades de pensamiento 

al reconocer elementos circundantes en el tipo de texto expuesto. Lerner (2012) especifica que 

durante el proceso de lectura acaece un momento de desnaturalización, donde las obras literarias 
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pasan por diversas interpretaciones al momento de ser leído, las cuales conducen a reinterpretar 

el texto como fue creado, generando, quizás una imposición a una verdad dada por los ojos de 

quien la manipula.  

Dicho lo anterior, hay un uso del cuento para fines gramaticales, por lo cual se pierde el 

reconocimiento del cuento como un elemento de la enseñanza. En lo que sigue, se enseña a 

escribir cuentos desde instrucciones, limitando la creatividad.  

Tercero, se pueden evidenciar desarrollos narrativos, apuestas narrativas creadas por los 

estudiantes en donde se ha verificado que, según López y Caycedo (2015), “la narratología parte 

de la idea de que el relato no debe aislarse de la estructura, aunque ésta tenga un significado 

autónomo y funcione independientemente, pues en el mensaje se desarrolla el propósito estético” 

(p. 27).  

Asimismo, señala Domínguez (1996) se ha buscado generar en los lectores diversas 

sensaciones con base en la exposición de incidentes que juegan y se combinan concibiendo un 

relato único y particular, pero en la evaluación se subordinan al cumplimiento de elementos 

gramaticales (ortografía, redacción) y de partes de los géneros donde no hay libre expresión de 

figuras literarias que plasme una interpretación subjetiva por lo tanto hace que el lector final del 

texto realice una lectura lineal en vez de absorberlo al punto de asombrar. 

Ante este panorama, se hace necesario repensar la enseñanza de cuentos desde nuevos 

postulados teóricos o distintos elementos que favorezcan la creatividad. De allí, se debe 

promocionar una práctica pedagógica que acerque a los estudiantes a apasionarse por la literatura 

y no sea una obligación ver un género literario establecido gestando el placer por la producción 

escrita con la temática vista. 
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 En lo esencial, la oportunidad del diseño de material para la construcción de cuentos 

desde los intereses de las niñas y niños, según Zubiría (2015), surge como una forma de proponer 

una alternativa para la escritura de cuentos en la escuela primaria, desde un modelo que permite 

el desarrollo de competencias integrales en diferentes dimensiones humanas (cognitivo, afectivo 

y práxico). 

Reconocemos que para modificar los imaginarios infantiles sobre la escritura es 

importante, además de generar experiencias de aula en las que cada estudiante sienta la 

necesidad de escribir, usar un tipo de texto que se amolde a sus intereses, por ello, para el 

desarrollo de este trabajo optamos por el cuento porque en esta clase de narración se encuentran 

marcas culturales con fuerte presencia en los imaginarios infantiles. Para motivarlos a escribir, 

utilizamos una superestructura textual a la que los estudiantes acceden con frecuencia. Es 

importante advertir que este trabajo forma parte de una planeación dedicada a un período 

indicado pues concuerda con las prácticas comunicativas cotidianas de los niños.  

Claramente, estas observaciones permiten definir el objetivo principal, que es: fomentar 

prácticas de escritura creativa alejado de los moldes y fórmulas estereotipadas del proceso. 

Por lo tanto, busca ser un material nuevo, que ofrezca nuevas rutas, permita el desarrollo 

de la escritura creativa con estos elementos que acabo de señalar, enfocado a niñas y niños de 

grado cuarto de primaria, con el énfasis de escritura en cuentos. 

Para ello, el campo de acción media: La observación, la expresión y la aplicación. El 

trabajo estará enfocado a niñas y niños de grado cuarto de primaria, con el énfasis de escritura en 

cuentos. 
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2. Exploración de la dificultad: La escritura de cuentos en la escuela 

A través del reconocimiento de la necesidad, se propone un material didáctico que pase 

por un proceso de observación, expresión y aplicación. Asimismo, es necesario profundizar la 

escritura creativa en cuanto a su creación, por ello se manejan cuatro temáticas que giran en 

torno, una de ellas es la escritura y creatividad 

 Es así, que Analizaremos la escritura y creatividad con López y Caycedo (2015) y 

Méndez (2010), desde un proceso intelectual de concepciones basados en el contexto, una 

mediación semiótica, el pensamiento divergente y convergente que busca fomentar marcas 

culturales con fuerte presencia de los imaginarios infantiles, desde un estudio inferencial en los 

textos literarios. 

2.1 La escritura y creatividad 

Se entiende que, según López y Caycedo (2015), “la escritura es, sin lugar a duda, un 

proceso intelectual riguroso, puesto que exige, por parte del escritor, la puesta en contexto de 

procesos intelectuales complejos, el manejo de reglas formales gramaticales y el conocimiento 

de aspectos socioculturales” (p.19). Por ello, la escritura parte de una acción humana, expresada 

en el lenguaje, que transmite signos manifiestos por procesos cognitivos que ayudan a la 

interpretación de enunciados producto del aprendizaje y adquisición de conocimientos 

concedidos por una función comunicativa.  

De acuerdo con el extinto diccionario inverso de la lengua española de la Real Academia 

Española DIRAE, “la escritura es una forma de expresión del lenguaje que supone la 

comunicación simbólica con la ayuda de signos, los cuales varían según las civilizaciones” 

(Méndez, 2010), producidos a través de la comunicación y acciones humanas con un período de 

perdurabilidad en el tiempo. De acuerdo con López y Caycedo (2015), la escritura es una 
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herramienta que estructura la conciencia humana permitiendo comprender experiencias 

provenientes del pensamiento abstracto para recrear el mundo tal como lo explica la siguiente 

tabla: 

Tabla 1 

Cómo se estructura la escritura en la conciencia humana 

Cómo la escritura estructura la conciencia humana 

La escritura como sistema de mediación semiótica 

● Activa y posibilita el desarrollo de las funciones psicológicas 

- Estructura los procesos cognitivos  

- Permite el paso del razonamiento práctico situacional al razonamiento teórico-

conceptual 

● Instrumento semiótico 

- Función de comunicación y diálogo inter-intra 

- Crear contexto 

- Tiene función epistémica (significado y sentido) 

● Proceso de adquisición 

- Proceso de apropiación de un instrumento construido socialmente 

- Se adquiere en una situación de comunicación y diálogo con otros 

- Se realiza en contextos escolares específicos 

 

Nota. Información tomada de la escritura creativa como estrategia didáctica para la producción 

de textos narrativos (cuento) en primaria. Fuente: (López y Caycedo, 2015, p. 19).      

  



24 

 

Sin embargo, el lenguaje escrito posee dos características específicas de comunicación 

como la mediada (códigos, dibujos, fotos) y la planificada (temas, contenido, estructura). Por 

ello, es necesario tener una planificación y estructuración de la información para darle un sentido 

y significado al texto escrito por parte de quien escribe y para quien va dirigido. Por otra parte, la 

creatividad según López y Caycedo (2015), “se instituye como condición previa para la 

evolución tanto de una sociedad como de un individuo”. También, citando a diferentes autores 

mencionan que la creatividad es “el estado de conciencia que permite generar una red de 

relaciones para identificar, plantear, resolver problemas de manera relevante y divergente” (p. 

21). Igualmente, la creatividad parte como potenciador de la práctica cotidiana de enseñanza y 

aprendizaje simbolizado por el pensamiento divergente y convergente acompañado de un 

proceso orientador enfocado a la comprensión de conceptos. 

