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Este documento de trabajo hace parte de la colección “edukafe” consistente en una serie de “working papers” escritos y pu-

blicados por profesores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Icesi con los que se busca apoyar la refle-

xión  y la investigación en educación. Estos documentos pueden considerarse como “provisionales” y se publican bajo licencia 

Creative Commons (BY-NC-SA) para así estimular el debate académico entre diversos actores de la educación. Debate que 

puede tomar la forma de conversación, discusión, recuerdo, argumento, reflexión, sueño, escritura o conjetura; ojalá, frente a 

muchas tazas con café humeante.  

Tal como lo plantea Marin-Garcia & Garcia-Sabater (2010)*, los documentos de trabajo tienen como finalidad facilitar el 

acceso al debate académico de avances y resultados de trabajos de investigación, así como de fragmentos de investigación 

que posteriormente se pueden convertir en artículos científicos. De esta manera, estos trabajos académicos provisionales se 

vuelven citables y por tanto protegidos del plagio de ideas escritas y publicadas en versiones preliminares, sin menoscabo de 

ser divulgadas en los medios digitales o físicos que su autor considere adecuados.  

 

* Marin-Garcia, Juan & Garcia-Sabater, José (2010). Los Working Papers al servicio de la escritura productiva. Working Papers on Operations Management. 1(1). 

doi:10.4995/wpom.v1i1.790 

“Frente a una taza con café se piensa, pero también se dis-

cute, se recuerda o se argumenta. Frente a la taza con café 

se columbra, se reflexiona, se sueña, se imagina, se escribe, 

se conversa… Y el café, el misterioso café escucha, profetiza, 

atestigua, aconseja, da fe, observa, asiente…” 

Gustavo Máynez Tenorio 
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Las cuatro experiencias dida cticas que se recogen en este nu mero 

de Edukafe  reflexionan e investigan sobre el rol de la escritura 

creativa para formar lectores literarios en el aula. En este sentido, 

cada una despliega diferentes estrategias pedago gicas para iniciar 

a los estudiantes en el placer de leer literatura. Lo novedoso de 

estas propuestas pedago gicas es que utilizan la funcio n de autor 

de la escritura creativa para que los estudiantes se formen como 

lectores literarios. Cada estrategia dida ctica de manera original 

piensa la funcio n de autor para que los estudiantes escriban un 

texto para un lector destinatario, este puede ser la profesora, la 

familia, o los compan eros de clase. Por lo tanto, el docente en su 

proceso de planear la secuencia dida ctica disen a un proceso esca-

lonado paso a paso para que sus estudiantes se convirtieran en 

autores de un texto literario. En este proceso, la funcio n de autor 

convirtio  a los estudiantes, no solamente en escritores, sino en a vi-

dos lectores motivados este ticamente a contactar a un lector que 

va a recibir el texto producido. 

Estas propuestas surgen en el marco del proyecto de investigacio n 

ELITEC (Ensen anza de la literatura en escuelas de Cali y la regio n) 

que se ejecuto  entre los an os 2016 y 2018 en la Maestrí a de Educa-

cio n de la Universidad Icesi. Participaron veintido s docentes que 

disen aron e implementaron trece secuencias dida cticas que tení an 

como eje la pregunta: ¿co mo transformar la ensen anza de la litera-

Escritura creativa en el aula * 

Alice Castaño & Carlos Rodríguez 

Profesores de la Maestrí a en Educacio n 

Universidad Icesi. 

* Los documentos que componen 

esta publicación surgieron en el 

marco del proyecto de investiga-

ción ELITEC (Enseñanza de la litera-

tura en escuelas de Cali y la región) 

que se ejecutó entre los años 2016 

y 2018 en la Maestría de Educación 

de la Universidad Icesi, Cali, Colom-

bia.  
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tura en las instituciones de Cali y la regio n para formar lectores literarios? La investigacio n 

cualitativa utilizo  un modelo mixto que integra historia de vida y la sistematizacio n como 

investigacio n, el primero indaga la biografí a del docente, explora su vida profesional, y el se-

gundo, disen a una propuesta dida ctica contextualizada a la poblacio n. El resultado de utilizar 

ambos disen os genera en el docente una pra ctica reflexiva sobre el ejercicio de su trabajo. 

Las secuencias dida cticas se crearon desde el problema de la formacio n de lectores litera-

rios. Cada una diagnostico  el estado de la ensen anza de la literatura en las aulas de la institu-

cio n encontrando que no fomentaba la apreciacio n este tica de sus estudiantes. La literatura 

se ensen aba para que los estudiantes se volvieran ha biles en la resolucio n de cuestionarios y 

talleres sobre obras literarias, se priorizaba la memoria y la evaluacio n sobre el placer y el 

gusto literario, adema s, se daba ma s importancia a comprender que  dice el texto que indagar 

sobre co mo la obra se conecta con las necesidades e inquietudes de los estudiantes. 

A partir de este problema, los docentes reflexionaron sobre co mo transformar la ensen anza 

de la literatura, para pensar una nueva manera de ensen ar esta misma con miras a pensar al 

estudiante como un sujeto este tico con necesidades y afectos que necesitan ser comprendi-

dos, contextualizados e incluidos en una dida ctica cuyo objetivo fuera crear un ví nculo afec-

tivo entre los estudiantes y la obra literaria, en otras palabras, la formacio n de los estudian-

tes como lectores literarios. Por lo anterior, la investigacio n intervino la ensen anza de la lite-

ratura en los planteles educativos. En este marco, las secuencias dida cticas que se encuen-

tran en este nu mero, utilizan la escritura creativa como medio para cumplir el fin de lograr 

que sus estudiantes construyan un ví nculo este tico con la literatura. A continuacio n, presen-

taremos brevemente en que consistio  cada secuencia.  

La primera secuencia titulada Formando a pequeños escritores fue disen ada por las docen-

tes Enna Karina Ferna ndez y Gloria Milena Lie vano de la Institucio n Educativa General San-

tander del municipio de Jamundí . Se implemento  con estudiantes de primero y tomo  como 

referente los libros a lbum de Ivar Da Coll Chigüiro viaja en chiva y Chigüiro encuentra ayuda. 

La secuencia tuvo cuatro fases tituladas “Acerca ndonos a un mundo desconocido”, 

“Escribamos juntos”, “Dejando volar mi imaginacio n” y “Compartiendo mi experiencia litera-

ria”. En la primera fase, las docentes familiarizaron a los estudiantes con el personaje de Chi-

gu iro. En la segunda, explicaron que iban a escribir el cuento por medio de un esquema de 

planificacio n que servirí a para la escritura y la rescritura. En la tercera, los estudiantes ob-

servaron las ima genes de Chigu iro viaja en chiva, establecieron un posible tema, los persona-

jes, los lugares en que se desarrollaba la historia, precisaron la voz del narrador, hicieron 

ejercicios para escribir con coherencia la relacio n entre la imagen y el texto y volvieron va-

rias veces a e l para reescribirlos y formarse como escritores reflexivos. En la u ltima fase, los 

estudiantes compartieron sus cuentos con sus otros compan eros en un evento llamado 

“Atardecer literario”. En conclusio n, la escritura del cuento desde un enfoque este tico permi-

tio  que los estudiantes establecieran un ví nculo afectivo con la obra literaria e hizo que 
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aprendieran conocimientos sobre planificacio n de la escritura y elementos narratolo gicos. 

La segunda propuesta Soy el autor de mi propio cuento se implemento  en grado segundo 

por la profesora Mo nica Realpe de la Institucio n Educativa Te cnico Industrial Multipropo sito 

Sede Santa Luisa de Cali. La secuencia se organizo  en tres fases “Que  pasarí a si…mi maestra 

se imagina un cuento”, “Creando mundos posibles” y “Reconociendo pequen os autores”. En 

la primera, la profesora modelo  ante sus estudiantes la creacio n de un cuento hecho por ella, 

de esta manera genero  conexio n emocional con los estudiantes y los motivo  a escribir. En la 

segunda, la profesora les entrego  a los estudiantes gra ficos de animales para que fueran co-

loreados, recortados y clasificados con base al criterio de cua les viví an en la vereda y cua les 

no. Posterior a esto, los estudiantes los caracterizaron como personajes para determinar la 

posibilidad de si podrí an ser protagonistas o antagonistas, se selecciono  la tema tica que 

abordarí an en sus cuentos y se penso , de manera individual, en sus personajes, lugares y 

tiempo. En esta fase se hizo un plan de escritura, se escribio  una primera versio n de los 

cuentos y se revisaron. En la u ltima fase, se creo  un libro titulado “Cuentos de la vereda” y se 

socializo  con las familias, otros estudiantes, maestras y coordinadoras de la sede.  

La tercera secuencia se titula Cada quien con su cuento fue hecha por Sandra Lorena Cruz 

Sarria, docente de cuarto de primera de la institucio n Educativa Ceat General Piero Mariotty 

Sede Jhon F. Kennedy del municipio de Yumbo. Su objetivo fue formar lectores literarios a 

partir de la produccio n de un cuento infantil corto trabajado de manera individual. Esta se-

cuencia dida ctica fue trabajada en varias fases. En la primera, se presento  la secuencia dida c-

tica, se evaluaron los saberes previos de los estudiantes y se utilizaron dos cuentos La enfer-

medad de Tino y Caperucita para aprender de aspectos de narratologí a y lenguaje literario, 

adema s, se ensen aron los consejos de Casany para escribir. En la segunda, “Pensemos como 

escritores”, sucedieron los talleres de escritura creativa y se trabajo  con el ejercicio Caperu-

cita roja en helicóptero de Gianni Rodari para propiciar una produccio n literaria y reflexio-

nar sobre la intertextualidad. En la tercera, se propicio  una segunda y tercera rescritura de 

los cuentos a partir de los comentarios de los compan eros y utilizando rejillas de valoracio n. 

Al final del proceso, se realizo  una reunio n con los padres de familia para la entrega de la 

cartilla que contení a todos los cuentos producidos y los estudiantes recibieron un certificado 

de escritores. 

La cuarta propuesta Este es mi cuento la llevo  a cabo Doris Colombia Lo pez Cundumí , do-

cente de los grados sexto y se ptimo de la Institucio n Educativa La Buitrera sede Los Comu-

neros de Cali. Esta secuencia fue sistematizada en tres fases: “De co mo construyen cuentos”, 

“De co mo comienzan a escribir”, y “De co mo se evalu a y se hace una reflexio n general”. En la 

primera, los estudiantes motivados por la docente escriben un cuento a partir de sus conoci-

mientos previos sobre e ste. Adicional a esto, la docente los invita a que utilicen su imagina-

cio n y creatividad para mejorar el texto. En la segunda, se propone la realizacio n de un plan 

de escritura y, para ello, se dibuja un cuadro en el tablero con unas preguntas previamente 
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seleccionadas, para que los estudiantes las desarrollen en una hoja y luego se socialicen en 

subgrupos con el fin de afianzar la tema tica escogida o redefinirla. En la tercera, mediante 

ana lisis, consultas y reflexiones individuales y grupales, los estudiantes escriben y rescriben 

los minicuentos. Durante esta fase es muy importante los procesos meta verbales que se dan 

en las correcciones pues permiten monitorear el texto para mejorarlo y llevarlo a un resulta-

do de mejorí a en el proceso de rescritura. Mediante la reflexio n, el estudiante se hace cons-

ciente del proceso que esta  llevando a cabo y mejora sus resultados. 

Todas las secuencias incluyen la puesta en escena de una comunicacio n literaria entre el au-

tor y el lector por medio de la produccio n de un cuento. Por ende, cada estudiante en su fun-

cio n de autor y con la intencio n este tica de alcanzar a contactar un lector, aprendieron de 

manera significativa conocimientos narratolo gicos —tipos de narrador, personajes, estruc-

turas temporales, lenguaje—, y el proceso de planeacio n y rescritura de un texto. El placer 

de imaginar una historia, de utilizar la creacio n y la invencio n con la finalidad este tica de 

conmover a un lector potencial permite que, de forma ta cita, los estudiantes se aproximen a 

la lectura desde una posicio n este tica, y, por ende, se formen en lectores literarios. 

De este modo, la escritura creativa ya no es simplemente un producto o el resultado orienta-

do a que los estudiantes aprendan a escribir literatura, sino una mediacio n consciente utili-

zada por los docentes para que los estudiantes construyan una respuesta este tica frente a la 

literatura, en la que escribir creativamente implica formarse como lectores a la luz de la in-

tencio n creativa de escribir. El punto en comu n en todas las experiencias presentadas aquí  

es que incentivan el uso de la imaginacio n y la expresio n afectiva de comunicarse con un lec-

tor. Como directores de la investigacio n, estamos convencidos que estos dos factores aproxi-

man a los estudiantes a formarse como lectores literarios. 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

ED
U

K
A

FÉ
, D

O
C

U
M

EN
TO

S 
D

E 
TR

A
B

A
JO

 D
E 

LA
 E

SC
U

EL
A

  N
o

 9
, F

e
b

re
ro

 d
e

 2
0

2
0

, C
al

i: 
U

n
iv

er
si

d
ad

 Ic
e

si
  e

-I
SS

N
 2

7
1

1
-2

7
9

9
 

A continuacio n, se presentara la experiencia del disen o y la imple-

mentacio n de la secuencia dida ctica “Formando Pequen os Escrito-

res” realizada en la Institucio n educativa General Santander ubica-

da en la zona rural del municipio de Jamundí , con estudiantes del 

grado primero de la sede La Gran Colombia, donde a trave s del 

ana lisis documental se evidencio  una problema tica en la cual la 

literatura se trabaja con una pedagogí a que contempla actividades 

no articuladas, como la lectura en voz alta, resolucio n de cuestio-

narios y talleres, memorizacio n, rondas, declamacio n, ilustracio n 

entre otras. Lo cual no permite establecer un acercamiento hacia la 

educacio n literaria. Así  mismo, se ha marcado un intere s por la 

comprensio n lectora opacando el proceso de escritura y el placer 

por la lectura. 

Teniendo en cuenta lo anterior, surge la idea de trabajar la produc-

cio n literaria desde la escritura de un cuento. En este caso toma-

mos como referente los libros a lbum de Ivar Da Coll de su colec-

cio n Chigu iro, especí ficamente “Chigu iro viaja en chiva” y 

“Chigu iro encuentra ayuda”. Con esta iniciativa afloraron los cono-

cimientos acerca de la subjetividad en la literatura, el rol del maes-

tro en la formacio n literaria y la escritura episte mica, pero a su 

vez, surgieron interrogantes sobre referentes conceptuales que no 

esta bamos acostumbradas a abordar, por ejemplo, que  es un libro 

a lbum, co mo se disen a una secuencia dida ctica y los diferentes ti-

Formando pequeños escritores * 

Enna Karina Fernández Beltrán 

Gloria Milena Liévano Arévalo 

Docentes de grado 1° 

Institucio n Educativa General Santander 

Jamundí , Valle del Cauca. 

* Los documentos que componen 

esta publicación surgieron en el 

marco del proyecto de investiga-

ción ELITEC (Enseñanza de la litera-

tura en escuelas de Cali y la región) 

que se ejecutó entre los años 2016 

y 2018 en la Maestría de Educación 

de la Universidad Icesi, Cali, Colom-

bia.  
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pos de narradores. 