2.2 La escritura de cuentos en la escuela 

También, analizaremos la escritura en la escuela con Vygotsky, Alonso y Aguirre, López 

y Caycedo entre otros, quienes analizan el papel de la escuela en los procesos de escritura y la 

forma en que se llevan a cabo en la práctica de carácter social, comunicativa que apunte a 

necesidades e intereses de los niños. 

Es por ello que, concedemos a la escuela como el lugar donde el niño o niña ingresa a 

otro mundo social, el cual con la multiplicidad de situaciones lo llevan a buscar otras formas de 

comunicarse mediante el uso adecuado del lenguaje. “La oralidad, la lectura y la escritura” serán 

sus herramientas permanentes en medio del colectivo social. Cada una de estas herramientas le 

permitirán escuchar, contar y recrear el mundo.  

No obstante, la misión de la escuela es ayudar al estudiante a aprender, narrar, leer y 

escribir de manera autónoma. Los docentes ayudarán en sus primeros pasos con la lectura y 
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escritura para ayudarle a expresar. Sin embargo, la escritura se pasa como una forma de 

transcripción de palabras y desarrolla una mirada exhaustiva e inquietante para el alumno con el 

fin de abordarlos en exámenes. 

El cuento es la posibilidad para explorar y producir sus propias ideas, “transformando 

‘desde su imaginario aquello que está en su realidad, acercándose cada vez más a la construcción 

de nuevos aprendizajes, estos nuevos aprendizajes que se construyen en la producción de sus 

textos” con el fin de dar sentido y significado a sus productos (Lasso, 2017, p.27).  

Es por ello por lo que la creatividad es vista como solución de problemas tal como lo 

expresa Alonso y Aguirre (2004) (como se citó en Escalante, 1980; Mitjáns, 1999) donde 

menciona que: 

Creatividad es una forma de pensamiento dirigido con el cual ordinariamente buscamos 

descubrir nuevas relaciones para hallar soluciones a problemas que consideramos 

relevantes” (párr. 3). También, la creatividad es un estímulo, un proceso y una capacidad 

intrínseca que tiene todo individuo para crear material nuevo con base en información 

desarrollada previamente, el cual convierte la información producto de la invención de un 

sujeto en metáforas por medio de la palabra escrita. Adicionalmente, Soto (2016) señala 

que “el cerebro es capaz de crear con elementos del pasado nuevos planteamientos” (p. 

77). De esta manera, la imaginación “se manifiesta por igual en todos los aspectos de la 

vida cultural, posibilitando la creación artística, científica y técnica. (p. 48) 

Además, Vygotsky (1986) agrega “cuanta más rica sea la experiencia humana, tanto 

mayor será el material del que dispone esa imaginación” (p. 14). De esta manera, hace alusión a 

la diversificación del conocimiento y en cómo este se transforma a medida que el sujeto adquiere 
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información del mundo exterior para luego ser decodificada en narraciones que cuentan hechos 

subjetivos y objetivos.  

Es por eso por lo que la divulgación y promoción de libros en la escuela es una de las 

formas en cómo se está llevando actualmente la escritura. Sobre esta base, se agrega un valor 

inicial en los estudiantes con a la adaptación de un proceso lector el cual busca en clásicos vistos 

y textos contemporáneos llegar a un fin expresivo por medio de la palabra escrita, conjunto a las 

diferentes razones que tiene el estudiante para poder escribir de manera original sus propias 

composiciones, asociados a un nivel de expresión y significación.   

Es más, para llegar a escribir solo requerimos una idea, una pregunta, un sentimiento, una 

imagen, una palabra, una frase, etc., y muchos otros elementos que no bastarían con la infinidad 

de opciones que este genera. El escribir permite experimentar vivencias basadas en su contexto 

al igual que reivindica el papel social de los actores inmersos dentro del imaginario, agregando 

validez pedagógica y formativa para su proceso de madurez mental, pero ante todo libertad. 

En efecto, el ejercicio escrito cumple un papel protagonista frente a la lectura, ya que la 

lectura juega un papel, como señala Loaiza (2016), de “actitud pasiva que puede tener el sujeto 

lector frente al texto” (p. 43). Por si fuera poco, la escuela involuntariamente se convierte en un 

modelo riguroso de enseñanza técnica donde evidencia productos entregados bajo pautas 

establecidas y el contacto docente-estudiante se ve sometido a una exhaustiva revisión del 

material, generando en el alumno miedo a errar propiciando la tendencia, agrega Lasso (2017), a 

“copiar del tablero, completar palabras o terminar oraciones” en aras de un buen desempeño 

académico (p. 23).  
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Por estas razones la escritura creativa debe contemplar patrones previos de modelos de 

escritura en aras de perfeccionar la aparente inoperancia del escritor para elaborar textos; sin 

embargo, es ahí donde los talleres en redacción y escritura son otra estrategia que concibe la 

escuela para promocionar y estimular la expresión. Es aquí donde el docente, concluye Velasco 

(2017), debe adecuar, corregir y verificar los escritos, adaptarlos a las exigencias actuales y 

propiciar desarrollo de competencias y habilidades comunicacionales e interpretativas, sin alterar 

la esencia del sujeto (p. 18).  

De este modo, la escuela propicia el perfeccionamiento para adaptar las necesidades 

comunicativas en el aprendizaje del estudiante mediante el desarrollo social de prácticas de 

enseñanza en el aula, haciendo uso adecuado del lenguaje. Por esta razón se debe garantizar que 

el proceso de lectura y escritura vayan de la mano, generando en el estudiante un deseo de 

producción autónomo basado en sus experiencias y transmita esa necesidad de intercambiar 

pensamientos con el mundo exterior a través de las letras. Para cumplir con estas condiciones se 

debe garantizar un ambiente adecuado, un plan de trabajo orientado y planteado en las 

preferencias actuales que integre a las comunidades lectoras y escritoras. 

En vista de lo anterior, es preciso tener presente que un buen escritor es aquel que 

sobresale en su forma de expresar gracias al potencial imaginativo. También, es quien 

significativamente construye, apropia y designa significados por medio del lenguaje.  

Asimismo, la libre expresión que gana le brinda la confianza para interactuar con 

diferentes miembros de su grupo a través de su práctica cotidiana, alejándose de una heteronomía 

del aprendizaje.  
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Por lo tanto, nuestra misión y responsabilidad como docentes es propiciar en los 

estudiantes la importancia de crear y diseñar experiencias, ser constantes y reflexivos, generar 

preguntas con base en acontecimientos que transforme visiones del mundo y reivindique nuestra 

manera de pensar frente a las ideologías que tenemos como sociedad, generar competencias para 

expresar ideas bien elaboradas. Por ello es indispensable que el encargado esté preparado para 

cualquier eventualidad. Cabe mencionar que, de acuerdo con López y Caycedo (2016): 

Es importante recalcar que quien tenga a cargo la responsabilidad de estimular y motivar 

en los estudiantes el gusto por la escritura debe potenciar a través de sus intervenciones 

pedagógicas todas las fases del proceso escritural. Estas fases se pueden exponer de esta 

manera: planeación, escritura, revisión y publicación. (p.20) 

En este aspecto, la escuela debe dar cuenta de los procesos individuales de sus 

estudiantes desde sus prácticas en el aula, realizar una evaluación constante de sus métodos de 

enseñanza y ser abierto a un proceso de escritura ameno y divertido que dé cuenta de establecer 

intenciones comunicativas desde su propia interpretación mental y oral del contexto para 

finalmente transformarlas en textos convencionales y significativos. 