Pensar y escribir lo que se esperaba de los estudiantes en el momento de disen ar es un as-

pecto importante en la planeacio n, lo cual permitio  valorar el disen o como algo relevante, en 

el cual los maestros necesitan planear y disen ar con base a los estudiantes que tienen al fren-

te, teniendo en cuenta sus conocimientos, sus intereses, sus fortalezas y sus debilidades. 

A partir de allí  la reflexio n desde la posicio n de maestras, puesto que en esta ocasio n no se 

pensaba solo en las mallas curriculares, sino en los estudiantes, con sus necesidades, sus in-

tereses, sus realidades. Adema s, esto implica salir de la zona de confort y lanzarse a hacer 

cosas diferentes, dejar los miedos, las frustraciones e ir a la vanguardia, permitiendo así  co-

nocer a nuestros estudiantes y a sus universos culturales. 

El disen o y la implementacio n contemplaron cuatro momentos “Acerca ndonos a un mundo 

desconocido”, “Escribamos juntos”, “Dejando volar mi imaginacio n” y “Compartiendo mi ex-

periencia literaria”. 

Acercándonos a un mundo desconocido  

En este primer acercamiento era necesario realizar la prueba diagno stica sobre la escritura, 

para esto se le presento  a los estudiantes una secuencia de ima genes, invita ndolos a obser-

var cada una muy detalladamente, fija ndose en expresiones, elementos que aparecen dentro 

de cada imagen para hacer un cuento, cabe anotar que durante esta primera actividad las 

maestras solo se limitaron a dar la consigna, sin hacer un acompan amiento de mediacio n.  

Se puede evidenciar co mo en la produccio n diagno stica realizada sin un propo sito, sin un 

plan de escritura, sin una revisio n y correccio n del texto, se obtuvieron resultados incohe-

rentes, escasos de vocabulario y en algunos casos, sin sentido.  

Ilustracio n 1. Diagno stico 
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En esta produccio n se observa una carencia de la estructura del cuento, a pesar que el estu-

diante inicia mencionando los personajes y algunas acciones de ellos, no se especifica el 

tiempo ni el lugar en donde ocurren. En el desarrollo no hay una descripcio n de los sucesos, 

no logra complejizar la historia para abrir el camino y llegar a un cierre. Aquí  solo se eviden-

cia que el estudiante realiza una descripcio n de las ima genes con algunos detalles, logra 

identificar los personajes e inclusive darles nombres (gato Michí n, pollito Juan) sin embargo, 

al pasar a la siguiente imagen no consigue darle continuidad a la asignacio n del nombre del 

pollito, ya lo llama “Pí o pí o”. Adema s, por la falta de uso de conectores no hay coherencia. 

Ilustracio n 2. Diagno stico 

 En otra produccio n (Ver ilustracio n 2)  se observa que no hay una estructura del cuento an-

teriormente mencionada, la estudiante realiza una descripcio n poco detallada de las ima ge-

nes, presenta repeticio n de palabras, no logra darle una secuencia con el fin de contar la his-

toria, a pesar de que inicialmente asigno  un nombre al gato, luego, no lo retomo . 

Durante este momento de produccio n los estudiantes realizaron lo que estaban acostumbra-

dos hacer, observar la imagen y escribir una oracio n, sin poner a volar su imaginacio n y 

creatividad. Cuando entregaban sus producciones se les preguntaba si querí an revisarlas, la 

mayorí a decí a que no, pues lastimosamente esta cultura de revisio n y correccio n no hací a 

parte de sus costumbres.  

Lo anterior abrio  un camino que permitiera acercarnos al libro a lbum, a reconocer algunos 

escritores de su entorno, la estructura de un cuento y los tipos de narradores. Se establecie-

ron los equipos de trabajo compuestos por cuatro estudiantes y uno de tres. Aquí  se suscito  

la necesidad de acercarlos a Chigu iro, que conocieran el personaje, que provocara  en ellos 

emociones e interrogantes. Y así  fue, los estudiantes se mostraron interesados por conocer-

lo, otros expresaron ternura, a la mayorí a les llamo  la atencio n que en el nombre estaba la 

die resis, porque a pesar de que la conocí an pensaban que solo existí a en las palabras que la 
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maestra les habí a mostrado en clases anteriores. Esto es importante en el proceso de la me-

diacio n de la escritura del cuento, porque es necesario despertar la capacidad lu dica y crea-

tiva, con la intencio n de que los estudiantes logren familiarizarse y tengan la posibilidad de 

recrear y dar vida al personaje. (Ver ilustracio n 3). 

Ilustracio n 3. Identificando al personaje 

Luego, se realizo  la presentacio n de la Secuencia Dida ctica: “Formando Pequen os Escritores” 

Se les explico  la propuesta y su objetivo general, el cual consistí a en la escritura de un cuen-

to libro a lbum “Chigu iro” donde solo aparecen las ima genes, y no hay escritura, por lo cual 

ellos escribirí an esa historia. Inicialmente se escribirí a en colectivo “Chigu iro viaja en chiva” 

para que ellos tuvieran un referente de co mo se escribe un cuento, despue s, en equipos de 

trabajo ya establecidos escribirí an el cuento “Chigu iro encuentra ayuda”. Adema s, se les dijo 

que su escrito lo podí an obsequiar a quienes ellos quisieran. Los nin os y nin as se mostraron 

muy interesados, emocionados, y pensativos sobre a quie n donar su cuento. 

Para empezar en este camino de produccio n literaria se buscaba que los estudiantes se acer-

cara n a una experiencia conocida, en la que otros alumnos vivieron el proceso de escritura, y 

donde su producto fue denominado “Antologí a literaria” (escrito en el an o 2013), cuando los 

nin os lo vieron y lo palparon se les pregunto  si deseaban conocer los autores del libro, los 

cuales son los estudiantes del grado se ptimo de la Institucio n. Se preparo  dicho encuentro, 

en el cual los estudiantes del grado se ptimo compartieron su experiencia frente a la escritu-

ra y, adema s, les leyeron sus textos a los nin os del grado primero. Este momento fue muy 

enriquecedor porque los estudiantes del grado se ptimo revivieron su experiencia y conta-

giaron su alegrí a. Los estudiantes de primer grado se veí an con muchas expectativas, disfru-

taron de las lecturas, algunos preguntaban constantemente si de verdad el libro era de ellos. 

Querí amos que nuestros nin os se acercaran a lo literario dentro de su contexto, que logra-

ran darse cuenta de que escribir sí  es posible y que ellos tambie n podrí an hacer algo maravi-

lloso. A continuacio n, se presenta la ilustracio n 4 donde los nin os esta n compartiendo y dis-
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frutando de la experiencia de los estudiantes de se ptimo. 

Ilustracio n 4. Compartiendo con los estudiantes del grado se ptimo. 

Posteriormente, pasamos al momento de interactuar con diferentes cuentos donde los estu-

diantes podí an identificar el libro a lbum y algunos cuentos ilustrados de forma fí sica y vir-

tual. Se inicio  con los libros en formato fí sico como: “Cuando el elefante camina” (Keiko Kas-

za), “Mi mamut y yo” (Joel Stewart) y “Lobo” (Olivier Douzou). Estos textos se seleccionaron 

teniendo en cuenta los tipos de narradores que aparecen en ellos y las ima genes cargadas de 

significado que permiten descubrir lo que no esta  escrito. Los nin os lograron identificarse 

con los personajes y hallar lo que no se encontraba explí cito, por ejemplo, en el cuento “Mi 

mamut y yo “los estudiantes se identificaron con el protagonista cuando este decí a: “Las co-

sas no me salen como yo quiero”. Tambie n, cuando reflexionaron y se preguntaban si lo que 

viví a el nin o era un suen o o una realidad. Los nin os fueron descubriendo que el texto es tan 

lu dico que permite ir y volver a e l hallando lo que no esta  tan evidente, y que esas son unas 

de las posibilidades que brinda la literatura. 

Luego, aparecen los cuentos contados ya no en las voces de las maestras ni en fí sico, ahora 

eran virtuales, entre ellos exploramos: “Globito rojo” (Lela Mary) y “veo, veo ¿un rato n? 

(Guido Van Genechten). Fue muy emocionante, estaban muy atentos, y se evidencio  la capa-

cidad de asombro al ver co mo esas ima genes se iban convirtiendo en lo que la voz de aquella 

dama iba mencionando, por ejemplo: “el globo rojo se le escapo , querí a ser otra cosa e l muy 

jugueto n. Primero fue manzana…”. Algunos nin os decí an –“¿Profe do nde esta  leyendo ella?, 

“allí  no hay letras, ella se lo sabe de memoria”. El principal motivo para escogerlo es que era 

virtual, pero cuando ellos se refirieron a la ausencia de las letras, se aprovecho  para decirles 

que las ima genes tambie n se leen, que tienen una historia por contar (recordando que los 

textos para trabajar en la secuencia son solamente de ima genes), incluso, se hablo  de que 

esas ima genes nos permiten son ar e imaginar una historia para compartir con otras sensa-
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ciones y emociones. 

Asimismo, se esperaba que lograran identificar el narrador con estos textos, esa voz que na-

rra la historia de una forma natural, que permite adentrarse a los personajes y que igual-

mente debe ser creado por el autor, el narrador no aparece de la nada, el autor tiene que 

pensar en e l. A partir de los textos seleccionados se fueron identificando los tipos de narra-

dores a trave s de preguntas y tambie n volviendo a los textos una y otra vez para que los es-

tudiantes lograran percibir la voz de quie n estaba narrando, si era un narrador personaje, un 

narrador protagonista o el narrador que todo lo sabe.  

Al leer el cuento “Lobo” y analizando quie n era el narrador, se presentaron muchos ir y vol-

ver al texto, tambie n, cuando miraban que la imagen de cada hoja era una parte del cuerpo 

del lobo, y ellos lograban adivinar antes de leer las u ltimas hojas, se emocionaban. Otro as-

pecto que tambie n les llamo  mucho la atencio n fue que este lobo rompí a su estereotipo de 

carní voro, ya que al final su cena era una gran zanahoria. En lo referente al cuento “Cuando 

el elefante camina “los estudiantes pudieron identificar que e ste tení a otro narrador (el na-

rrador omnisciente). El siguiente corpus nos presenta co mo fue ese proceso de descubrir el 

narrador, y ver la diferencia de narrador dentro de un cuento y otro. 

P1: ¿Les gusto  el cuento? 

E: sí í í  (a una sola voz) 

E1: es muy divertido porque van apareciendo las ima genes, y luego, descubrimos al lobo. 

P2: muy bien, en cada cuento habí a alguien que nos contaba la historia, pudieron notarlo… 

E3: profe, profe sí , usted nos conto  el cuento. 

P2: yo no se las conte , les leí  el cuento, una cosa es contar y otra es leer. 

P1: el autor de cada cuento tambie n tiene que determinar un narrador para su historia, es 

decir, alguien que cuente, que puede ser un personaje que esta  dentro de la misma o puede 

ser un narrador que todo lo sabe, todo lo siente. Nadie lo ve, pero esta  allí  

E1: una persona invisible 

P2: si puede ser 

E2: es como un fantasma profe, porque nadie lo ve 

P2: Tambie n, bueno, entonces, en el cuento “Lobo” ¿Quie n cree que sea el narrador? el que 

cuenta la historia 

E4: El lobo 

P1: sí  y ¿Por que ? (Silencio total, ojos en movimiento, gestos en el rostro de sonrisas) 
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P1: tu  dijiste el lobo, pero debe haber una razo n para decir que es el lobo. 

P2: Quieren que lo volvamos a leer 

E: Sí í . Sí  

P1: Ok, prestemos mucha atencio n: (La maestra lee nuevamente el cuento) Me pongo mi na-

riz, ¿Quie n se esta  poniendo la nariz? 

E3: el lobo 

P2: y co mo saben que  es el lobo que se pone la nariz, que  tal que sea otro personaje, 

E2: o el invisible, profe 

E3: no profe, porque el lobo es el que quiere comer 

P1: y quie n conto  que el lobo querí a comer 

E5: e l dijo 

P2: ¿Quie n es e l y do nde lo dijo? 

E6: el lobo lo dijo en el cuento 

P1: entonces si el lobo conto  lo que querí a y todo lo que se puso, quie n es e l dentro del cuen-

to 

E7: un personaje 

E8: el narrador, porque nos conto  todo eso. 

P2: Muy bien, e l es un personaje y al mismo tiempo es narrador porque es quien cuenta la 

historia. Porque si fuera otro narrador dirí a “se pone la nariz” “se pone las orejas” hablarí a 

como si fuera de otra persona. 

P1: muy bien, miremos el cuento “Cuando el elefante camina” 

P2: ¿Quie n sera  el narrador de este cuento? 

E3: El elefante, si el elefante 

E4: el elefante no es el narrador, porque e l no cuenta la historia 

P1: ¿Quie n esta  contando la historia? 

E9: el invisible, porque e l sabe todo. E l sabe cua ndo el oso se asusta, cuando corre el cocodri-

lo... 

P1: ¿e l aparece en el cuento? 
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E2: no profe, porque e l no se ve 

E4: y e l sabe todo. 

En el corpus anterior fija ndonos en el dia logo con los estudiantes se observa que asocian la 

figura del narrador con un fantasma, esto refiere a las muchas historias que les cuentas sus 

abuelos, sus padres, puesto que en la zona rural hay una tendencia a creer en cosas sobrena-

turales, o puede ser debido que es una voz que es ete rea y que no tiene un nombre especí fi-

co. Al plantearles que no se ve y que sabe todo, ellos traen a colacio n su repertorio, y quiza s 

relacionado ma s a lo fanta stico, a algo que esta  allí  porque lo sienten, lo escuchan, porque se 

puede movilizar a diferentes lugares, puede dar esos saltos de una escena a otra sin ninguna 

dificultad.  

En esta ilustracio n logramos percibir como estaban ellos interactuando con sus compan eros 

y los textos, leyendo, observando y disfrutando de las ima genes (Se leí an los unos a los 

otros ). 

Ilustracio n 5. Explorando los cuentos. 

Despue s de esta exploracio n se puede decir que los cuentos son un mundo muy apreciado 

por los estudiantes, se sienten atraí dos por sus ima genes, logran disfrutar de la lectura en 

voz alta y al navegar por lo desconocido logran reconocer la diversidad en los mismos. Igual-

mente, descubren un mundo de leer por medio de las ima genes y logran recrear esas histo-

rias que se encuentran en el imaginario de alguien porque nacen de sus propias vivencias, y 

co mo de una manera u otra las ima genes se interpretan porque esta n privadas de la palabra 

escrita y son el perfecto complemento para la estructura de esa historia. Hasta el momento, 
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se habí a acercado con los estudiantes de forma consciente con la figura del narrador, lo que 

favorecio  reconocer la existencia del narrador en los cuentos y una apropiacio n a lo desco-

nocido, pudieron distinguir esa voz creada por el autor, esa voz que les contaba cada uno de 

los cuentos, que sabí a todo y que no se veí a, pero, se sentí a. Esa voz que con tanta naturali-

dad algunos designaron como el “invisible” y otros el “fantasma”. 