La vinculación de fantasía y realidad, según Vygotsky (1986), “no se realiza entre 

elementos de construcción fantástica y la realidad, sino, entre productos preparados de la fantasía 

y determinados fenómenos complejos de la realidad” (p. 6). Más bien, el fruto de la imaginación, 

la propia combinación de este elemento no solamente corresponde con algún fenómeno real, 

concluye Soto (2016).  

Así mismo, la imaginación verbal se desarrolla a medida que se le brinda al niño la 

oportunidad de crear por medio del lenguaje, vinculando esto con la lectura de textos 
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literarios que le permitan asumir posturas de comprensión de la realidad de manera 

diversa. (p. 49) 

Dado lo anterior, si no existe voluntad entre ambas partes (estudiante- docente) no podría 

promocionarse estos espacios y retomaremos nuevamente a un proceso de obligatoriedad. Tener 

disposición, compromiso y disciplina hace que cada uno de los integrantes sean conscientes del 

compromiso adquirido, propicie empatía y apropie más el grupo, generando lazos de 

cooperación. 

2.3 La escritura creativa 

Seguidamente, se examina la escritura creativa con Lerner (2012), Arroyo (2015) y 

Velasco (2017) y otros, donde se mira la importancia de los géneros literarios, la mediación 

pedagógica, la promoción de hábitos y los procesos cognitivos que giran en torno para poder 

llegar a procesos de producción de textos. 

A propósito de, la escritura creativa es la forma en que podemos concebir ideas 

innovadoras de manera lógico-afectiva por medio de relatos organizados producto del proceso 

literario. Así mismo, esta se encuentra dentro de la categoría del género literario, el cual permite 

clasificar las obras literarias según su contenido donde el cuento es una categoría recurrente para 

fomentar la creatividad. Arroyo (como se citó en Duclaux, 1993) menciona la existencia de una 

división a la hora de escribir como: “la invención o arte de contar ideas; la disposición o arte de 

ponerlas en orden construyendo un plan; la elocución o arte de elegir las palabras y formar frases 

y la presentación oral o escrita” (p. 17). Por ello, es importante fomentar la capacidad para crear 

ideas de manera organizada en las escuelas. 
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Cabe señalar que, señala Velasco (2017), “la enseñanza de la composición escrita debe 

ser abierta” tal como lo argumenta (p.12). Es preciso tener presente, proporcionar pautas, 

modelos y enfoques que ayuden al desarrollo de la competencia de comunicación escrita en el 

estudiante. Es necesario incidir que parte fundamental en el desarrollo es la labor del docente, ya 

que ayudará en el alumno a fomentar y tomar conciencia sobre la evolución de su proceso con 

base en la toma de sus propias elecciones; además de generar procesos cognitivos y productos 

sociales, se debe propiciar en los estudiantes el desarrollo de creencias motivacionales en caso de 

sobrellevar frustraciones durante el proceso.  

Del mismo modo Velasco (2017) (citado en caso Fuertes y García, 2006, p. 485). 

enfatiza que, la promoción de hábitos y estrategias que convenzan al estudiante a seguir 

con su proceso es fundamental para fortalecer el interés por la escritura y aumenta la 

autoconfianza, dando un cambio emocional positivo a la hora de producir textos. Es por  

eso que para conseguir compromiso en los alumnos es necesario “eliminar las 

condiciones estrictas” a la hora de escribir para evitar “producir en el alumno sentimientos de 

falta de control y ansiedad” (p. 13).  

Por otra parte, la escritura creativa se manifiesta como una forma diferente de 

pensamiento; sin embargo, debemos atrevernos a producir textos desde lo imposible, de manera 

libre y espontánea el cual permita que sigamos construyendo, inventando y desarrollando ideas 

innovadoras alejado del conocimiento tradicional para descubrir lo que podría ser rompiendo los 

esquemas del cotidiano. En cuanto a la generación de procesos cognitivos, nuestro cerebro está 

dividido en dos hemisferios: el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Estos repercuten en 

las acciones que realizamos diariamente; sin embargo, el hemisferio izquierdo desarrolla todos 
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los aspectos de creación, arte, imaginación y movimiento. Para la enseñanza de la literatura, el 

hemisferio derecho es de gran relevancia, por lo que se debería trabajar para iniciar en el alumno 

sensibilidad en el momento de crear a través del lenguaje escrito. De igual modo ambos 

hemisferios cumplen un papel protagónico en el desarrollo mental.  

En vista de tener tantos elementos a favor, la creatividad es una aptitud y una facultad 

que posee toda persona, por ello es indispensable tener una actitud positiva para superar miedos 

y dejarse llevar por el factor inspiración que todos poseemos. Por lo tanto, Arroyo (Como se citó 

en Olivares, 2015, pp. 17-18) dicen que para llegar a ser creativo se requiere: 

Tabla 2 

Requisito de la escritura creativa 

Requisitos 

1. Saber empezar desde cero. Tomar los fracasos como un inicio, no como un 

fin en sí mismos. 

2. Estar dispuestos a aprender.  

3. Hacernos preguntas y aprender de los demás. 

4. Tener diversas perspectivas. Estar abierto a opiniones. 

5. Ser objetivo y ver las cosas desde cierta distancia. 

6. Tomar consciencia de lo que estoy haciendo bien y lo que estoy haciendo mal. 

7. Ser altruistas. Compartir nuestro conocimiento y nuestra experiencia. 

8. Reconocer positivamente el esfuerzo y el trabajo de los demás. 

9. Tener iniciativa. 

10. Amar aquello que hacemos. 

 

Nota. Información adaptada de requisitos que debe tener la escritura creativa. Fuente: Arroyo 

(2015) 
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En este sentido, “la creatividad es por tanto el motor necesario para desarrollar en los 

alumnos la capacidad de inventiva, la imaginación, el lenguaje y con todo ello, trabajar la 

escritura en el aula” (Arroyo, 2015, p. 19). Del mismo modo, los alumnos tendrán la capacidad 

de mejorar su estado de salud mental, repercutiendo en la forma de tomar decisiones, de pensar y 

sentir, haciendo que los alumnos puedan interactuar unos con otros para construir y formar 

conocimiento. Además, para formar una propuesta de escritura creativa se sugiere apoyarse en 

las siguientes características mencionadas por (Arroyo, 2015, p.24-25). 

Tabla 3 

Características de la escritura creativa 

Características 

1. Propicia una relación lúdica, experimental y estética con el lenguaje. 

2. Desbloquea el imaginario y propone habilidades creadoras. 

3. Activa actividades propias del pensamiento divergente. 

4. Promueve la imaginación para captar imágenes, establecer relaciones entre 

ellas y producir nuevas. 

5. Se sustenta en prácticas estéticas de lectura y escritura. 

6. Desecha todo uso instrumental del lenguaje, favoreciendo la producción 

autónoma. 

7. Invita a observar la realidad desde una perspectiva poética. 

8. Da lugar a otras lecturas: las de lo no verbal, las previas o las letras, las lecturas 

del mundo y sus criaturas, la lectura de las formas y de los sonidos. 

9. Fomenta la oralidad, mejorando la dicción y el disfrute de la sonoridad de la 

palabra. 

10. Se suele ubicar en el terreno de la escritura de ficción. 

11. Trabaja con consignas que activan el proceso creador. 

12. Otorga gran valor a la lectura. 

13. Implica un trabajo grupal. 

14. Genera procesos de escritura que implican la revisión y reescritura de textos. 

15. Constituye una alternativa al uso del lenguaje en la escuela. 

 

Nota. Adaptación de características en la escritura creativa. Fuente: Arroyo (2015) 
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Seguidamente, de acuerdo con Arroyo (como se citó en Morote, 2015), debemos tener 

presente el papel del docente orientador a la hora de trabajar la escritura creativa en sus alumnos 

y para ello debe: 

Tabla 4 

Papel del docente en escritura creativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptación trabajo características. Fuente: Arroyo (2015) 

 

Papel 

1.  "Liberarse" en gran medida del libro de texto que generalmente condiciona 

su metodología, para poder explorar otros modos de enseñanza. 

2.   Propiciar la comunicación oral en el aula, facilitando momentos en los cuales 

los alumnos se expresen libremente fomentando el diálogo, a través de debates, 

asambleas, etc. 

3.  "Contagiar" a sus alumnos el interés y la curiosidad por conocer lo que les 

rodea, formando a personas críticas con inquietudes, sueños y metas a las que 

dirigirse. 

4.   Impulsar la capacidad creativa de los alumnos mediante actividades 

literarias, artísticas o musicales que les permita expresarse.  

5.   Fomentar y valorar el trabajo en grupo.  

6.   Estimular el sentido del juego. 

7.   Crear un clima de confianza, respeto e igualdad. 

8.   Desarrollar la imaginación y la capacidad de inventiva. 

9.    Fomentar el placer por la lectura, la literatura y el sentido estético. 
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2.4 Nuevas herramientas para la escritura creativa 

Para iniciar es necesario adaptar las propuestas y abordar la escritura creativa acorde a las 

exigencias del currículo y las metodologías de estudio actuales, tal es la situación actual que 

enfrenta la humanidad con las pandemias, que nos hace llevar a cabo el planteamiento de las 

competencias que se debe desarrollar en el alumnado durante su proceso formativo, como son la 

“competencia digital o las competencias sociales y cívicas” (Velasco, 2017, p.18).  

De este modo, la enseñanza de la escritura creativa podrá servir para el desarrollo del 

aprendizaje de las habilidades expresivas y comprensivas de los alumnos. 

El gran impacto en la educación y sobre todo en la escritura está en reestructurar las 

prácticas de las clases tradicionales apoyadas por el diseño de material educativo en internet, 

asequible a los estudiantes.  

Para comprender mejor, de acuerdo con Velasco (2017), menciona en el caso concreto de 

la escritura digital que han surgido nuevas prácticas o nuevos géneros discursivos para los 

géneros de ficción donde surgen procesos de creación propios tales como: blognovela, 

twiterrelatos, hipernovela y en la parte narrativa tenemos: videopoesía, insta poesía, holopoesía o 

poesía concreta siendo estos ejemplos líricos y videojuegos en la adaptación de temáticas 

concretas (p. 22).  

Cabe recordar que esta herramienta al poseer características de desarrollo multimodal 

puede construir el significado del texto por medio de formatos como imagen, vídeo, texto, etc., 

propiciando multiplicidad de formatos digitales que replantean las prácticas de escritura y 

lectura.  
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Por eso, la enseñanza de la escritura creativa requiere un diagnóstico de las necesidades 

de escritura del estudiante y de los medios digitales que compete para su aplicación. Esta 

información proveerá al docente estructurar estrategias enfocadas en prácticas tecnológicas que 

contribuyan al desarrollo de habilidades digitales, mejora las competencias semiológicas, de 

producción de textos a través de la creatividad y comunicativa del alumno. 

2.5 Principios pedagógicos 

Ahondando en principios pedagógicos con Barriga y Hernández Castañeda y Adell, 

ITESM y otros, veremos cómo se comprenden las propuestas y metodologías actuales de 

aprendizaje, influyendo en el surgimiento de nuevos géneros basados en las necesidades de los 

estudiantes 

Inicialmente, el aprendizaje de un material en específico no se da por sí mismo, este debe 

ser entendido y transmitido entre docente y estudiante para que haya comprensión total del 

conocimiento previo y el conocimiento adquirido.  

Por ende, en la propuesta del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM, 2017) menciona la relevancia de las TIC´S como herramienta dentro de un 

sistema educativo, donde” los recursos tecnológicos deben ser parte de una actividad cuyo diseño 

es responsabilidad del educador” (p. 13).   

Es así que, la enseñanza de la escritura creativa tendrá un estudio diagnóstico en las 

necesidades de escritura del estudiante y los medios digitales que sabe manejar; no obstante, se 

debe tener presente que el uso de tecnologías genera nuevas competencias digitales en los 

estudiantes y esto, para el docente, implica siempre estar actualizado con las nuevas tendencias 

tecnológicas del mercado. 
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Como resultado, se puede acceder de forma rápida y sencilla a una vasta colección de 

información digital como recursos, conversaciones, formatos y demás, dejando a un lado la 

dificultad para encontrar contenidos. Esto permite, de acuerdo con Castañeda y Adell (2013), que 

los estudiantes puedan compartir, recrear, comentar, debatir datos entre diversas personas 

generando entornos de aprendizaje más significativos (p. 12).  

Teniendo en cuenta lo anterior, existe un enfoque que ayuda a promover y transformar el 

conocimiento en el alumno, el aprendizaje activo (“learning by doing”).  Este aprendizaje 

consiste en que el estudiante mediante procedimientos cognitivos decide cómo combinar una 

serie de ayudas (preconceptos) activas y orientadas por el docente, gracias a su liderazgo puede 

interactuar con la información contenida (recurso digital o físico) y así mismo producir su propio 

material (Barriga y Hernández, 1999, p.1).  

Por consiguiente, el desarrollo de planes de enseñanza personalizados, según Castañeda y 

Adell (2013), ahora es una necesidad inminente debido a la pandemia mundial por COVID-19. 

Este plan debe responder a nuestras posibilidades y habilidades para poder incorporar estrategias 

que ayuden al estudiante (p. 101).  

Asimismo, Castañeda y Adell (2013) mencionan la importancia de tener presente estadios 

o fases para su debida aplicación e incorporación tales como: acceso (contacto directo con el 

recurso), adopción (forma en que ayuda un esquema tradicional de Enseñanza y Aprendizaje), 

adaptación (cómo podemos integrarlo al aula), apropiación (como lo pongo en práctica en 

diferentes escenarios) y finalmente la innovación (darle un nuevo uso y sentido a la tecnología) 

(pp. 101-102). Estas fases permitirán al niño y niña adquirir un aprendizaje activo en la medida 

que la información y el mismo protagonista se actualizan y haya una reinterpretación de los 

hechos desarrollando recuerdos a largo plazo para una comprensión profunda 



37 

 

Según la teoría del Constructivismo en Piaget, este enfatiza que los estudiantes son los 

que construyen su propio conocimiento ya que sus cogniciones se desarrollan de manera 

individual a medida que avanzan y durante el proceso de construcción del sentido, estos tienden 

a adaptar o reemplazar la información previa con niveles más profundos de comprensión 

(Cambridge, s.f, párr. 4). 