 

Escribamos juntos 

Llego  el momento de la escritura en conjunto de “Chigu iro viaja en chiva” se invito  a los ni-

n os y nin as a trabajar en la creacio n de un cuento de manera colectiva, con la intencio n de 

que pudieran tener un modelo que los guiara  en co mo escribir un cuento y no con la inten-

cio n de “copiar” sino ma s bien con el objetivo de ir creando su propio estilo a partir de un 

referente. Como lo menciona Va squez, (2006) el maestro debe dar cuenta de lo que sabe, de 

lo que hace, debe tener una participacio n que de testimonio de su conocimiento, para que así  

sus estudiantes logren el aprendizaje requerido, en este caso que supieran co mo escribir un 

cuento teniendo en cuenta la planificacio n del mismo, su estructura y elementos. Se les expli-

co  que se iba a escribir el cuento paso a paso, que primero se iba a planificar utilizando un 

esquema y luego, se escribirí a, se revisarí a, reescribira  y ajustarí a. Adema s, se les hablo  de 

que se iba a editar para que el texto quedara mejor elaborado. 

Para empezar, se les presentaron las ima genes de “Chigu iro viaja en chiva”, con la intencio n 

de evocar sentimientos o emociones, se enfatizo  en la importancia de observar detenida-

mente, fijarse en los detalles, los colores, lograr concentrarse en la imagen y poder relacio-

narlas con las otras y así  lograr comprender el cuento en su totalidad. 

 Luego de leer todas la ima genes y tener una idea general de lo que sucede en la historia, se 

paso  a  la planificacio n del cuento a partir de una  rejilla que enfatiza en identificar los aspec-

tos propios de un  texto narrativo, para que ellos pudieran reconocer los personajes de la 

historia segu n las ima genes vistas, adema s de ir pensando en que  nombres se le pondrí an a 

estos personajes, tambie n se identificarí a el lugar donde se desarrolla la historia, que  accio-

nes suceden al comienzo con esos personajes y así  determinar un inicio, que  sucede despue s, 

o que  inconveniente tienen los personajes, que  sucede al final, es decir co mo soluciona ese 

inconveniente y por u ltimo se escogí a al narrador, quien va a contar esa historia. (ver ilus-

tracio n 6). Tambie n, se hizo hincapie  que en los libros a lbum las ima genes proporcionan la 

informacio n que omiten las palabras, se puede decir, que tanto las palabras como las ima ge-

nes son leí das, por eso son complemento una de la otra. 
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Ilustracio n 6.Plan de escritura de “Chigu iro viaja en chiva" 

 Los estudiantes iban participando de acuerdo a las preguntas que les hací an las maestras, 

observemos el siguiente corpus: 

P1: .. Nin os, hoy vamos a empezar a escribir nuestro cuento con estas ima genes, vamos a pla-

nificar el cuento. 

P2. Hoy, vamos a mirar las ima genes, vamos a decidir quie n va a ser el narrador de este cuen-

to. Vamos a identificar los personajes, a ubicar el tiempo, el espacio donde esta n sucediendo 

las cosas. ¿Que  sucede primero? ¿Que  sucede luego, que problema se presenta? ¿Que  sucede 

al final? ¿Co mo se resuelve ese problema? Eso se llama la planificacio n del texto. Entonces, 

¡hoy haremos la planificacio n de nuestro cuento! 

E: (varios)  Eeeeeeehhhhhhh. Yuuhuuu (Gritos de alegrí a) 

P2. Observen los colores, la expresio n de Chigu iro, ¿Que  tiene al lado? 

P1: ¿Que  va a hacer? 

P 2: ¿Que  esta  expresando con su carita? 

E1: ¡Ayyy tan bonitoooo! 

E2: ¡Va en  chiva! ¡Jajajaaa esta  feliz! 

 En este corpus se puede observar co mo los estudiantes se sintieron motivados para el ejer-

cicio que se iba a realizar (planificacio n), para ellos, ya era importante que se pensara y se 

planeara un texto antes de escribirlo y lo demostraron con su entusiasmo. Tambie n, se evi-

dencia la emocio n al ver la portada del libro, (ver imagen 7) expresaron ternura y alegrí a al 

ver el personaje, adema s lograron identificar su expresio n en ese momento. Esto nos mues-

tra co mo los nin os van viviendo la experiencia de conmoverse, de disfrutar la lectura mien-

tras van descifrando lo que nos quiere transmitir el autor a trave s de las ima genes, estable-
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ciendo así , la relacio n entre el texto, autor y lector,  porque como lo menciona Reyes (2016) 

“De ahí  que la experiencia del texto literario y el encuentro son esos libros reveladores que 

no se leen solo con los ojos y la razo n, sino con el corazo n y el deseo…”   

Ilustracio n 7. Portada del libro “Chigu iro viaja en chiva”. 

 Poco a poco los estudiantes con la mediacio n de las maestras van identificando los elemen-

tos que hacen parte de un texto narrativo como son los personajes, el lugar y el tiempo: 

P 1: ¿Que  personajes pudimos ver allí ? 

E3: El Chigu iro, la gallina, el mico. 

P2: ¿Cua ntos personajes habí a, entonces? 

E 4: tres, tres  

P 1: ¿Do nde paso  todo eso? 

E 1: ¿En la…. carretera? 

E2: En el camino 

P1: en la carretera, en el camino…sí  ¿que  ma s puede ser? 

E3: ¿en la arena? 

P2: Habí a arena, en ese lugar habí a arena  

E1: La piedra 

P2: Habí a una piedra, si tambie n  

P 1: Entonces, ¿que  vamos a poner en el lugar? 

E2: En la carretera 
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E1: en el camino  

P1: Pero, ¿cua l de las dos preferimos? ¿Carretera o camino? 

E: ( varios) carretera 

E5: Porque un camino es cuando es chiquito y una carretera es grande. 

P1: ¿Y esa carretera es grande? 

E5: sí . 

En el anterior corpus se puede observar co mo la E5 pudo hacer una relacio n del cuento con 

su experiencia de vida, expresando que el camino es ma s pequen o y la carretera ma s grande 

como lo ha visto en su entorno. Esto nos da muestra de co mo a medida que los nin os van le-

yendo las ima genes piensan en la distincio n entre camino y carretera evocando lo que han 

observado en su contexto y proponiendo ideas para la escritura, desde su capacidad de ana -

lisis para distinguir un lugar de otro a partir de la experiencia.       

Posteriormente, se continu a con la estructura de la historia, el inicio, la situacio n problema y 

el desenlace. Tambie n se determino  quie n iba a ser el narrador del cuento. 

Para producir el cuento se necesito  pensar en las ideas, reproducirlas de manera oral y escri-

birlas (en este caso las maestras reproducen por escrito lo que sus estudiantes creaban).  

P1: ¿Que  sucede primero? 

E1: Chigu iro espera la chiva  

P 2: ¿y para do nde va? 

E2: de paseo 

E3: de vacaciones  

E4: de viaje 

P1: Decidamos si va de vacaciones, de viaje o de paseo 

E1: paseo, paseo 

P2: ¿y por que  paseo? 

E2 : porque va para la playa 

E3: de paseo  

P1: como este cuento es de todos debemos ponernos de acuerdo si es paseo, vacaciones o 

viaje. 
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E1: Profe, de vacaciones porque e l trabaja y le dan unas vacaciones. 

P2: se fue a descansar… 

E1: a visitar a la abuela. 

P1: entonces, ¿esta n de acuerdo con que se va de vacaciones? 

E: (varios) sí í í í . 

E6: y esta  muy feliz  

P: ¿Y por que  esta n tan feliz? 

E 3: Es la primera vez que va para la playa 

P: ¿Es la primera vez que va para la playa? 

E (varios) sí í í  

P2: puede ser ¿cierto? Entonces, colocamos que  es la primera vez 

E (varios) sí í í í  

P1: ¿Co mo va uno cuando va de vacaciones? 

E1: Hablando 

P2: ¿y ellos co mo van? 

E (varios): felices  

P2: ellos van felices porque van de vacaciones. ¿Ustedes, cuando fueron al zoolo gico co mo 

iban? 

E (varios): felices  

P1: Ellos van felices y que  ma s pueden ir haciendo ¿Cantando? ¿Riendo? ¿Jugando? ¿Hablado? 

¿Que  pueden ir haciendo? 

P2: ¿Que  le vamos a poner para complementar la imagen? 

E3: cantando 

P1: ¡van cantando! ¿Que  ira n cantando? 

E6: mu sica  

E1: Nos vamos pa´la playa, nos vamos pa´la playa. 

P1: Muy bien, van cantando “nos vamos pa´la playa, nos vamos pa´la playa.” 
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En el anterior corpus se puede observar co mo las ima genes evocan la imaginacio n y a medi-

da que se iba escribiendo el cuento los nin os aportaban ideas que surgí an desde sus senti-

mientos, emociones  y relaciones que establecí an entre el texto y sus experiencias o contex-

to; por ejemplo, los estudiantes establecen la diferencia entre paseo y vacaciones, aclarando 

que las vacaciones se le dan a personas que trabajan, esto muestra co mo en la escritura del 

cuento van plasmando lo que han vivido en su hogar o familias, por lo cual,  podemos dar 

cuenta co mo un escritor no va narrando lo primero que se le viene a la mente, sino que antes 

de escribir va imaginando y va relacionando sus experiencias de vida, sus emociones, sus 

recuerdos con lo que va escribiendo y lo que quiere expresar.  

Tambie n, se puede identificar en el corpus co mo los estudiantes van an adiendo sus emocio-

nes al texto en el momento en que expresan que los personajes van felices, y lo relacionan 

con la felicidad que se siente cuando se va de vacaciones, y cuando se va por primera vez a 

algu n lugar, hacen la relacio n con su salida al zoolo gico, que habí a sido unos dí as antes y 

evocaron esa alegrí a que se siente cuando se conoce un lugar nuevo, por lo cual, expresan 

tambie n que los personajes iban cantando, asociando la alegrí a con la mu sica, creando una 

cancio n para ese momento. En lo anterior, se puede visualizar co mo los estudiantes van 

identificando un evento que fue significativo para ellos, y a partir de e l van contando su 

cuento y les van otorgando a esos personajes un poco de sus experiencias, de sus sentimien-

tos, un poco de sí  mismos. 

  De esta manera los estudiantes guiados por sus maestras fueron terminando la primera 

parte del cuento (el inicio), se observan tachones y borrones debido a que se realizo  el ejer-

cicio de correccio n, con la intencio n de que los nin os se concienticen de que la escritura es 

un proceso, cual no queda listo desde la primera versio n sino que es necesario volver a e l, 

revisarlo, cambiarlo y corregirlo para que cada vez mejore y así  pueda quedar en su versio n 

final (Ver ilustracio n 8). 

Ilustracio n 8. Inicio del cuento “Chigu iro viaja en chiva”. 

Teniendo en cuenta este mismo ejercicio se continuo  con las siguientes partes de la estructu-
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ra del cuento (situacio n problema y final) hasta terminar con la escritura colectiva de 

“Chigu iro viaja en chiva”. Durante la implementacio n surgieron miedos, uno de ellos era la 

mediacio n, porque se temí a seguir limitando, subestimando y estigmatizando a nuestros es-

tudiantes, y que eran pequen os de primer grado de primaria, porque se enfrentarí an a una 

hoja con una imagen y un gran espacio en blanco que debí an crear y recrear, donde sus pala-

bras serí an la banda sonora de aquellas ima genes, y no se querí a hacerlos sentir incapaces, 

pero tampoco se buscaba que este proceso de escritura se convirtiera en un dictado ma s. Y 

fue allí  donde se recordo  que no se puede dejar solos a los nin os en el mundo, que el modela-

je del maestro es vital en ese acompan amiento y que ser mediador es contagiar una pasio n 

(Ver ilustracio n 9). 

Ilustracio n 9. Modelaje del cuento “Chigu iro viaja en chiva.” 

 

Dejando volar mi imaginación 

Ahora los estudiantes se enfrentarí an al ejercicio de escritura acompan ados de sus maestras 

y siguiendo el modelo trabajado de cuento “Chigu iro viaja en chiva”, en este momento los 

nin os debí an lograr concertar sus ideas dentro de sus equipos de trabajo, planificar su escri-

to, observar las ima genes y establecer un posible tema, los personajes y acercarse a un posi-

ble o unos posibles lugares en que se desarrollarí a el cuento, despertar su imaginacio n y 

creatividad a la hora de darle voces a las ima genes, es decir, lograr crear y cristalizar a partir 

de las palabras, precisar la voz del narrador, escribir con coherencia entre la imagen y el tex-

to, volver a e l y reescribir para formarse como escritores reflexivos. 

Para iniciar este proceso de escritura reflexiva y lograr organizar el texto se les entrego  un 

formato de planeacio n, esta vez se realizarí a por los grupos establecidos y ellos mismos lo 

escribirí an. En esta planeacio n, los estudiantes debí an prever situaciones, organizar las 

ideas, determinar los personajes y sus caracterí sticas, dar nombre a esos personajes, (si 
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deseaban ponerles), escoger el lugar o lugares donde ocurrí a la historia, establecer que  suce-

dio  primero, que  problemas se presentaron, que  sucedio  al final, y quie n serí a el narrador, 

debí an crear o determinar quie n iba a contar su historia. Como maestros es necesario propi-

ciar en el aula un espacio para la  planificacio n porque las ideas no se pueden quedar sueltas 

o en la mente ya que tienden a extraviarse en el camino, si bien es cierto, escribir es un acto 

orga nico y requiere de organizacio n. Observemos la ilustracio n 10, es un plan de escritura de 

un grupo de trabajo: 

Ilustracio n 10. Plan de escritura “Chigu iro encuentra ayuda”. 

Como se puede notar ellos tienen dos personajes, solo a uno le asignan el nombre, establecen 

un lugar, logran determinar las tres partes del cuento, y escogen su narrador (el omniscien-

te), pero ellos le llaman “El invisible”, porque nadie lo va a ver, va a saber todo y va a estar 

hasta el final de la historia. Al grupo en general les llamo  mucho la atencio n el narrador 

“invisible o fantasma” como lo llaman, ellos lograron establecer una relacio n con e l, y les pa-

rece ma s divertido que los otros. Despue s, de la planificacio n, llego  el momento de textuali-

zar, y es aquí  donde se inicio  ese camino que requiere indispensablemente de la imaginacio n. 

Primero, los estudiantes leyeron su cuento “Chigu iro encuentra ayuda” donde solo esta n las 

ima genes, hay pa ginas que les parecieron muy divertidas. Luego, les hablamos de trabajar 

por partes, que empezarí amos la escritura con las dos primeras pa ginas y que estas corres-

pondí an a lo que ocurre al inicio, y así  sucesivamente con la estructura del cuento hasta el 

final, haciendo mucha precisio n en que  se tiene en cuenta para el inicio, para la situacio n 

problema y para la solucio n. Adema s, para seguir dando continuidad al texto ellos se devol-

ví an a su escrito para ver co mo se estaba hilando (esta era una tarea diaria porque se leí a 

todo hasta donde iban). 

Lo anteriormente mencionado se realizo  con el acompan amiento de las maestras en todo un 

acto reflexivo. Se realizaron dos versiones, las cuales fueron revisadas a la luz de una rejilla. 
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 Con la misma se logro  revisar, aclarar dudas, regresar a los textos para que ellos identifica-

ran las partes del cuento, aspectos por mejorar, coherencia, secuencialidad (Ver ilustracio n 

11). 

Ilustracio n 11. Rejilla para revisio n del cuento "Chigu iro encuentra ayuda" 

Al terminar sus cuentos cada grupo retoma su plan de escritura. Se presenta un fragmento 

del corpus donde esta n revisando el cuento a la luz del plan de escritura: 

P1: Terminaron, muy bien 

E1: Sí , fin de nuestro cuento 

P2: Despue s de leer su cuento, vamos a mirar el plan de escritura, de acuerdo a esta rejilla 

que nos permitira  revisar el cuento. Leamos. 

E2: ¿Esta n todos los personajes de la planificacio n? (lee el estudiante) 

P1: Recuerdan cua ndo planearon, que  personajes estuvieron en cuenta, miremos el plan de 

escritura 

E3: Si, Chigu iro y el mono 

P2: ¿Y ellos aparecen en el cuento que escribieron? 

E: Sii (en coro) 

P2: Entonces vamos a poner un chulito (, y cuando algo no coincida con el plan de escritura 

ponemos una equis… 

E1: ¿Hay un lugar donde ocurre la historia? 

P2: Cuando ustedes planificaron el cuento, dijeron que iban a tener en cuenta un lugar, si se 

acuerdan, miremos el plan de escritura. 

E2: Sí í , profe en el monte 
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P2: Cuando ustedes empezaron a escribir tuvieron en cuenta el monte, sera  que la historia 

esta  pasando en ese lugar que escogieron. ¿La historia esta  sucediendo en el monte? 

E1: Si (una vocecita insegura) 

P2: ¿Que  les parece si leemos en cuento nuevamente? 

E3: Una man ana chigu iro se levanto  con mucha hambre. Se va a la finca y encontro  una mata 

de 

E2: Noo, allí  dice finca (una voz acelerada, no deja terminar la lectura) 

P2: Ah bueno 

E3: Si dice finca 

E2: Ponemos una equis profe 

P2: Pues eso serí a lo ideal, porque no coincide, sin embargo, yo les pregunto a ustedes cua l 

les gusta ma s ¿monte o finca? 

E1: Finca profe. 

P2: ¿Y a ustedes? 

E: sí í  finca (lo dicen a una sola voz) 

P2: Listo coloquen la equis, pero ya saben que en su segunda versio n, lo pueden cambiar. Por-

que el plan de escritura tambie n puede cambiar para mejorar. Ahora, solo tenemos que revi-

sar si en el cuento siguen con la finca o ma s adelante la cambian por finca, eso lo deciden us-

tedes como escritores. Continuemos revisando... 

E2: ¿Hay un inicio claro? 

P2: Recuerdan que  es el inicio 

E1: Una parte del cuento 

P1: Si, y una parte del cuento ¿que  tiene? 

P2: El inicio es donde nos cuenta quienes son los personajes 

E3: Los personajes 

P2: Si, los personajes, que  ma s, en que  lugar esta  pasando la historia, es una presentacio n, 

cierto. 

P2: En el cuento que escribieron esta  claro el inicio. 

(Silencio) 
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P2: ¿Quie n quiere leer el inicio? 

E3: Lee (Una man ana chigu iro se levanta con mucha hambre. Se va a la finca y se encontro  

una mata de bananos) 

Se logra percibir en el corpus bajo la luz de la rejilla anteriormente mencionada, que obtu-

vieron ma s chulos que equis, se detallaron en cada una de las partes del cuento (inicio, situa-

cio n difí cil y solucio n a esa situacio n difí cil). En uno de los grupos se evidencia el cambio de 

lugar que tení an en el plan de escritura con el de la historia, pero, esto propicio  algo que no 

se les habí a mencionado sobre el plan de escritura, el que no se considera algo cerrado e in-

flexible, este se puede abrir y transformar para darle toques al escrito, permite reestructura-

ciones, sin dejar a un lado el sentido del texto, sus coherencias y su tejido.  Por otro lado, so-

lo dos grupos no dieron continuidad con el narrador, de un momento a otro lo cambiaron, se 

debio  leer una y otra vez, un grupo lo descubrio  ra pidamente, e l otro si requirio  ma s lectura, 

explicacio n y ejemplificacio n. Observemos el siguiente corpus: 

P1: ¿Que  narrador escogieron? 

E: Pepe 

P1: ¿El narrador que elegiste es el mismo durante todo el cuento? 

E: Sí í  profe (en coro) 

P1: ¿Esta n de acuerdo que yo se los lea? 

E: sí  

La maestra lee el cuento, en la escena donde aparece Pepe en el cuento, y hace una lectura 

ma s pausada: “Entonces, llego  el mono Pepe y le dijo: ¿Que  haces amigo? E l me respondio … 

Al terminar la maestra pregunta ¿Quie n es el narrador? 

E1: Pepe, porque e l esta  contando la historia. 

P1: Pepe, mmm… si fuera Pepe co mo dirí a “llego  el mono Pepe” o “llegue  y le dije” 

E: llegue  y le dije (coro) 

P1: ¿por que ? 

E2: porque Pepe esta  contando la historia, y e l no puede decir el mono Pepe 

E3: porque es el mismo, profe. 

P1: muy bien, e l mismo esta  contando la historia, y debe hablar como si fuera e l ¿Por que , 

¿que  tal tu Maxi diciendo “Maximiliano quiere salir a descanso a jugar”? ¿Tu  co mo me dirí as? 
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E1: Profe yo, quiero salir a descanso. 

Dentro del dia logo anterior vemos co mo los estudiantes se enfrentan al narrador en primera 

persona (Personaje Pepe), y todo iba muy bien, hasta que en la escena diecisiete aparece el 

mono Pepe (narrador y simulta neamente personaje), allí  se desestabilizo  la narracio n, por-

que  sufrio  alteraciones, no se dieron cuenta que ya estaba en la accio n, era necesario que 

recordara n la voz y adema s, que entraba al dia logo so lo desde su propia vivencia y que era 

algo que ya habí a sucedido, no se podí a perder de vista la perspectiva del narrador persona-

je. Fue necesario dar ejemplos de frases de su cotidianidad referidas a sí  mismos, para reco-

nocer caracterí sticas de las oraciones en primera persona. 

Durante el proceso de implementacio n nos sorprendimos, emocionamos, sentimos cosas que 

no logramos explicar con palabras. Ver a los nin os y nin as participando, creando, constru-

yendo con el otro, argumentando de manera tan sencilla, apropia ndose, volviendo una y otra 

vez a su escrito sin quejas, con tanta naturalidad, disfrutando algo que desde otra mirada 

puede ser percibida como “repetitivo”, haciendo parte activa de un espacio de reflexio n, eso 

no tiene nombre, y hoy ma s que nunca recordamos las palabras retomadas por Machado 

(2002) “Maestro no es quien siempre ensen a sino quien, de repente, aprende” (p. 25). 

Frente a esta produccio n donde hubo una mediacio n de las maestras, un modelo del tipo de 

texto, una intencio n real para escribir, un trabajo colaborativo, oportunidades para revisar, 

para tachar y reescribir, el producto final demostro  los avances de los estudiantes con res-

pecto a una escritura ma s coherente, en la cual se identifican los elementos y el esquema del 

texto narrativo (cuento), el uso de conectores para darle sentido a lo que se narra, tambie n 

se evidenciaron resultados frente al uso de un vocabulario ma s amplio, evitando la repeti-

cio n de palabras, y en la identificacio n y escogencia de un narrador para que diera voz a su 

cuento. Igualmente se noto  un progreso en los estudiantes en cuanto al proceso de recono-

cerse como escritores, en ser conscientes que escribir se hace con una intencio n y que ese 

escrito tiene un destinatario real. 

En cada sesio n se realizaron actividades de retroalimentacio n, que permitieran reconocer 

los aprendizajes adquiridos, interrogantes, aspectos por mejorar y fortalezas. Se invito  a los 

estudiantes a autoevaluarse, a cuestionarse acerca de co mo se sintieron, co mo les parecio  el 

proceso, que les gusto  ma s, que  cambiarí an, co mo se sintieron en sus equipos de trabajo, que  

aspectos se deben mejorar, si la participacio n fue activa, entre otras. Algunas citas textual-

mente de ellos fueron: “Borrar no es malo…” “Es necesario usar los conectores, porque unen 

las ideas” “Escribir con mis amigos es divertido, porque no me toca pensar solo.” “Debemos 

leer muchas veces el cuento, para que quede mejor” “Es bueno hacer el plan de escritura, 

para que no se nos olvide nada” … 

Si bien es cierto que, durante este camino de formar escritores reflexivos, es necesario su-
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mergirse en diversas emociones, debido a que el solo hecho de pensar en un proceso de es-

critura se veí a muy complejo, y la verdad se veí a imposible mientras llegaban todos los ma-

los pensamientos: “son nin os pequen os” “lo mí nimo que han hecho son oraciones cortas” 

“escribir un cuento, no lo lograra n”. Generando malestar e incertidumbre. Todo ello porque 

se subestima a los estudiantes o porque simplemente no se les plantean retos, se les da todo 

muy preparado. 

A continuacio n, se observara n producciones realizadas por los estudiantes, donde se logran 

ver las diferencias de sus inicios y a que  cambios se enfrentaron: 

Cuando aparece el personaje del “mono” logran acercarse y apropiarse del personaje, tanto 

que involucran dia logos entre ellos. En la siguiente imagen se logra evidenciar ese acto de 

borrar y tachar, puesto que se convirtio  en un ha bito, los estudiantes opinaban que “Es para 

que quede bien lindo” 

Ilustracio n 12. Segunda versio n de las producciones de los estudiantes. 

Ilustracio n 13. Primera versio n de Chigu iro encuentra ayuda 
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Ilustracio n 14. Segunda versio n de Chigu iro encuentra ayuda 

Durante el proceso de escritura es vital reflexionar sobre las correcciones y aprender a acep-

tar que la revisio n y la correccio n deben ser una accio n cotidiana dentro del aula. Los estu-

diantes experimentaron la escritura como un proceso, en el cual borrar y tachar hacen parte 

de ella. A pesar de que borraban y tachaban frecuentemente porque ellos manifestaban 

“tiene que quedar mejor” estos no fueron actos frustrantes, ni de pereza o de rechazo, por lo 

contrario, se percibí a una gran emocio n en ellos por hacerlo cada vez mejor.  

Ilustracio n 15 y 16. Mediacio n de las maestras. 

Compartiendo mi experiencia literaria 

Finalmente, siendo consecuentes y coherentes al enfoque sociocultural, y a la importancia de 

interactuar con pra cticas sociales reales, se abre un espacio al “Atardecer literario” ma s alla  

de evidenciar un producto final, habí a una historia por contar. Era necesario revivir y re-

construir un proceso, un proceso de escritura, porque las emociones no fueron solo de las 

maestras sino tambie n de los estudiantes, a veces se quedaban en blanco, querí an cambiar 

algo, pero no encontraban las palabras, el conector, o presentaban dudas en si poner una co-

ma o un punto, en fin, una rascada de cabeza, una mirada al cielo, todo eso se vivio  en este 

camino y era necesario socializarlo.  

Por lo tanto, el atardecer literario fue un espacio donde la comunidad educativa, conocio  y 
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reconocio  nuestros pequen os escritores, donde ellos manifestaron que escribir es volver a 

leer, tachar y reescribir. Era necesario compartir la experiencia y tambie n que disfrutaran de 

la lectura de las adaptaciones que elaboraron los estudiantes del grado primero de “Chigu iro 

viaja en Chiva” y “Chigu iro encuentra ayuda” del Ivar Da Coll.  

En este momento hubo una gran carga de emociones, los pequen os escritores se apropiaron 

de su papel, no necesitaron ensayar un discurso, solamente fueron ellos, con su espontanei-

dad, su alegrí a, y sobre todo con su experiencia vivida. Hasta el final sus rostros evidencia-

ban una gran satisfaccio n por su trabajo, denotaban un gran amor por sus escritos. Igual-

mente, ese dí a se le entrego  a cada uno su produccio n para llevar a casa. Su primer cuento, 

con cara tula y portada. Aquí  se logro  evidenciar el componente subjetivo que propicia lo lite-

rario: 

P1: Durante este espacio, los nin os y nin as compartira n lo que ma s les gusto  de los dos cuen-

tos realizados: “Chigu iro viaja en chiva” y “Chigu iro encuentra ayuda” 

Marí a Jose : Me gusto  ma s escribir, porque uno imaginaba las ima genes y uno iba escribiendo 

y pues uno ya se sentí a escritor. 

Hellen: A mí  me gusto  tachar y borrar, porque no es malo, porque nos puede quedar mal y 

cuando uno lo revisa lo corrige queda ma s lindo. 

Maximiliano: Me gusto  trabajar con Camila y Stefany, porque todos imagina bamos, luego pen-

sa bamos y escribí amos un cuento de nosotros, porque nosotros e ramos los autores. 

Adema s, de co mo logran poner sus emociones en su cuento, se adentran en e l. Este final da 

cuentas de co mo la imaginacio n y su subjetividad saltan a la vista: 

Ilustracio n 17. Tercera versio n de las producciones de los estudiantes.   
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Ilustracio n 18. Atardecer literario. 

 Hoy por hoy reflexionamos en que sí  lo que se hace en la escuela no sale de ella, no lograra  

permear en la sociedad y aflorar el ví nculo entre ellas, sino que seguira  en una bola de cristal 

ajena, incoherente e indiferente a la realidad. Es por ello, que la sistematizacio n se convierte 

en un camino hacia la transformacio n de nuestras praxis, abriendo espacios para empode-

rarse del conocimiento y, asimismo, dejar una puerta abierta para nuevos desafí os.  
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Esta secuencia estuvo estructurada para 37 estudiantes de grado 

segundo, en la Institucio n Educativa Te cnico Industria Multipropo -

sito sede Santa Luisa, ubicada en la Vereda La Sirena parte baja y 

perteneciente al corregimiento de La Buitrera, comuna 54, en el 

sur occidente de la ciudad de Santiago de Cali. 

La estructuracio n de la secuencia estuvo apoyada por Alice Casta-

n o y Carlos Rodrí guez tutores del macro proyecto, por el docente 

Mauricio Franco quien, junto con la profesora Alice, dirigí an el cur-

so Campos didácticos del lenguaje. Tambie n se apoyo  en la lectura 

de textos en torno a la escritura creativa, ana lisis del texto narrati-

vo, la escritura reflexiva y la evaluacio n de la misma, conceptuali-

zacio n y ejemplos de secuencias dida cticas en relacio n al e nfasis 

particular de la secuencia de cada maestro, ana lisis de libros a l-

bum y libros ilustrados y la asistencia a talleres de narratologí a y 

escritura creativa organizados por los maestros tutores. La se-

cuencia dida ctica que se disen o  para el contexto particular de la 

sede Santa Luisa, fue titulada “soy el autor de mi propio cuento”. 

Estuvo basada en la categorí a emergente ausencia de producción 

en la formación literaria, adema s, se tuvieron en cuenta las dina mi-

cas propias y conocimientos previos con los que contaban los estu-

diantes mencionados y la curiosidad que mostraron por conocer 

quie n es el autor de cuentos, fa bulas, historias y otro tipo de textos 

leí dos en clase antes de disen ar la secuencia.  