Además, Vygotsky plantea la teoría del constructivismo social y dice que “el aprendizaje 

tiene lugar principalmente a través de la interacción social con los demás, como por ejemplo 

docentes o compañeros”, pero que la zona de desarrollo próximo hace que se centre inicialmente 

en el logro individual que ha sido guiado por el docente; sin embargo, el estudio del andamiaje 

en Bruner aclara que este proceso es guiado mientras el niño o niña se encuentra en etapas 

tempranas y deberá retirarse gradualmente cuando adquieran independencia.  

Finalmente, el estudio taxonómico de Bloom permitirá desarrollar un ordenamiento 

jerárquico de las habilidades cognitivas que ayudará al maestro a enseñar y al alumno a aprender. 

Cambridge (s.f, párr. 6). Los resultados de este tipo de aprendizaje permiten identificar 

satisfactoriamente la culminación de cada situación didáctica que enfrente el alumno, tal como lo 

indica la siguiente figura:   
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Figura 3 

Taxonomía de Bloom 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra el ordenamiento de habilidades cognitivas. Fuente: Guía del docente 

(2019) 

Por último, para la elaboración y aplicación de las anteriores pautas, el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM, 2017) menciona una serie de 

tendencias pedagógicas emergentes que básicamente son “el conjunto de enfoques e ideas 

pedagógicas que surgen del uso de las TIC en educación y que intentan aprovechar todo su 

potencial comunicativo, informativo, colaborativo, interactivo, creativo e innovador en el marco 

de una nueva cultura del aprendizaje” (Adell y Castañeda, 2013: p. 15). Dicho esto, estas 

posibilidades nos brindan herramientas que propician el uso de nuevas tecnologías, brindándonos 

una inmersión en los diferentes entornos de aprendizaje tales como: 
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Tabla 5 

Tendencias pedagógicas destacadas 

Tendencias pedagógicas destacadas 

● Gamificación 

Es la capacidad que tienen los juegos para generar aprendizajes en la consecución de una tarea o 

actividad no lúdica.  

- Nos permite tener una inmersión en el juego en un tablero lúdico. 

- Presenta un sistema de premios al completar una actividad, el cual puedes acumular, 

canjear por regalos o ventajas alcanzando una determinada cantidad de ellos. 

-  Adquiere ventajas cuando pasamos a otro nivel, motivándolos a realizar una tarea. 

- Se da relevancia a los videojuegos. 

- Identificación de nuevos ámbitos de estudio. 

● Aprendizaje basado en experimentación 

Es la forma que se “puede someter a diferentes pruebas la teoría aprendida sobre ciertos 

contenidos, explorando las condiciones en las que aplican o no”. 

- Permite acercamiento a espacios donde la realidad es susceptible de estudio (escenarios 

históricos, etc.)  

- Entrenamientos de labores que se realizan en la realidad sustituido por simulación (vuelo 

de avión, manejo de automóviles) 

- Manipulación de elementos a través de simulación (manipulaciones médicas de cuerpos) 

● Aprendizaje móvil (Mobile learning) 

Es una forma de acceder al contenido de aprendizaje usando el celular. El aprendizaje se puede 

dar en cualquier lugar y momento siempre y cuando se cumpla con tener un dispositivo móvil 

moderno y con conexión a internet. 

- Los estudiantes pueden explorar los contenidos en el orden, momento y lugar que más 

les interese, sin estar sujetos a las restricciones de los horarios de clase y el aula.  

- Cualquier lugar puede convertirse en un escenario de aprendizaje fomentando la 

interacción. 

- El diseño de la actividad puede ubicarse en un entorno simulado propicio para el 

desarrollo. 
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- Las distancias no son problema. 

● Aprendizaje híbrido o mixto (Blended learning) 

Es la forma que se integra un aprendizaje de manera presencial y otra abierta, a distancia, donde 

la secuencia de clase diseñada permite el desarrollo de competencias ya que los modelos virtuales 

limitan un poco esta parte. 

- Promueve cercanía con un profesor  

- Existe evaluación del desempeño y retroalimentación por parte de un experto. 

- Permite diseñar secuencias didácticas para el seguimiento de la clase. 

- Permite trabajo autónomo y asistido.  

● Educación expandida 

Es una modalidad educativa que está centrada en la motivación de la persona que aprende, el 

cual combina elementos de la educación formal, la enseñanza informal con el uso de las nuevas 

tecnologías de manera propiciando un aprendizaje permanente. 

- El apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación permite que los 

estudiantes ajusten sus propuestas de enseñanza a sus propias necesidades. 

- Facilitando el aprendizaje autónomo, la experimentación y la investigación con el uso 

de las tecnologías de la información. 

- Generar entornos de aprendizaje protagonizados por el sujeto que aprende, sin necesidad 

de un programa de estudios específico.   

- Las plataformas que ofrecen herramientas para el desarrollo de aplicaciones digitales 

permiten que los individuos puedan diseñar en laboratorios de innovación social sus 

propias experiencias de aprendizaje. 

 

Nota. Información tomada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

(ITESM, 2017) y Universidad Rey Juan Carlos (s.f). 

2.6 Conclusiones 

Con respecto a, los anteriores puntos, se concluye que: 

En la escritura y la creatividad se parte de acciones humanas producto de procesos 

intelectuales que ayudan a expresarnos en un ámbito sociocultural, mediante la interpretación de 



41 

 

enunciados y conocimientos (signos) concebidos por la conciencia de manera mediada y 

planificada para la resolución de problemas.  

También, la escritura en la escuela permite recrear el mundo mediante situaciones gracias 

a la expresión. A medida que el estudiante interactúa con situaciones guiadas, será mayor su 

capacidad para dar sentido a la realidad, perfeccionando las necesidades comunicativas por 

medio de la práctica. 

Además, la escritura creativa ayuda a generar ideas organizadas a través de la 

intervención, esto permite que tanto palabras, sucesos y personajes generen una secuencia 

conforme a una libre planeación. La mediación por parte del docente es fundamental para 

sobrellevar frustraciones en el proceso y fomentar autoconfianza en el alumno. 

Así como, aplicar principios pedagógicos que ayudarán al maestro y al alumno a 

construir, desarrollar e inventar ideas por medio de un aprendizaje activo donde el estudiante es 

libre de combinar las ayudas proporcionadas gracias al docente, incorporar fases de aplicación, 

para producir finalmente su propio material con base en nuevas estrategias que ayuden a su 

formación. 

Todo lo anterior, se relaciona con el lenguaje, el cual forma un papel importante en la 

interacción social con los demás, pero que los resultados finales vienen siendo logros 

individuales. 
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Figura 4 

Realización contextual 

 

 

Nota. Conclusiones de cada eje temático de la propuesta. Fuente: Autoría. 

 

3. Realización pedagógica. La enseñanza de la escritura creativa en la escuela 

3.1 Descripción de la propuesta 

Una de las prioridades como docentes es lograr que nuestros alumnos lleguen a ser 

buenos lectores y escritores para poder interpretar de forma crítica nuestro mundo a través de la 

cultura y la literatura. Es por ello que partimos de la identificación de elementos necesarios 

como: el tipo de narrador, los personajes involucrados, el tiempo, el espacio donde se da la 

historia, el desarrollo, el guión y la estructura final dentro de crear cuentos.  

Así mismo, con el objetivo principal de promover el desarrollo de escritura en los 

estudiantes a través del desarrollo de la creatividad y del uso de las TIC. En este caso se propone 

una cartilla – libro que consta de cuatro momentos (construcción, situación narrativa, creación y 

publicación). En esta cartilla- libro se llevará a cabo una serie de actividades que promuevan la 
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planeación de nuestro producto final, un escrito hecho por autoría del alumno. La intensidad 

horaria será aproximadamente de dos horas (2).  