Soy el autor de mi propio cuento * 

Mónica Realpe  

Docente de grado 2°  

Institucio n Educativa Te cnico Industrial Multipropo sito, Sede 

Santa Luisa 

Santiago de Cali. 

* Los documentos que componen 

esta publicación surgieron en el 

marco del proyecto de investiga-

ción ELITEC (Enseñanza de la litera-

tura en escuelas de Cali y la región) 

que se ejecutó entre los años 2016 

y 2018 en la Maestría de Educación 

de la Universidad Icesi, Cali, Colom-

bia.  
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Figura 2. Formato de secuencia dida ctica 

La estructuracio n de la experiencia esta  dada bajo el empleo de las concepciones teo ricas y 

de la propuesta para la escritura de las propias pra cticas de Pe rez - Abril, M.; Roa, C; Villegas, 

L. & Vargas, A (2013), bajo el uso de los formatos (ver formato 2) con las modificaciones per-

tinentes y del curso virtual Referentes para la dida ctica del lenguaje orientado por Cerlalc 

para la Secretarí a de Educacio n distrital, fue sugerido por los docentes que apoyaron la es-

tructuracio n de la secuencia y validada por nosotros como maestros. Adema s, estuvo disen a-

da bajo el objetivo de promover en los estudiantes de grado segundo la formacio n literaria a 

trave s de la escritura creativa de cuentos, propiciando espacios de encuentro e intercambio 

entre estudiantes y sus producciones literarias como una pra ctica placentera y creativa y 

cuyo producto consistí a en elaborar un libro de cuentos cortos a partir de la creacio n de 

mundos posibles a los animales de su entorno inmediato: la vereda la Sirena. En este lugar 

habitan ellos y sus familias. Los estudiantes debí an usar su mundo como inspiracio n para 

escribir sus cuentos cortos. La propuesta inicio  en la semana del 1 al 3 de noviembre de 

2017 y culmino  en la semana del 13 al 17 de noviembre del an o en mencio n. 

Qué pasaría si…mi maestra se imagina un cuento 

En el primer momento se realizo  la presentacio n de la secuencia y su intencio n pedago gica; 

adema s de socializar que los estudiantes escribirí an un cuento. Este momento genero  intere s 

y motivacio n en los estudiantes, ya que manifestaron que “serí an escritores como los que 

habí an visto en los cuentos de la lectura regalo” (lectura que se hace al inicio de la jornada 

escolar). Despue s se presenta un cuento creado de manera aute ntica por la maestra, apoyada 

en el contexto donde se encuentran inmersos los estudiantes, empleando los animales de la 

vereda como personajes, los espacios propios de e sta como ambientes y las dina micas o vi-

vencias de la cotidianidad del grado como apropiacio n para el desarrollar de la trama del 

cuento. El cuento fue titulado, “Foffy, no sabe escuchar” en donde se recrean algunos mo-

mentos vividos durante el trascurso del an o escolar. 

Para la presentacio n, se empleo  el cuento en formato Power Point, ilustrado por la maestra – 
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autora, (ver figura 3 y 4). En la primera diapositiva se encontraba la cara tula del cuento con 

el tí tulo, nombre del autor e ilustrador, el cual al ser presentado a los estudiantes respondie-

ron con gran asombro y orgullo porque su maestra habí a sido la autora e ilustradora de lo 

que estaban leyendo y no era el autor desconocido o del cual no habí an escuchado hablar. En 

este momento la maestra era autora de su propio cuento, accio n que ellos tambie n harí an en 

las pro ximas sesiones de trabajo. De esta manera, la maestra se convirtio  en modelo para la 

apropiacio n de las actividades que seguí a en el plan de trabajo. 

Figura 3. Ilustraciones del cuento  

Figura 4. Ilustraciones del cuento  

Para este primer acercamiento del cuento “Foffy, no sabe escuchar”, se hizo uso de estrate-

gias de lectura de ima genes, como anticipacio n bajo el empleo de las escenas gra ficas en el 

formato Power Point, pero sin texto para que los nin os elaboraran sus propias ideas acerca 

del cuento y de acuerdo a los dibujos observados crearon una primera versio n en colectivo 

de manera oral. Terminado esto, era momento de leer la versio n real del cuento que les ha-

bí a escrito. Durante el proceso de lectura y mediacio n del cuento en su versio n original, se 

encontraron acciones de conexio n e identificacio n con su realidad inmediata en relacio n a 

los animales que habitan su vereda, al punto de recordar experiencias pasadas que fueron 

mencionadas por los estudiantes como cuando “Saray vio a un mono cabeza blanca” como el 

que esta  en el cuento, espacios recreados como la escuela, la madriguera, la biblioteca; expe-
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riencias vividas en grupo como la salida que se tuvo a la biblioteca unos meses atra s, los 

“amigos” de la clases que no atienden las indicaciones como el protagonista, una maestra 

como “Mo nica” pero que se llama “Moly” y los nombres de la escuela o la vereda donde inter-

actu an los animales como personajes del cuento. 

Al terminar surgí an expresiones por parte de los estudiantes como: “e l se castigo  so lo, nadie 

lo hizo”, “por eso debemos estar atentos”, “si e l hubiera atendido habrí a ido a la salida”, “se 

perdio  de… “, “es como cuando en el salo n hacemos…”, generando conexio n con el cuento, en 

cuanto a su vida real y al mundo posible cotidiano creado en el cuento, adema s de identificar 

los elementos propios del cuento como: personaje principal o protagonista, secundarios y 

antagonistas, espacios, tiempo, inicio, nudo y desenlace explorando sus saberes previos. 

Al finalizar esto se procedio  a hacer la escritura de la escena oculta de manera escrita deno-

minada “Comparto la produccio n con   mi maestra”, en la cual los estudiantes debí an escribir 

de manera creativa lo que posiblemente sucedio  desde el momento de la salida de la escuela, 

durante la visita a la biblioteca y el regreso de la salida pedago gica (Ver figura 5). Esta serí a 

la actividad diagno stica.  

Figura 5. Formato diagno stico: escena oculta 

Los escritos de los estudiantes mostraron acciones superficiales de lo que podí a haber pasa-

do en la escena oculta, pero la produccio n no fue extensa. Fueron textos cortos, que no con-

taban con una estructura completa. En algunos casos de un pa rrafo o dos, estructurados con 

oraciones que respondí an de manera ra pida a situaciones que daban cuenta de un inicio y 

nudo o a inicio y desenlace, que dejaba de lado detalles precisos de la historia general para 

crear la escena. En algunos casos so lo nombraba lo que habí a sucedido en la biblioteca como 

espacio de las acciones precisas de la escena, y se perdí an otros detalles que le podrí an dar 

cuenta de situaciones o sensaciones de los personajes. 
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Debido a esto, se verifico  si era una situacio n relacionada con la escritura formal, o produc-

cio n en sí  y opte  por pedirles que re escribieran el cuento “Foffi no sabe escuchar” que ya 

habí a sido escrito por la maestra, en un formato que se les entrego . Se retomaron las diaposi-

tivas del cuento de “Foffi, no sabe escribir” sin el texto, que fue empleado para recordar las 

escenas que se vivieron. Estas se dejaron prestas a que los nin os las vieran proyectadas y 

buscaran las que necesitaran para completar su escrito. Este momento no se encontraba 

dentro de la secuencia, pero se noto  que la re escritura fue ma s fa cil para los nin os, pues ya 

habí an escuchado la versio n original e hicieron uso de la memoria y de la estructura que se 

manejo  en esta, mientras que en la produccio n de la escena debí an emplear su imaginacio n y 

creatividad para crear algo nuevo. De esta manera se puede evidenciar que fue ma s fa cil es-

cribir con un sentido, desde la creacio n de la atmo sfera y de las caracterí sticas del personaje 

que dieran cuenta el desarrollo del cuento. Con esto se muestra la importancia de trabajar 

con los estudiantes la caracterizacio n de los personajes y de ambientes como una manera de 

planear y pensar la historia antes de empezar a escribirla. 

Algunos de estos escritos de la escena oculta se leyeron en clase, ya fuera por su pertinencia 

para hacerles retroalimentacio n que pudiera ser u til a los dema s estudiantes, o porque los 

estudiantes querí an mostrar su trabajo al grupo. Algunos se mostraron dispuestos a poner 

en evidencia su trabajo de escritura de la escena oculta, mientras otros no lo hicieron. De es-

ta manera, a partir de la lectura del ejercicio de las escenas ocultas leí das, los estudiantes 

podrí an comprender que los cuentos no tiene una u nica interpretacio n o idea, sino que se 

estructuran a partir de la creatividad e imaginacio n de cada cual. Cada momento de lectura 

propicio  espacios de nuevos mundos creados por los nin os. Este trabajo fue tomado como 

insumo de diagno stico del proceso escritor. 

Seguidamente, se comento  el proceso de escritura de la maestra bajo el empleo del plan de 

escritura, esto con el fin de mostrar a los estudiantes el inicio de la escritura del texto y los 

pasos que debí an tener en cuenta para elaborar su propio cuento. Se mostro  el plan de escri-

tura llevado a cabo por la maestra (Ver figura 6) empleando el video beam para que todos 

los estudiantes pudieran observar el formato. Con este, se identificaron en el cuento los ele-

mentos que se habí an planteado como base para la escritura en relacio n con si estaban in-

mersos en el texto o no.  

 

 

 

 

 



 37 

 

Figura 6. Plan  de escritura de la maestra 

  

Creando mundos posibles 

Terminada esta puesta en comu n, los estudiantes se agruparon en equipos de 4. Se entrega-

ron los gra ficos de unos animales en la minas para que fueran coloreados, recortados y clasi-

ficados entre los animales que habitan en la vereda la Sirena y los que no pertenecen a ella. A 

cada grupo se le entregaron cuatro (4) dibujos, dos (2) de ellos que si habitan y dos (2) que 

no habitan la vereda. Estos en colectivo, debí an ser pegados en una cartelera que se dispuso 

en el salo n (Ver figura 7) para que se pudiera visibilizar dentro del aula. Lo dema s animales 

que no pertenecí an a la vereda se emplearon para otro objetivo dentro de la clase de cien-

cias. De igual manera, se escribio  en la cartelera mencionada, los tiempos y espacios deter-

minados en consenso en los cuales se podrí an desarrollar los hechos. 
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Figura 7. Cartelera de animales 

 Al finalizar esta actividad, en colectivo y bajo el empleo de una ficha de trabajo (Ver figura 

8), se consignaron los animales seleccionados y se inicio  la caracterizacio n de los mismos. 

Cuando ya se obtuvieron las posibles caracterí sticas de los personajes y con este insumo la 

posibilidad de determinar si podrí an ser protagonistas o antagonistas, se prosiguio  a pensar 

de manera individual en sus personajes, posibles lugares, tiempo, y en seleccionar la tema ti-

ca que se abordarí a en su propio cuento de tal manera que fuera creí ble, haciendo uso de los 

mundos posibles a los personajes elegidos. Esto debí a ser plasmado en un formato de plan 

de escritura igual al que se habí a empleado y mostrado a los estudiantes.  

Figura 8. Ficha de caracterizacio n de personajes 
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Para algunos estudiantes, esto fue motivo de interrogantes en cuanto a que pasarí a si los 

compan eros usaban los mismos personajes que ellos, a lo cual una de las nin as respondio  de 

manera ene rgica que podrí an ser los mismos animales, pero la “imaginacio n del cuento no 

era el mismo” dando una pequen a luz de la importancia de la imaginacio n y creatividad a la 

hora de escribir cuentos propios y versiones aute nticas. 

Despue s de que cada nin o y nin a elegí a sus personajes, se pedí a pensar en el personaje prin-

cipal por unos minutos y pensar que  podí a hacer y co mo podí a actuar. Despue s de esto, se 

les preguntaba a los nin os quie nes habí an pensado en un animal determinado, por ejemplo, 

la ardilla. Los nin os que habí an tenido en cuenta dicho animal, levantaban su mano y men-

cionaban como actuarí a, que harí a y que situacio n debí a atravesar en el cuento. Este ejerci-

cio se hizo con el fin de propiciar la imaginacio n en los nin os y que pudieran crearles situa-

ciones de manera ra pida a los personajes. Los nin os y nin as que elegí an los mismos animales 

al escuchar a los compan eros comentaban situaciones como: “el mí o no hace eso, la ardilla 

Mí a pelea mucho” (La ardilla y el pa jaro, autor: Santiago Ve lez), “mi personaje ardilla le gusta 

estudiar, pero no hace las tareas” (Camilo la ardilla, autor: Alan Yaser Salas), “Mariana es mi 

ardilla y es muy buena amiga” (La ardilla y la perrita Lulu , autora: Ana Marí a Lozano) (Ver 

figura 9 y 10). De esta manera el ejercicio da pautas de creacio n literaria, en donde los estu-

diantes se pudieron dar cuenta que cada historia, a pesar de tener los mismos personajes, las 

situaciones son diversas y por ende mundos posibles cotidianos diversos. 

Figura 9. Confrontacio n de personajes 
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Figura 10. Confrontacio n de personajes  

Apoyados en los personajes ya construidos se realizaron una serie de actividades de manera 

oral, en las que se les preguntaba a los nin os “que tal si el, la… (Nombra bamos un animal) … 

hiciera (nombra bamos una accio n que de manera creativa hiciera o no hiciera ese animal 

nombrado). Determinar acciones como: “que  pasarí a si a un pequen o murcie lago lo invita ra-

mos a salir de dí a”. Algunos nin os contestaron inmediatamente que ¡no!, mientras otros le 

crearon una situacio n particular para e l como: “le pondrí a un gorro, o que usara una sombri-

lla, anteojos de sol, una chaqueta y pantalones para que no se quemara las paticas” (Ver figu-

ra 11 y12). De esta manera se pudo usar la imaginacio n para crearles una situacio n que fuera 

creí ble para la particularidad de no poder salir en el dí a, ya que el murcie lago con su caracte-

rí stica particular pudiera salir a la calle y que la historia fuera verosí mil. 
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Figura 11. Actividad de crear mundos posibles cotidianos 

 Figura 12. Actividad de crear mundos posibles cotidianos 

Esto fue muy divertido para los nin os, pues habí a acciones que en el mundo real los animales 

no hací an, pero en el mundo creado estaba la posibilidad de realizar la accio n. Desde este 

momento empezamos a hablar de los mundos posibles, como un espacio en el cual podí an 

interactuar estos y otros personajes, donde podí an tener vivencias propias de acuerdo a la 

imaginacio n de los autores, lo cual quedo  en el discurso de los nin os durante el proceso de la 

secuencia dida ctica y au n en el presente an o lectivo 2018 lo hacen. Salieron muchas ideas, 

incluso se les entrego  una historia que surgio  durante el ejercicio que se trabajo  en el taller 

de escritura creativa, leí do en la clase siguiente a manera de lectura regalo: “que  pasarí a si 

mi gata me hablara”. 

Esto ayudo  mucho para dar un inicio a los textos que debí an escribir y aflorar a manera de 
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juego la imaginacio n y creatividad apoyadas en el trabajo en colectivo, pues algunos entre 

broma y risa, comentaban con sus compan eros esta expresio n. Algunos se reí an de las situa-

ciones que planteaban sus compan eros y ellos trataban de defender su planteamiento dando 

sus razones, estas apuntaban a la posibilidad de que un personaje hiciera dicha accio n vali-

da ndolo como verosí mil para esa historia en particular. Es muy probable que muchos hayan 

partido de esto para redactar su cuento, por ejemplo, Emanuell: “profe, ¿Que  pasarí a si un 

caballo se fuera para la China?”, creando situaciones en las cuales pudieran estar inmersos 

los personajes que irí amos a elegir para escribir el cuento. 

Adema s de los ejercicios de “que pasarí a…” y de crear espacios para los personajes en colec-

tivo e individual, se recalco  la importancia tener en cuenta el plan escritura elaborado y de 

nuevo se tomo  como referente el elaborado y empleado por la maestra. Se hizo e nfasis en la 

necesidad de leer y releer sus cuentos, tener en cuenta la re escritura, evaluacio n de la maes-

tra, de los compan eros y de su propio concepto de evaluacio n, en el marco de autoevalua-

cio n, heteroevaluacio n y coevaluacio n para la correccio n de textos, así  como del uso de estra-

tegias de re escritura para lograr buenos textos, como tambie n de la posibilidad de que va-

rios compan eros pudieran tener los mismos personajes con diferentes mundos posibles, en 

donde algunos estudiantes pudieron determinar que la creatividad e imaginacio n harí an que 

estos personajes vivieran experiencias diferentes en diversos mundos posibles cotidianos. Se 

alento  a los nin os a pensar en lo que posiblemente pasarí a con estos personajes si tuvieran 

las caracterí sticas que se determinaron en un mundo creado por cada uno de ellos y que vi-

viera en la vereda, pues los cuentos debí an ser teniendo en cuenta en este espacio. 

Terminada esta preparacio n, los estudiantes se dedicaron a escribir de manera individual y 

buscando el espacio y la comodidad que ellos consideraran (Ver figura 13). Cada cual inicio  y 

se tomo  el tiempo necesario para terminar su produccio n. Algunos nin os que no contaban 

con la escritura formal, se apoyaron en otros para poder escribir sus ideas a manera de cuen-

to. Uno de ellos no cumplio  con la consigna de que fueran animales de la vereda, pero tenien-

do en cuenta que es un nin o con dificultades psicolo gicas y de atencio n, fue un logro que pu-

diera producir un cuento apoyado en su creatividad y con las caracterí sticas propias del 

cuento. Esto fue tenido en cuenta, tambie n el hecho de que tuvo el apoyo de una nin a que fue 

la que tomo  nota y le transcribio  el cuento (Ver figura 14). Para el nin o fue un momento emo-

cionante porque tambie n estarí a su cuento en el libro de cuentos y para la nin a fue de orgu-

llo saber que habí a podido ayudar a un compan ero en su trabajo y darle la alegrí a de estar en 

la actividad.  
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Figura 13. Proceso de escritura 

  

Figura 14. Trabajo por pares 

 

Con este insumo, los estudiantes se prepararon para la primera revisio n en colectivo. Para 

este fin se utilizaron dos cuentos bajo la autorizacio n de sus autores para poder proyectarlos 

de tal manera que se pudiera aplicar la ru brica nu mero 1 (Ver figura 15 y 16). 
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Figura 15. Ru brica n° 1- versio n 1 

 Figura 16. Ru brica n° 1- versio n 1 

Con la primera revisio n en colectivo, se busco  verificar el empleo del plan de escritura y sus 

elementos como personajes, tiempos, espacios, así  como del inicio, nudo y desenlace pro-

puesto. Se trato  de seleccionar dos cuentos que, como condicio n, uno de ellos hubiera segui-

do la indicacio n de escritura y el otro tuviera falencias para que los estudiantes pudieran 

identificarlas y darle retroalimentacio n para la posterior correccio n. Algunos nin os y nin as 

participaron en la retroalimentacio n con aportes muy va lidos y haciendo e nfasis en lo que 

les faltaba, sobraba o estaba de bil en relacio n a lo propuesto en el plan. Otros, por el contra-

rio, trajeron a su mente su propia produccio n asegurando que sabí an que debí an “volverlo 

hacer, porque no habí an usado su plan de escritura”, pues habí an escrito un cuento con ca-

racterí sticas diferentes a la planteadas en el plan (Ver figura 17 y 18). 
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Figura 17. Formato de escritura 1. Versio n 1. 

 Figura 18.Formato de escritura 2. 

 Terminado esto, se propuso la evaluacio n en parejas, con el fin de realizar la misma dina mi-

ca que se hizo en colectivo. En esta oportunidad cada integrante escuchaba la produccio n de 

su par y lo evaluaba de acuerdo a los criterios de la ru brica. Lo que se buscaba era que estu-

diantes un poco ma s adelantados en el proceso, se unieran con aquellos que necesitaban ma s 

acompan amiento y de esta manera se apoyaran mutuamente. Se pudo evidenciar que algu-

nas observaciones hechas por los nin os eran muy completas, a otras les faltaron aspectos 
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para mejorar el trabajo y algunos optaron por generar observaciones de valoracio n positiva 

por el esfuerzo hecho por los compan eros. Se encontraron observaciones escritas por los 

estudiantes como: “te quedo  muy bonito, aunque lo podrí as mejorar”, “buen trabajo te falto  

el personaje del rato n y el gato y el pato”, “buen trabajo, pero le falta corregir un poquito…”, 

“Amiga te felicito por hacer un intento en tu cuento”, “amigo te felicito por tu trabajo”. De 

acuerdo a esto se puede ver que algunos nin os esta n conscientes de la estructura, y que se 

van apropiando de su funcionamiento, de la importancia de darle un cierre a las historias, 

adema s de tener conciencia de totalidad del cuento creado por sus compan eros, como se evi-

dencia en la observacio n escrita en la ru brica de evaluacio n (Ver figura 19). 

Figura 19. Ru brica de evaluacio n versio n 2 

 El paso a seguir debí a ser llevar a casa la versio n del cuento para hacer las correcciones per-

tinentes que le habí a propuesto el par, pero debido a la poca experiencia que se noto  en el 

proceso de algunos en cuanto a la revisio n aplicando ru bricas, se opto  por hacer una doble 

revisio n a los trabajos en donde la siguiente revisio n serí a por parte de la maestra, de esta 

manera se validaba o se complementaba la evaluacio n. Este paso no se encontraba dentro de 

la planeacio n de la secuencia pero debido a la situacio n mencionada, se llevo  a cabo. Al dí a 

siguiente fue entregado el cuento a cada estudiante con una observacio n por escrito para 

elaborar las correcciones pertinentes. 

En la segunda revisio n se evaluaron 3 cuentos de acuerdo a la estructura inicio, nudo y 

desenlace, adema s de agregarle el tí tulo, pero, tambie n en relacio n a la verosimilitud del 

cuento, la creatividad y a la autenticidad del mismo. Uno de los cuentos que se leyeron, era 

muy similar a un cuento que se habí a leí do en clase llamado “El leo n que no sabí a escribir” 

de Martin Baltscheit, cuando los nin os escucharon la historia, inmediatamente las relaciona-



 47 

 

ron, y de esta manera se pudo dar la sugerencia al compan ero de la importancia de crear la 

historia y no hacer una parecida a otras ya existentes. Tambie n al leer los cuentos surgí an 

expresiones como: “se parece a...Caperucita, Blanca nieves…” “No es real”, “le hizo solo inicio 

y nudo pero le falta desenlace”, “el nudo esta  muy corto”,” …paso  del inicio al desenlace, no 

se  que  paso , ¿cua l fue el problema?” relacionadas al proceso de escritura y otras expresiones 

como “se parece al cuento de…” “es como si fuera su familia” “parece una novela”, como en el 

caso del cuento de “La familia de gaticos” en concordancia con la conexio n del cuento y su 

realidad. Esto aporto  al ajuste de los cuentos evaluados. 

Al finalizar la actividad en colectivo, se paso  a trabajar en la misma dina mica en equipos de 3 

estudiantes (Ver figura 20). Es de aclarar que cada sesio n de revisio n se hací a con uso de la 

lectura de las versiones que llevaban los nin os hasta el momento, es decir que se mantuvo la 

lectura como apoyo a la escritura de cuentos creativos. De esta manera no solo leí an los pro-

pios, sino los de sus compan eros. Terminada la sesio n, los nin os se llevaron a casa su texto y 

le hicieron las correcciones pertinentes. La mayorí a de los cuentos evidencian situaciones 

familiares particulares de los nin os y algunos de ellos muestran situaciones de la cotidiani-

dad del contexto social. Esto hace parte de la conexio n e identidad entre texto y contexto, y 

del sentido que se logro  al apropiarse de la escritura para plasmar vivencias y situaciones de 

orden social y cultural. 

Figura 20. Dina mica en equipos 

Es importante mencionar que algunos nin os no contaban con el apoyo de los padres en casa, 

y por ende, algunas acciones de correccio n del trabajo se realizaron en las horas del descan-

so o durante la jornada para evitar que algunos de ellos se atrasaran, ya que no contaban con 

apoyo y estaban motivados para el trabajo de produccio n. Otros, por el contrario, contaban 

con dificultad en el proceso escritor convencional, pero tení an la idea de lo que querí an plas-

mar, entonces se opto  por buscar apoyo en aquellos estudiantes que estaban adelantados en 

el proceso para que tomaran nota de las ideas del compan ero como ya fue mencionado o, en 

su defecto, la maestra orientadora del proceso ayudo  en esta situacio n particular. 
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Adema s de esto, los factores clima ticos y de actividades propias de la institucio n generaron 

algunos contratiempos en la agenda de trabajo de la secuencia dida ctica, pues algunos com-

ponentes se tuvieron que trabajar una sesio n despue s de lo planeado o durante una jornada 

completa, ya que los nin os asistí an poco por las lluvias o se debí a estar en otras actividades 

diferentes a la secuencia como jornadas pedago gicas, deportivas o culturales por la finaliza-

cio n del an o escolar. Por consiguiente, se considera que el tiempo empleado podrí a haber 

sido ma s amplio para poder realizar las actividades con ma s calma, pero en vista de las con-

diciones propias de las entregas y cronogramas de la universidad se debio  hacer de esta ma-

nera. A pesar de los contratiempos se logro  terminar un dí a despue s de lo propuesto. 

El siguiente paso, es decir el componente 5, se denomina “Hagamos la tercera revisio n del 

cuento” y la aplicacio n de la ru brica de evaluacio n n° 3. En este momento, se hizo la revisio n 

ortogra fica del cuento y de los signos de puntuacio n. Se hizo uso de un solo cuento proyecta-

do en el video beam y se trabajo  en torno a la puntuacio n ma s ba sica, como puntos y comas, 

mayu sculas al inicio de los pa rrafos y en nombres propios, la ortografí a de algunas palabras 

que era lo que manejaban los estudiantes en el momento. La revisio n de cada cuento fue por 

parte de la maestra, quien aplico  la ru brica n° 3. (Ver figura 21) 

Figura 21. Ru bricas de evaluacio n 
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Se hablo  de igual manera de los conectores que podí an usar para que el cuento tuviera senti-

do a la hora de leerlo. Se entrego  el cuento a los estudiantes para que observaran las correc-

ciones que debí an hacer. Esa fue para algunos estudiantes la u ltima revisio n. En estos proce-

sos de revisio n y re escritura, se insistio  constantemente en la necesidad de leer, releer y co-

rregir los textos como proceso para obtener versiones mejoradas, como una estrategia im-

portante para estructuracio n de textos o ptimos. Todas estas versiones fueron almacenadas 

en una carpeta personalizada llamada “portafolio”. Finalmente, la u ltima versio n revisada 

por la maestra fue entregada para que se pasara con las u ltimas correcciones en el formato 

final la cual fue empleada para organizar el libro. Cada nin o se tomo  su tiempo en la clase 

para transcribirlo y graficarlo, ponerle el nombre como autor y el an o de publicacio n de su 

cuento. Algunos cuentos, a pesar de las correcciones que se les hizo, al hacer el u ltimo ejerci-

cio de pasarlo en la hoja que se pondrí a en el libro continuaron con pequen os errores u omi-

siones. 

Al aproximarse el punto final de la secuencia, y en especial de la concrecio n del libro como 

objeto, se reanudo  la comunicacio n con los padres teniendo en cuenta que se les habí a habla-

do de la experiencia que vivirí an los estudiantes y que en el momento oportuno se les convo-

carí a para el aporte como familia. La intervencio n de los padres consistí a en el disen o de la 

cara tula del libro (Ver figura 22). Con antelacio n se habí a determinado en colectivo el nom-

bre del libro despue s de que los estudiantes propusieron los siguientes nombres: “Cuentos 

de animales”, “Historia de la vereda”, “La vereda y los cuentos”. Se escogio  este u ltimo, cam-

biando el orden a “Cuentos de la vereda” y los estudiantes lo validaron, seguidamente se hizo 

la votacio n.  

Figura 22. Separador del cuento 

Se envio  la nota con la indicacio n de la tarea como acudientes y del nombre del libro. Se les 

dio plazo de 6 dí as aproximadamente para enviar los disen os. Hubo acogida de la iniciativa y 

no so lo enviaron propuestas los padres como acudientes, sino tambie n amigos, primos y ve-

cinos de los nin os, incluso aquellos que no contaron con la colaboracio n de los padres, pero 
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que su motivacio n hizo que se apersonaran de la tarea. Al tener el paquete de cara tulas en-

viadas, se eligio  en colectivo la cara tula ma s adecuada para el libro de “cuentos de la vereda” 

como fue nombrado, (Ver figura 23) pero al hacer un ana lisis de la inversio n de tiempo, dedi-

cacio n y esfuerzo de los padres y dema s colaboradores de los estudiantes, se decidio  em-

plear todas las versiones de cara tulas como separadores dentro del libro. Esto genero  orgu-

llo en los nin os al determinar que madres, padres de familia, amigos, primos y ellos mismos 

hicieron parte del libro en este aspecto. Los nombres de los colaboradores fueron anexados 

en las primeras pa ginas del libro a manera de reconocimiento. 

 Figura 23. Cuentos de la vereda 

Conociendo a pequeños autores 

Ya para el momento 3 denominado: “Presento mi produccio n” que contaba con 2 componen-

tes, “Socializo mi produccio n y recibo el reconocimiento por esto” y “Comparto mis produc-

ciones con mi familia”, se conto  a los estudiantes, maestras y coordinadora de la sede acerca 

del trabajo que se estaba llevando a cabo en el aula, adema s de que el libro estarí a a disposi-

cio n de ellos en la sala de lectura cuando quisieran leerlo. Los nin os recibieron una bandera 

en reconocimiento a su trabajo en la u ltima izada del an o escolar y la coordinadora de sede 

ofrecio  unas palabras en exaltacio n a la experiencia vivida y al producto entregado (Ver figu-

ra 24 y 25). Esto genero  gran orgullo y alegrí a en los nin os, se sintieron reconocidos, felices y 

especiales por su esfuerzo y dedicacio n, el mismo orgullo y alegrí a que yo sentí  durante el 

proceso, pues me asombro  el poder escuchar comentarios de los nin os en torno a la literatu-

ra, uso de conceptos y avances significativos que au n se ven reflejados en el presente an o 

escolar 2018. Tales conceptos como mundos posibles, usar la creatividad para escribir, usar 

la imaginacio n para leer y ver mentalmente los personajes e imaginarlos en cuentos e histo-
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rias creadas de manera verosí mil o creí bles como lo mencionan ellos. 