Primeramente, se hará una presentación del material e invita a los estudiantes a formar 

parte de este proyecto, esta parte ayudará para que ellos se familiaricen con las orientaciones 

para abordar el material. 

Seguidamente, solo se podrá iniciar con nuestra unidad No 1 cuando el estudiante haya 

comprendido las orientaciones citadas en el apartado de introducción. Pasando la sesión anterior, 

se inicia la unidad con una pequeña orientación del tópico; también se podrá analizar los 

objetivos y actividades específicas que se darán el apartado de ejercicios (esto aplica para todas 

las unidades). En esta unidad se tiene como objetivo que el niño y niña pueda crear su personaje 

comprendiendo las características y funcionalidades del cuento, apoyado por material 

bibliográfico contenido en sitios web para su lectura, comprensión y análisis.  

Adicionalmente, la información allí contenida ayudará al estudiante a estructurar su 

conocimiento, idear modelos con base en plantillas predeterminadas que faciliten la realización 

de la tarea y por último compartir y socializar para reestructurar su desarrollo.   

Por último y menos importante, la presentación final del documento donde el estudiante 

demuestra su creatividad después de haber realizado una presentación previa de su producción 

escrita, reflejo de su práctica cotidiana basado en elementos preexistentes de su aprendizaje 

previo. Es así como, en este espacio la aplicación de rúbricas es indispensable para denotar su 

evolución.  

De acuerdo con lo anterior, la cartilla – libro se llama Traci cuentos: Material de 

enseñanza para fomentar la escritura creativa en niñas y niños. Conviene especificar que la 
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palabra “Traci cuentos” en el documento digital corresponde a la asignación de un nombre 

llamativo que hace alusión a las primeras etapas de escritura (trazos) y estos permiten expresarse 

a través de un proceso comunicativo de tipo oral y escrito. Es por ello que, el título es de fácil 

memorización a la hora de trabajar con el material e incentiva a los alumnos a sumergirse en su 

contenido. 

3.2 ¿A quién va dirigido? 

La propuesta se planea para el grado cuarto de primaria. La propuesta está inspirada en 

los talleres de creación escrita, los cuales buscan ser un espacio ameno para el desarrollo integral 

de los niños. Asimismo, el docente tendrá un rol importante en la mediación de las actividades 

con el estudiante. 

3.3 Estructura de la propuesta 

A partir de los desarrollos presentados en los capítulos anteriores, se propone el 

desarrollo de la siguiente macroestructura para el material de enseñanza, conformado por cuatro 

unidades de aprendizaje, cada uno con objetivos y actividades específicas para la elaboración de 

ejercicios, tomando como referentes al cuentista Argentino Julio Cortázar y diferentes 

especialistas de portales web que ayudaron a complementar información adicional al presente 

documento. 
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Figura 5 

Estructura de la propuesta Traci Cuentos 

 

 

Nota. Maquetación de unidades básicas de desarrollo del material. Fuente: Autoría 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

Figura 6  

Estructura de la propuesta Traci Cuentos II 

 

 

Nota. Maquetación de unidades básicas de desarrollo del material - Actividades. Fuente: Autoría 

 

3.4 Presentación de las actividades en el marco de la propuesta 

Ferreiro y Teberosky (1982) (como se citó en Domínguez, 1996) hace alusión a las tareas 

que realiza el maestro y alumno en una actividad de aprendizaje (p. 16). Es por eso, que la 

interacción que existe entre los actores no se puede dar sin la existencia de objetivos, contenidos 

y representaciones sociales indispensables en la adquisición de conocimientos para el 

entendimiento.    
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Adicionalmente, la preparación del niño o niña en este proceso permite que despierte su 

curiosidad por medio de conflictos cognitivos con el objeto directo (cuento), el cual formulará 

hipótesis basados en su realidad inmediata (contexto) y corroborados con el objetivo propuesto 

en la actividad.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se parte de corrientes socio constructivistas en donde 

interactúan las prácticas sociales y las estructuras mentales del estudiante, como lo señala 

Ferreiro y Teberosky (1982).  Las metodologías participativas del ámbito social permiten el 

continuo intercambio cultural, la identificación de preconceptos y la reconstrucción de 

experiencias al aplicar procesos comunicativos entre los mundos (p. 17).  

De acuerdo a Arroyo (2015), La interacción entre los sujetos relacionados permite en la 

escuela se reconozca, entre otras la tarea del maestro que: 

consiste en ayudar al alumno a que la escritura se convierta en un proyecto personal 

dejando al margen actuaciones de coacción y presión. Los profesores siguen 

considerando el texto como un producto final a evaluar, cuando realmente el objetivo es 

focalizar la atención, no tanto en el producto final como en los procesos que dan lugar a 

la producción del texto. (p.24) 

Dicho lo anterior, se presenta el desarrollo de la propuesta con base en los planteamientos 

citados en este apartado. La propuesta teórica del material debe contar con unos momentos o 

unidades que permitan comprender la temática y actividades para el desarrollo, cumplimiento y 

seguimiento de las tareas. Por esta razón, tomamos como referente al cuentista Julio Cortázar en 

la preparación del material y diferentes especialistas de portales web que ayudaron a 

complementar información adicional al presente documento.     
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Ubicación 
del 

contexto

• Reconocimiento de 
la estructura de la 
narrativa

• Fomentar gustos por 
géneros literarios

Definición 
de rasgos

• Descripción de los 
individuos
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mentalidades

Creación de 
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cualidades humanas

• Personificación de 
acuerdo al contexto

Revisión de 
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• Organización de 
mapa mental

• Socialización 
constructiva I

Cabe mencionar que, la maquetación del presente archivo (véase en anexos) es de autoría 

propia, el uso de imágenes (arte) son descargadas por software de acceso libre al igual que la 

existencia de imágenes de autoría; también la música de ambientación del material es 

descargable y no posee copyright.  Así mismo, posee referencias al final del documento que dan 

evidencia de los sitios donde se obtiene algunos datos que se relacionan en el presente 

documento. 

Figura 7  

Maquetación de Unidad No 1. Aspectos importantes 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Información recolectada para elaboración de secuencia didáctica. Fuente: Autoría. 

 

Siendo así, la realización del material parte de conseguir buenos lectores y escritores que 

interpreten de forma crítica el mundo a través de la cultura y la literatura. Por consiguiente, se 

propone una cartilla – libro llamada Traci cuentos.  

¿De quién 

se habla en 

la historia? 



49 

 

Este material consta de cuatro momentos: (construcción, situación narrativa, creación y 

publicación) mediados por las TIC´S.  

La estructura inicia con una bienvenida, reglas generales de trabajo, agradecimiento e 

índice; seguidamente de unidades, objetivos y qué van a hacer. Adicionalmente el enfoque del 

material tiene particularidades de teoría, pero de manera resumida que evite el desinterés por 

parte del estudiante. 

Primero, en la unidad llamada: ¿De quién se habla en la historia? Su objetivo es crear el 

personaje principal y se obtendrá mediante la exploración y reflexión de textos orientadores, a su 

vez la identificación de rasgos en un sujeto permite adaptar el personaje a un contexto particular. 