 Figura 24 y 25. Reconocimiento pu blico 

De igual manera, la coordinadora de sede, para el inicio de an o lectivo 2018, solicito  que la 

experiencia fuera presentada al colectivo de maestros de la institucio n como una experiencia 

significativa. Esta socializacio n se hizo y fue recibida con mucho agrado por los docentes y 

directivos por la participacio n activa de los nin os y padres, contextualizado a la vereda, uso 

de la reflexio n, trabajo en equipo y proceso escritor creativo (Ver figura 26).  Los comenta-

rios y acogida de lo contado fueron muy positivos y se pudo determinar que, así  como para 

los nin os y para la maestra fue relevante, para mis compan eros era una buena experiencia 

que tení a un gran valor como pra ctica de aula. 

Figura 26. Presentacio n de experiencias significativas 

 De los 37 estudiantes, la entrega total fue de 32 cuentos, basados en su contexto y realida-

des, y bajo el proceso llevado a cabo en el aula y el de la maestra. Aquellos que no participa-

ron por diversos motivos, al igual que sus padres, comentaron el intere s de participar en la 

pro xima experiencia porque lo calificaron como un trabajo valioso, creativo, de esfuerzo, de-

dicacio n y que ayudo  a mejorar competencias escritoras al punto de potenciar el intere s por 

escribir, pues despue s de terminar su cuento hubo nin os que continuaron llevando a la clase 

propuestas de cuentos que fueron leí dos a los estudiantes al iniciar la jornada como lectura 

regalo. Esto es una evidencia de que la experiencia potencio  el intere s por la escritura creati-

va.  

Finalmente, el momento 4 que esta  en el marco de la evaluacio n, esta  formado por dos com-

ponentes: “Auto –evaluacio n, Coevaluacio n, Heteroevaluacio n” y “Evalu o la secuencia dida c-
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tica”. El primer componente se trabajo  durante toda la secuencia dida ctica, al trabajar en co-

lectivo, de manera individual, en parejas y en equipo a partir de generar retroalimentacio n. 

Esto propicio  espacios dialo gicos de reflexio n para los nin os en la consecucio n de aprendiza-

jes o de la transformacio n de los aprendizajes previos y de retroalimentacio n para mejorar, 

dar crí ticas constructivas o caer en la cuenta de situaciones propias que debí an ser mejora-

das. Hallar fortalezas, avances o debilidades en sí  mismo y sus compan eros. 

Durante el trabajo no se notaron molestias cuando se hací an las correcciones en colectivo, 

claro que se debe tener en cuenta que las producciones evaluadas fueron tomadas con la 

aprobacio n de los nin os para ser evaluadas. De igual manera, no se noto  molestia al hacer las 

correcciones en parejas o equipo; se les recalcaba que no era una manera de atacar o quitar-

le valor al trabajo sino por el contrario, de ayudar a que fuera mejor. Es posible que esto ha-

ya ayudado en este proceso de evaluacio n. 

Figura 27. Formato de evaluacio n- auto evaluacio n 

Figura 28. Formato de evaluacio n- auto evaluacio n 
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En consonancia con la evaluacio n de la secuencia, se realizo  con un formato que debí an dili-

genciar, en el cual se planteaban las preguntas con base en lo que aprendieron, lo que ma s 

les gusto , lo que no les gusto , el porque  del alcance del objetivo del libro como objeto, su con-

cepto con relacio n a su producto final y co mo se sintieron con el logro obtenido. 

La mayorí a de los nin os hicieron una retroalimentacio n completa del trabajo realizado, a 

otros por el contrario les falto  completar las respuestas de la evaluacio n de la secuencia. 

Dentro de lo obtenido por los estudiantes, se logro  hallar respuestas de orden disciplinar, en 

tanto identificaron alcances basados en lo que aprendieron de la lengua y su usos, la lectura 

y escritura como proceso mencionando que habí an aprendido a “leer y a escribir”, “a corre-

gir y usar la ru brica…”; en la construccio n de ser, liderazgo, empatí a, sensibilidad, posturas 

crí tica y la interaccio n con el otro en la medida en la que los estudiantes manifestaron que 

aprendieron a “…ayudar a mis amigos”, “…escuchar a los compan eros…”, “a trabajar juntos 

con los compan eros”. En relacio n a la literatura y a su apropiacio n, expresiones como 

“Colaborarles a mis compan eros a crear mundos posibles…”, “A son ar”, “Aprendimos que 

podemos hacer mundos posibles”, “Aprendimos a son ar”, “a usar la creatividad”, “yo soy un 

autor”, “aprendimos a hacerle mundos posibles a los animales”, “quiero volver a leer 

“,”aprendí amos mientras hací amos nuestros cuentos”, “soy un increí ble escritor” entre otras 

que muestran la forma en que el proceso movilizo  saberes basados en la literatura, identifi-

cacio n, empatí a y sensibilidad (Ver figura 27, 28 y 29). 

Todos estos aportes de evaluacio n esta n dados gracias a las reflexiones constantes que se 

hicieron durante el proceso, a los procesos metaverbales y de crí tica de su propio trabajo y 

de los dema s a manera de retroalimentacio n, logrando consignarlos en un papel. Estos son 

evidencias de que en nin os pequen os estos procesos de secuencias pensadas desde la especi-

ficidad literaria transforman modos de pensar y de actuar que favorecen sus aprendizajes y 

manera de interpretar cuentos, mundos y situaciones de la cotidianidad. 

Figura 29. Formato de evaluacio n- auto evaluacio n  
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En cuanto a la motivacio n, se pudo apreciar que se mantuvo durante todo el desarrollo de la 

secuencia por la mayorí a de los estudiantes y de los padres de familia quienes apoyaron las 

tareas particulares en las cuales debí an intervenir como familia, ya que los acudientes de los 

estudiantes tambie n tuvieron la presentacio n de la propuesta de la experiencia para que des-

de sus saberes pudieran aportar a la experiencia de los nin os. Algunos de ellos se mostraron 

prestos a colaborar; otros por el contrario, se mostraron inquietos al no haber estado inmer-

sos en este tipo de procesos y sentirse inseguros de su labor como padres en acciones de es-

te tipo. 

De manera general puedo mencionar que cada accio n llevada a cabo genero  aprendizajes 

importantes en cuanto a la planeacio n de pra cticas con otra visio n, de interaccio n entre los 

estudiantes e intencio n de orden literario, de significacio n de cada accio n que genere para 

desarrollar en el aula. Acciones nuevas e implementadas como hacer concurso de cuentos y 

fa bulas, actividades de compartir cuentos creados, ilustrados y leí dos en voz alta por los ni-

n os de grados mayores a nin os ma s pequen os de la escuela; así  como de cuentos que han si-

do creados por los nin os y organizados por la maestra en presentacio n power point (Ver fi-

gura 30 y 31) y de audio cuentos grabados con las voces de los nin os y que en colectivo se 

elijan, propiciar un espacios de pre stamos de libros a los nin os en clase y fuera de la escuela 

para favorecer el goce de leer por leer sin el hecho de estar inmersos en actividades, tarea o 

taller despue s de leerlo, son acciones pensadas por la maestra y validadas por los nin os que 

muestran el agrado e intere s por seguir el proceso de lectura a pesar de ya no estar inmersos 

en la secuencia dida ctica. 

Figura 30 y 31. Nuevas producciones de aula 

 Pude comprender que para escribir hay que leer, ya que como se observo  en la secuencia, la 

lectura de cuentos modelos pudo determinar inicios y para metros para crear otros. De igual 

manera la lectura reflexiva en colectivo que se genero  en el aula ayudo  a la formacio n de se-

res sensibles frente al otro y a las producciones de sus pares; así  como de la trasformacio n 

del conocimiento previo al escuchar en colectivo sugerencias, comentarios y dema s de lo que 

fue leí do o escuchado. Escuchar textos del entorno apoya la identidad cultural de los estu-

diantes y propiciar espacios y actividades significativas. Esta lectura libre y del contexto ge-

nera placer y un mayor acercamiento a la lectura de manera auto noma, que puede desenca-
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denar actividades escritoras como se pudo evidenciar en el aula de clase de grado segundo, 

quienes no solo continuara n leyendo, sino tambie n escribiendo producciones que han sido 

mostradas y trabajadas en clase. Los cuentos del libro Cuentos de la vereda fueron usados en 

el an o lectivo 2017 para iniciar la jornada como lectura regalo y en el presente an o lectivo 

2018 tambie n se hace de ellos para este mismo fin. 

Finalmente, los espacios de auto evaluacio n y coevaluacio n apoyados en actividades meta-

verbales ayudan a comprender y trasformar su conocimiento y poder ver en las otras poten-

cialidades, pero tambie n dar a conocer de manera crí tica y reflexiva acciones de cambio a 

sus pares a manera de retroalimentacio n que no ha sido dado por el maestro, reconociendo 

el papel protago nico como estudiante y que tambie n pueden aportar como par y estudiante. 

Es de aclarar que cada accio n tuvo su contratiempo y que en el momento se generaron situa-

ciones de temor y ansiedad al pensar que no se terminarí a a tiempo o antes de culminar el 

an o lectivo 2017. De otro lado se obtuvieron alegrí as y orgullo por los comentarios favora-

bles recibidos por los padres, maestros y algunos directivos y del cambio de actitud frente a 

la lectura y escritura por parte de los nin os. Algunos de ellos mencionan que esta n haciendo 

cuaderno de cuentos, otros llevan en hojas por separado cuentos e historias creadas en su 

casa que se leen en clase por parte del autor (el estudiante) y otros piden cuentos para llevar 

a casa para leer; pero lo ma s valioso fue observar el grado de satisfaccio n, apropiacio n, iden-

tificacio n, aprendizaje y logro de los objetivos de la secuencia por parte de los estudiantes 

que participaron en la secuencia dida ctica que hacen que la experiencia cobre valor tanto 

para ellos como para mí , como maestra. 
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La implementacio n de la secuencia dida ctica “Cada quien con su 

cuento”, partio  de la identificacio n de una problema tica sobre 

‘co mo es ensen ada la literatura en los colegios de Cali y municipios 

aledan os’. Este fue un proyecto liderado por los docentes y tutores, 

Alice Castan o y Carlos Rodrí guez de la Universidad Icesi, con quie-

nes se tuvo diversos encuentros en los que se compartieron sabe-

res y experiencias en torno a la pra ctica docente, la dida ctica de la 

ensen anza en la literatura, y la lectura de libros reglamentarios 

institucionales (consideremos el Plan Educativo Institucional, el 

Plan de estudio grado cuarto y Plan de a rea de lenguaje). Para este 

caso, tales hallazgos partirí an de la Institucio n Educativa  General 

Piero Mariotty del Municipio de Yumbo, con la lectura de trabajos 

anteriores realizados en distintas instituciones. Allí  se encontra-

rí an problema ticas similares, todas relacionadas con el saber-

hacer, pues no se promoví a la reflexio n, y la dida ctica de la litera-

tura no tení a en cuenta el placer literario, midiendo el desempen o 

de los estudiantes desde las competencias institucionalmente ins-

tauradas. Teniendo en cuenta todo lo anterior, se llego  a la conclu-

sio n que no se podí a realizar solo una caracterizacio n o diagno sti-

co a la Institucio n Educativa, por lo contrario, se debí an disen ar 

soluciones que aportaran a la transformacio n de la ensen anza de 

la literatura. 

Desde este panorama, se considero  necesario presentar una se-

Cada quien con su cuento * 

Sandra Lorena Cruz Sarria 

Docente de grado 4° 

Institucio n Educativa Ceat General Piero Mariotty, Sede Jhon F. Kennedy  

Yumbo, Valle del Cauca. 

* Los documentos que componen 
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cuencia dida ctica que fortaleciera la mediacio n literaria a trave s de la escritura creativa, esto 

como una forma de abordar la dida ctica, escapando un poco a los esquemas tradicionales. 

Luego, se realizarí a la tarea de presentar una propuesta que incentivara las actividades pre-

sentadas en el a rea de lenguaje para el grado 4-2. En e l se contaba con un total de veintisiete 

estudiantes, entre ellos, dieciocho nin as y nueve nin os cuyas edades oscilaban entre los diez 

y doce an os. Todos estos, pertenecientes a la comuna 4, y ubicados entre los estratos socio-

econo micos 0, 1 y 2. 

En un inicio se presentarí an dos propuestas, ambas rechazadas por no cumplir a los requeri-

mientos de mediacio n en la literatura, con estos intentos fallidos, se harí a necesaria la bu s-

queda de otras estrategias que permitieran rescatar los conocimientos previos, la reflexio n 

episte mica, el trabajo colaborativo, el conocimiento compartido; que adema s permitiera me-

jorar el discurso comunicativo, la intertextualidad, la narrativa, el ejercicio meta-cognitivo, la 

oralidad, la escritura, pero sobre todo el amor a estos procesos literarios. Es entonces, cuan-

do se presenta el reto de apropiarse de una configuracio n dida ctica para planear las clases, 

esto surge debido a que en la Institucio n Educativa se imparten clases de forma tradicional. 

Desde la escogencia del tema hasta el abordar la secuencia dida ctica, fue todo un dilema, 

pues luego de revisar detalladamente las propuestas, dando prioridad a unos procesos fren-

te a otros, se presentarí a la propuesta a los docentes Alice Castan o, Mauricio Franco y Carlos 

Rodrí guez, validando con ellos, la produccio n escrita de un cuento literario que se apoyara 

en estrategias de escritura creativa, buscando que los estudiantes mejoraran los aspectos 

literarios implicados en el proceso escritor, a trave s de la puesta en pra ctica de una configu-

racio n dida ctica. Se definio  como objetivo formar lectores literarios a partir de la produccio n 

de un cuento infantil corto trabajado de manera individual. Esta secuencia dida ctica fue tra-

bajada en tres momentos principales denominados: Presentacio n y diagno stico, Escritura y 

Evaluacio n. 

Es importante aclarar que, para recopilar los datos emergentes en los diferentes momentos 

de la secuencia dida ctica, se opto  por llevar conmigo un diario de campo en el que cada dí a, 

mí nimo uno de los estudiantes, trascribí a las ideas surgidas en clase, que consideraba perti-

nentes e interesantes; tambie n se organizo  un portafolio en el que se compilaban los avances 

del proceso escritor en el aula, donde se daba cuenta de los aprendizajes particulares en los 

procesos de escritura y reescritura del cuento, recogí a adema s las ru bricas con las evaluacio-

nes de los alumnos a sus compan eros, contaba incluso con fotos que daban cuenta de la par-

ticipacio n grupal en las clases, así  como grabaciones de audio que registraban las interven-

ciones de los mismos estudiantes. Todo esto harí a parte de la informacio n a analizar en esta 

sistematizacio n. 
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Un diagnóstico del cómo escribimos cuentos 

Se prepara la apertura de la clase con la presentacio n de la secuencia dida ctica, utilizando 

una serie de diapositivas mientras se daba un apoyo desde los conocimientos traí dos por los 

nin os. Se partio  del primer momento de la secuencia dida ctica, denominado Presentacio n y 

diagno stico, en el que se dio a conocer el propo sito del proceso, los textos modelo a usar, el 

tema, el plan de escritura y el modelo evaluativo. Todo esto serí a motivo de asombro y ex-

pectativa en los estudiantes, se generarí an en ellos muchas preguntas frente a la ejecucio n de 

la propuesta. Es así  como se aprovecha este entusiasmo para explorar los saberes previos 

sobre el cuento, se les presentan una serie de preguntas anteriormente elaboradas que se-

rí an resueltas por los estudiantes en el transcurso de la clase, mientras se les guiaba en el 

proceso. Las inquietudes se relacionaban a los conocimientos previos frente al cuento, dando 

cuenta de la importancia de este en su nin ez, la influencia en su crianza, la relevancia de la 

tradicio n oral, el gusto por los cuentos tradicionales y las expectativas frente a la implemen-

tacio n de la nueva pra ctica dida ctica; todo lo que permitiera la participacio n activa de la ma-

yorí a de los integrantes. 