La socialización de pares es indispensable en cada unidad, puesto que permite adaptar nuestros 

conocimientos a la consolidación de un aprendizaje significativo, de ahí es indispensable el 

constante diálogo entre docente y estudiantes. 
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Figura 8  

Maquetación de Unidad No 2. Aspectos importantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Información recolectada para elaboración de secuencia didáctica. Fuente: Autoría. 

 

Segundo, la unidad ¿Dónde y cómo ocurren los cuentos? Busca diseñar las situaciones y 

conflictos que posibilitan los relatos literarios, mediante la identificación de la estructura básica 

del cuento. En este apartado debemos dar lugar a la estructura como parte fundamental de la 

elaboración de la historia, sin este elemento no se puede iniciar un relato.  

También, cabe mencionar, la reducción de actividades para iniciar con los elementos 

básicos que debe tener todo cuento, de ahí nos apoyamos en las orientaciones dadas por el 

cuentista Julio Cortázar donde busca abordar los siguientes elementos: tema, lugar, situaciones, 

personajes principales y secundarios. Al tener los elementos descritos de manera muy simple, 
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procedemos a la elaboración escrita del primer documento donde buscamos que el estudiante 

reúna elementos a medida que realiza su escrito.  

Tendrá adjunto una lista de chequeo para analizar su progreso. Seguidamente tendremos 

una actividad de elaboración de guion gráfico para ayudar a los estudiantes que no pudieron 

concretar ideas en la pasada actividad. 

Figura 9  

Maquetación de Unidad No3. Aspectos importantes 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Información recolectada para elaboración de secuencia didáctica Fuente: Autoría. 

 

Tercero, en la unidad Creadores de historias, se sigue reduciendo la cantidad de 

actividades dado el nivel de comprensión adquirido. Se pretende iniciar con la elaboración del 

borrador de la historia basado en relatos hechos con sentido y significado, para ello requiere 

tratar literariamente el tema escogido. 
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En el primer momento se darán herramientas, como audio cuentos que serán de ayuda 

para comprender como el escrito se enlaza con la parte oral para asignarle el efecto deseado, a su 

vez tendrá unas orientaciones que nos ayudarán a replantear el anterior escrito realizando 

correcciones pertinentes nuevamente entre pares.  

Para el siguiente momento, se siguen orientaciones de Cortázar, donde nos recuerda 

nuevamente los momentos clímax que debe poseer un buen escrito para dar continuación con la 

elaboración final de nuestra historia. se busca comprender los elementos que debe tener cada 

sesión del cuento. 

Figura 10 

Maquetación de Unidad No 4. Aspectos importantes 

 

 

 

 

 

 

Nota. Información recolectada para elaboración de secuencia didáctica. Fuente: Autoría. 

 

Cuarto, Compartir historias hace alusión a la socialización de los relatos escritos por los 

estudiantes, para ello, el escrito se somete a publicación, lectura y evaluación, con esto damos 

por realizado el cuento. 
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En la unidad 4, comenzaremos con la evaluación de nuestro Traci cuento, para ello todos 

los estudiantes tendrán una rúbrica de evaluación que permitirá dar una calificación de los 

elementos adquiridos durante el recorrido del material. Esta parte tiene como objeto que el mismo 

estudiante haga retroalimentación de cómo inicia y culmina su progreso. 

Figura 11 

Maquetación de unidad No 4. Rúbrica de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptación propia con elementos de "Rúbrica para explorar la tipología cuento" de Betuel 

Bonilla Rojas. Fuente: Autoría 
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Este punto permite identificar los elementos que deben ser incluidos modificar, por ellos, 

como profesionales se debe transmitir la idea empleando habilidades de comunicación tales 

como: el tono, el ritmo, las expresiones y uso de signos de puntuación que darán mayor impacto 

para llegar a las orientaciones finales y puesta en práctica el documento final. 

Concluyendo así con la revisión final dada por una rúbrica de calificación, amena al 

desarrollo de las niñas y niños para su mayor comprensión. Esta etapa permite que el alumno 

denote su evolución al final del proceso. 

Y por último daremos una pequeña felicitación, ver las referencias e información 

adicional del material. 

4. Producción del material 

Podríamos resumir a continuación, que el docente es parte crucial en la planificación y 

elaboración de material, siendo a su vez aprendiz e investigador de nuestro proceso de 

aprendizaje. En esta perspectiva, señala Castañeda y Adell (2013), el docente puede plasmar 

estrategias con fuerte base tecnológica, logrando entender el enfoque de la institución y de los 

sujetos quienes aprenden (p. 107).  

En este sentido, el conocimiento de los distintos grados de formalidad e informalidad que 

ofrece los recursos de aprendizaje ayuda a contextualizar los escenarios de estructuración y 

planificación de los contenidos, adaptándose a las tareas que se llevan a cabo, pero con un 

enfoque diferente en apuesta digital. 

La maquetación inicial presentada en el anterior capítulo permitió visualizar las 

posibilidades para diseñar una nueva presentación del material, con un arte que capte la atención 

de quien lo recibe y un diseño que permitiera trabajar mejor la información obtenida. 
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En este sentido, la ruta temática y metodológica permite hacer uso de herramientas 

tecnológicas, proporcionando al alumno y docente una propuesta que reapropie su propio 

proceso de aprendizaje/enseñanza.  

De acuerdo con el capítulo anterior se plantea un material de enseñanza para el desarrollo 

creación de cuentos, se tuvo en cuenta que el proceso de desarrollo tiene una serie de etapas que 

involucran conceptualizar, los cuales el docente debe hacer acompañamiento para evitar que se 

pierda el objetivo de la actividad.  

En relación con lo anterior, se procede con paso de diagramación, diferente a la 

maquetación ya que la inicial permite esbozar un trabajo que puede ser susceptible a 

modificaciones y la segunda permite es un oficio de diseño editorial más detallado, el cual tiene 

como objetivo distribuir de manera organizada los contenidos escritos, visuales y audiovisuales 

en una parte de espacio. 

La diagramación de la cartilla-libro estuvo a hecha con la aplicación CRELLO de registro 

gratuito y el uso de imágenes se utilizó la página de KLIPARTZ de descarga gratuita. La 

aplicación de plantillas designadas en CRELLO permitió un mejor uso del recurso que las 

plantillas desde cero, reduciendo tiempos de rediseño.  Las imágenes que fueron usadas por 

KLIPARTZ son muy pocas en relación con la aplicación. El uso de fuentes, márgenes y 

tabulaciones estaban establecidas desde un inicio, lo cual la reestructuración de la apariencia 

física fue determinada en la etapa de producción. Finalmente, el uso de música para ambientar el 

presente material se pudo insertar desde el mismo CRELLO con una opción de importar música 

desde la computadora, pero para no tener problemas de derechos de autor, se opta por descargar 

de YOUTUBE música ambientada para niños sin copyright.  
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A continuación, se ilustra los pasos que se tuvieron presentes para la elaboración del 

material: 

Figura 12  

Pasos para la implementación de la cartilla Traci Cuento 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración de diseño final mediante la aplicación Crello. Fuente: Autoría. 
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A continuación, se presenta la carátula final del material: 

Figura 13  

Caratula final del material 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración de diseño final mediante la aplicación Crello. Fuente: Autoría. 

Figura 14 

Presentación Unidad No 1 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración de diseño final mediante la aplicación Crello. Fuente: Autoría. 
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Versión animada. Descargue en el siguiente link la versión animada del material, el cual 

cuenta con animaciones y desarrollos digitales distintos al PDF: 

Link de acceso: https://youtu.be/2tPKpaEwX3s 

https://www.youtube.com/watch?v=Oy9hYaBN9v8 

Figura 15 

Presentación final de material en versión animada 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración de diseño final mediante la aplicación Crello y subido a YouTube. Fuente: 

Autoría. 

 

Siendo así se concluye con la entrega final del producto, que es una cartilla digital y otra 

en formato estándar que permitirá al estudiante llevarlo a todo lado teniendo o no conexión a 

internet. Es de fácil descarga y no requiere instalar un programa para su apertura. 

Los resultados producto del material creado nos permitió identificar los elementos 

textuales que parte determinado género literario de manera sencilla, donde el proceso de escritura 

está basado en los gustos e intereses de los estudiantes ya que como afirma Pérez (2003) hay una 

https://www.youtube.com/watch?v=Oy9hYaBN9v8
https://youtu.be/2tPKpaEwX3s
https://www.youtube.com/watch?v=Oy9hYaBN9v8


59 

 

tendencia a usar el cuento (texto narrativo) como la forma privilegiada a la hora de escribir, 

principalmente en la educación primaria. 

Se generan procesos de interacción socio constructivistas en donde interactúan las 

prácticas sociales y las estructuras mentales del estudiante, como lo señala Ferreiro y Teberosky 

(1982), reconociendo así la tarea del maestro que es ayudar a que el alumno construya proyectos 

personales. 

El cual permite apropiar y adaptar recursos tecnológicos que forman parte de sus gustos e 

intereses actuales proporcionando al alumno y docente una propuesta que reapropie su propio 

proceso de aprendizaje/enseñanza. 

Figura 16  

Resultados obtenidos de la diagramación 

 

 

 

 

 

 

Nota. Observaciones analizadas al final del proceso.  Fuente: Autoría. 
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5. Evaluación del material por par externo 

El material de enseñanza fue revisado y evaluado por un docente de una institución 

educativa con experiencia en enseñanza y aprendizaje de lenguaje. A continuación, el perfil del 

docente, rúbrica de evaluación y observaciones: 

Perfil del docente: Licenciado en educación básica con énfasis en lengua castellana, 

Especialista en pedagogía de proyectos y actualmente estudiante de Maestría en Educación. 

Experiencia de 15 años en enseñanza de lenguaje en niveles de primaria y bachillerato. 

Figura 17 

Rúbrica para evaluación de material didáctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Evaluación de material por parte de par experto. Fuente: UAN (2020). 
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En la anterior evaluación, el par experto señaló las siguientes recomendaciones sobre el 

material: 

a. Se trata de una propuesta que permite la escritura de cuentos desde los intereses de los 

estudiantes. 

b. La ruta de la propuesta es coherente respecto a la secuencialidad de los contenidos, 

objetivos y resultados de aprendizaje. De ahí que como punto a favor se resalta la 

precisión en lo que corresponde a los aprendizajes que desarrollará el estudiante. 

c. La escritura de cuentos se propone desde los elementos propios del cuento, lo que 

permite desarrollos distintos a los estereotipos. 

e. Es importante incluir un ejercicio que permita y guíe la evaluación del proceso. 

f. Se sugiere corregir errores de ortografía, al igual que de secuencialización. 

Las anteriores sugerencias del par se estudiaron y revisaron, por lo cual se consideraron 

pertinente y ampliaron las posibilidades temáticas y metodológicas del material. Asimismo, se 

realizaron los cambios en la versión final. 
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6. Conclusiones 

En primer lugar, es necesario que las instituciones educativas fomenten en sus docentes 

crear material de enseñanza para la escritura creativa haciendo necesario replantear las prácticas 

del proceso de escritura que se llevan a cabo en las escuelas, esto con el fin de que se abarque el 

cuento como estrategia pedagógica y conduzca a estructurar procesos cognitivos que mejoren las 

habilidades de escucha y habla a su vez que propicie el pensamiento crítico respecto al mundo 

que viven, asimilando aspectos de su contexto para la elaboración y redacción de historias 

grandiosas producto de sus gustos e intereses. 

Hay que mencionar, además que la adaptación de material con las tecnologías de la 

información, en sus distintos grados de formalidad e informalidad, ofrecen recursos de 

aprendizaje que logran anclar el desarrollo de las actividades propuestas en la planeación de una 

clase sin interrumpir ninguno de sus componentes, puesto que ayuda a contextualizar los 

escenarios de estructuración y planificación de los contenidos, adaptándose en un entorno digital 

a las tareas que se llevan a cabo.  

Igualmente, la interacción armoniosa que existe entre los actores no se puede dar sin la 

existencia de objetivos, contenidos y representaciones sociales indispensables en la adquisición 

de conocimientos para el entendimiento.  Es por ello, que las tareas y tópicos que realiza el 

maestro y alumno en una actividad de aprendizaje deben propiciar un espacio de discusión y 

retroalimentación. 

Adicionalmente, la preparación del niño o niña en este proceso, permite que despierte su 

curiosidad mediante procesos mentales los cuales estructuran los conflictos inmersos en el objeto 

directo (cuento), el cual formulará hipótesis basados en su realidad inmediata (contexto) y 
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corroborados con el objetivo propuesto en la actividad a través de la discusión y compartir de 

experiencias culturales, producto de corrientes socio constructivistas. 

Todas estas observaciones se relacionan con la identificación de dificultades y 

necesidades de sus estudiantes, es decir que el docente debe ser capaz de crear su propio material 

partiendo de interés y necesidades en contexto. No solo se debe realizar un estudio, se debe 

poner a prueba cada una de sus elaboraciones, adicionar o suprimir estrategias que no cumplan 

con el logro de los objetivos propuestos.  

Este material está sujeto a metodologías, conocimientos y habilidades de cada maestro. 

La libertad de creación permite promover una visión del mundo a sus estudiantes, compartiendo 

y reestructurando las concepciones de cada contexto en aras de propiciar el uso de las nuevas 

tecnologías que plasmen tendencia en cuanto a la actualización constante de sus recursos teóricos 

ya que una buena estrategia depende de la organización y clasificación de la información que 

suministramos a nuestros estudiantes, fomentando en ellos el gusto por indagar y buscar nuevas 

alternativas que conduzcan a producir escritos modernos que busquen dar identidad al sujeto que 

lee y crea. 

Finalmente, romper los paradigmas de quien escribe cuentos es una tarea de nuestros 

nuevos docentes, ya que permite que los estudiantes se acerquen a cuestionar temas que tal vez 

en una época determinada no se podrían tocar y que hoy en día son importantes para el desarrollo 

mental de nuestra sociedad. Crear historias que revelan escenarios y que promuevan trazar 

caminos para ser aceptados es un reto que debemos asumir con entusiasmo. Por ello, es 

indispensable manejar elementos pragmáticos en nuestras prácticas con los estudiantes para que 

haya mejor comprensión de los escenarios y se logre argumentar nuestras narrativas con 

coherencia. 
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Conviene subrayar que, aunque no fue implementado el material con estudiantes se 

evidencia a través del concepto del experto, aplicarlo teniendo en cuenta las dificultades de 

presencialidad en las escuelas a causa del COVID-19 ya que fortalece el proceso en escritura de 

la mano con la competencia lectora que está implicado en el documento. 
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Anexo 1 

Entrega final de Material Didáctico
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