“Algunos nin os manifiestan que no leen en casa, solo en la escuela. Tambie n manifiestan que 

leen cuentos para desarrollar la mente, para aprender y no equivocarse, para inspirarse, pa-

ra expresar sentimientos, y conocer otros mundos” (Tomado del diario de campo). 

 Se continu a en primer momento con el diagno stico, aquí  los estudiantes ponen en juego su 

creatividad al escribir un cuento, partiendo del tí tulo “… mi amigo de aventuras”. Ellos se 

concentran para cumplir el objetivo propuesto, escribir su mejor cuento, y cuando se termi-

na es compartido con el grupo. Es desde ahí  que parte el diagno stico. En e l se evalu an sabe-

res previos y destrezas para escribir; y se identifican sus falencias y fortalezas en el proceso 

de escritura. Esta actividad es hecha con el propo sito de que los estudiantes fortalezcan la 

estructura de sus cuentos, potencien su imaginacio n al permitirse crear mundos posibles 

mediante la produccio n escrita y estimulen su creatividad. 

Antes de la secuencia, una de las mayores dificultades tení a que ver con la poca participacio n 

en las clases, como se ha manifestado en otros apartes de este documento. Por eso, el reto 

con la puesta en pra ctica de esta configuracio n dida ctica es posibilitar espacios para la parti-

cipacio n y el trabajo colaborativo, observando satisfactoriamente el agradecimiento de los 

estudiantes al haber incluido sus intereses en el disen o de la secuencia dida ctica. En clase se 

partirí a con las siguientes preguntas: ¿Has leí do cuentos? ¿Quie n te los ha contado? ¿Para 

que  los lees? Ahora bien, si observamos la Figura 1 y la Figura 2, encontramos que el cuento 

es un tema de intere s infantil, y que los nin os no desconocen la estructura ni movilizaciones 

que se dan en torno a e l, por el contrario, los nin os ya poseen nociones ba sicas que tan solo 

deben ser perfeccionadas durante la aplicacio n de esta secuencia. De este proceso, rescatarí a 

la participacio n de la mayorí a de los estudiantes. 
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Figura 1. Listado de saberes previos frente al tema del cuento 

Figura 2 Participacio n de los estudiantes en las preguntas planteadas en el diagnostico 

 

Un cuento diferente a los demás: la enfermedad de Tino 

En el segundo momento denominado Escritura, se encuentra como obsta culo epistemolo gico 

que versa sobre el poco manejo de la escritura creativa, el poco conocimiento al respecto. 

Una sugerencia de la docente Alice harí a llegar la investigacio n a los libros del autor Gianni 

Rodari, escritor italiano, cuyos libros ofrecen una literatura infantil inteligente, divertida y 

fanta stica. De esta forma, se hace uso de sus libros ‘Grama tica de la fantasí a’ y ‘Cuentos para 

jugar’. El primero ayudo  a enfocar el trabajo a brindar formas para inventar historias, y el 

co mo ayudarlos a inventar por sí  solos, recurriendo a la creatividad como u nica aliada. En el 

segundo, se selecciona uno de sus cuentos: “La enfermedad de Tino”. En donde se cuenta la 

historia de un nin o que se hace pequen o cuando esta  solo, y le ofrece al lector tres finales 
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distintos y la posibilidad de crear uno totalmente nuevo. Esta ‘lectura regalo’ llevarí a a los 

estudiantes a participar en la construccio n de las diversas posibilidades de un final, a justifi-

car la que ma s les gusto , a argumentar sus respuestas con razones justificadas, a completar 

un esquema en el que reconocieran la estructura del texto, destacando en esta la variedad de 

finales, a pesar de tener los mismos personajes y espacios. Este ejercicio desestabilizo  la idea 

del cuento como algo esta ndar, imposible de modificacio n; en lugar de esto, se pensara  como 

moldeable, flexible, abierto a interpretaciones y modificaciones por parte del lectorEn el dia-

rio de campo encontramos la siguiente anotacio n: 

“para terminar nos regala la profe la lectura del cuento: ‘La enfermedad de Tino’ del autor 

Gianni Rodari. Que tiene tres finales diferentes. A todos nos gusto  mucho, porque es un cuen-

to diferente, todos participamos, hicimos un mapa conceptual, y cada uno compartio  su opi-

nio n sobre el final que ma s le gusto. No es un cuento como los dema s. Queremos que la profe 

sigua leyendo cuentos así ” (Tomado del diario de campo, pa g. 7). 

Así  pues, apoyada en las intervenciones de los estudiantes frente a la lectura del cuento ‘La 

enfermedad de Tino’ se observa que los nin os elaboran figuras literarias que funcionan como 

comparaciones, por ejemplo, el taman o de sus compan eros y las dimensiones comparadas 

con las patas de una jirafa. Observemos estos aportes de los estudiantes: 

50. Profe: “el me dico propuso dejarlo solo, a ver que  pasa. Pero Tino se volvio  nuevamente 

pequen o, pequen í simo”. 

51. S4: Como Alejandro. 

85. Profe: largas como las patas de una… 

86. S13: jirafa. 

La participacio n en el desenlace del cuento, acerca de sus diferentes finales, se hace evidente 

cuando los nin os empiezan anticiparse a la continuidad del texto, complementando lo leí do 

en el cuento: 

6. Profe: ¿Quie n sera  Tino? 

7. S1: Es un sen or. 

8. S3: Es un perro. 

9. S4: Es un gato. 

10. S5: Es un joven. 

11. S6: Es un caballo. 

12. S3: O un conejito. 
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13. S7: Un burro. 

14. Profe: … El nin o necesita estar con otros… 

15. S11: Nin os. 

16. S12: Amigos. 

17. S22: Pero de su edad. 

18. Profe: (…) Ya han pasado tantos an os, vamos, anda. Y así  uno tras de otro miraron por el 

agujero de la cerradura y vieron que… 

52. S3: Estaba grande y normal. 

53. S19: Se enchiquito . 

54. S15: Se sintio  mal por estar solo. 

55. S5: Se empequen ecio  y lo llevaron al me dico. 

La participacio n de los estudiantes, es ma s emotiva cuando son aceptadas las preguntas du-

rante la lectura del cuento, como si se estableciera una conexio n emocional con los persona-

jes. Tal cual, se evidencia a continuacio n: 

38. S5: Y… ¿Podemos hacer preguntas profe? 

66. Todos: preguntas, preguntas… 

Durante la lectura del cuento los sentimientos afloran, la emotividad se hace presente.  

59: S15: Se sintio  mal por estar solo. 

72: S9: ¡Ay, que felicidad! 

Los nin os empiezan a hacer deducciones: 

Profe: ¿Cua l final les gusto  ma s? 

S16: El tercero porque e l era feliz con su taman o. 

Profe: ¿En el cuento, e l decí a que era feliz? 

Todos: No. 

105: S16: Pero e l no sabí a que era grande, e l estaba tranquilo, era feliz. 

Por su parte, S16 manifiesta que “e l era feliz” aunque en ninguna parte de la lectura se men-

ciona eso. Ella lo deduce del estar tranquilo, del no darse cuenta de los cambios en su tama-

n o, e l era feliz. Se dira  entonces, que la literatura brinda espacios para el ana lisis, el debate y 
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la argumentacio n. Donde los estudiantes participan de los desenlaces que desearí an, dan sus 

opiniones hablando desde sus condiciones vitales, emotividad, y referencias familiares, entre 

otros.  

108. S17: Profesora a mí  me gusto  el segundo final. ¿Por que ? Porque e l estaba normal y po-

dí a continuar con sus estudios. 

110. S3: Me gusta el segundo final porque ya que Tino estaba normal, los papa s no estaban 

preocupados, podí an estar tranquilos. No causaba problemas. 

112. S19: Me gusto  el primero porque podrí a reproducirse y hay que tener familia. 

116. S5: Profesora a mí  me gusto  la segunda, porque e l no se preocupaba por ser pequen o ni 

nada, e l estaba tranquilo. 

118. S18: El segundo, porque así  los papa s no tení an que mantener donde el me dico. 

124. Profe: Bueno, despue s de este ejercicio, ¿Co mo les parecio  esta clase de cuentos? ¿Si les 

gusto ? ¿Les parecio  interesante? 

Todos: Sí , sí , sí . 

S19: Yo, yo, e l siempre viví a en armoní a con su familia. 

Frente a la lectura del cuento, se demuestra que una estudiante tiene clara la estructura del 

cuento (inicio, nudo, desenlace). Seguido de ella, varios compan eros que repiten. 

31. Profe: Bueno, ya tenemos los datos ma s relevantes del libro y del cuento que vamos a 

leer. 

35. S3: Todo cuento debe tener inicio, nudo, desenlace 

36. Profe: muy bien S3, recordemos todos, que todo cuento debe tener inicio, nudo, desenla-

ce. 

Otro aspecto a tener en cuenta, serí a que los personajes fueron claramente identificados: 

47. Profe: ¿Quie nes eran los personajes? 

48. S6: Bianchi que era el papa . 

49. S1: Tino. 

50. S14: Rosa. 

51. S3: Los amigos. 

52. S2: La mama , el me dico. 
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53. S14: El hermanito. 

Este ana lisis nos permite identificar el lugar, el tiempo, el espacio del cuento. En cuanto al 

lugar lo imaginan de estas formas: 

54. Profe: ¿Do nde sucedio  el cuento, en que  espacio? 

55. Todos: En una casa. 

56. Pero… ¿En toda la casa? 

57. S20: En un cuarto. 

58. Profe: Ahora pensemos en el tiempo, sera  que ocurrio  en una hora. 

59. Todos: Noooo. 

60. Profe: ¿Podemos hablar de dí as, meses, o an os? 

61. S21: An os, profe. 

62. S5: Sí , porque cuenta desde que era bebe  hasta que tení a veinte an os 

Eso no quiere decir que el cuento se escribe en veinte an os, dentro de ese mundo posible, se 

puede disponer de los tiempos, la narracio n es tan flexible respecto a esto, que lo ocurrido 

en veinte an os, lo podemos contar en unos dí as, unos meses. 

En la Figura 3 se muestra el esquema retratado en el tablero del aula, que recopila las opinio-

nes de los estudiantes, en relacio n a la variedad de finales que ofrece el cuento. La informa-

cio n es recogida a manera de lluvia de ideas, la misma que sirve como estrategia para culti-

var la escritura creativa. 

Figura 3. Esquema realizado al cuento “La enfermedad de Tino” lluvia de ideas 

Para los nin os es importante que el docente sea mediador en el proceso, a trave s de la lectu-
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ra del cuento en voz alta. Es igualmente importante, que este les ayude a recorrer la narra-

cio n e interpretarla, siendo este el paso para que los nin os aprendan a comprender lo que 

esta n leyendo, sin afanes, sin prisa, desmenuzando cada frase, entendiendo que los cuentos 

son la posibilidad al mundo de la imaginacio n, y no solamente al del autor si se quiere, sino 

tambie n es un camino para acceder al lector, a internarnos en nosotros mismos. Pues, como 

se aprecio  antes, la lectura se interioriza a tal punto que los nin os empiezan a anticiparse a 

posibles finales que pudieran emerger de la historia. 

Pensemos como escritores: consejos para una buena redacción 

Continuando en el segundo momento de la secuencia, se les entrega a los estudiantes la con-

signa de trabajar en grupos para dar paso a un proceso de interpretacio n, que los lleve a 

construir sentido sobre el texto; un ejercicio que parte de la lectura para pasar a desentran ar 

las sugerencias del autor. Este trabajo esta  relacionado con los siete consejos de una buena 

redaccio n planteados en “La cocina de la escritura” de Daniel Cassany, permitie ndoles dialo-

gar y concertar las respuestas expuestas ante el grupo, con el propo sito de brindar a sus 

compan eros consejos a la hora de redactar un cuento. Esta actividad le otorga al estudiante 

un papel protago nico, ya que es e l, quien con sus propias palabras da significado al texto en-

tregado por el docente, haciendo entendible a sus compan eros en la medida en que lo trasla-

da a te rminos cercanos. Esto, puede ser visto, como una forma de empoderamiento y tras-

cendencia frente al proceso lector. 

63. S9: “A uno no le puede dar pereza reescribir, uno tiene que escribir mejor para que las 

personas entiendan lo que escribio , pero si usted escribe mal nadie entiende lo que escribio , 

ni yo misma. Pero, si yo escribo mejor, las personas me entendera n mejor. Emborronar es que 

usted escribio ” (Tomado del Portafolio de trabajo grupal, pa g. 3) 

64. S6: “Este consejo significa que cuando escribamos un cuento tengamos en cuenta verifi-

car que no tengamos errores porque el lector pensarí a que el cuento esta  mal hecho, pero 

sobre todo cuando lo lea lo entienda y que lo comprenda” (Tomado del Portafolio de trabajo 

grupal, pa g.5). 

65. S16: “Yo dejo leer a las otras personas para que entiendan el texsto y me haga corresio-

nes, hay que dejar leer a varias personas para corregir las palabras y me quede todo 

bien.” (Tomado del Portafolio trabajo grupal, pa g. 8)   

(Los anteriores fragmentos del portafolio, puede contener fallas ortográficas. Esto se debe, a que 

fueron escritos por los niños, y se trató de ser lo más fiel a su escritura) 

En los anteriores ejemplos, se observa el empoderamiento de los nin os a trave s de los conse-

jos que les brinda el escritor. Se encuentra que algunos estudiantes sienten pereza en clase a 

la hora de escribir, precisamente por el conductismo empleado en las aulas, pero al brindar-

les alternativas creativas, estos se motivan a hacerlo, e incluso, llegan a alentar a los dema s 
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en la produccio n de sus propios escritos. El estudiante S9 reconoce en su proceso metacogni-

tivo que la reescritura le permite conocerse, ma s au n en la escritura de cuentos, y este reco-

noce la importancia de esta para corregirse. Se llega a reconocer que cuando un texto tiene 

tachones o muchas enmendaduras, es porque el texto ha sido leí do y reestructurado varias 

veces hasta lograr un buen resultado. De la misma forma, sucede con el í tem expuesto por S6 

y S16 cuando dan el consejo de abrirse a otros lectores para permitirse correcciones que los 

ayuden a mejorar su texto, que sea este comprensible. 

 Figura 4.  Interpretacio n de los Consejos de Daniel Cassany por el grupo No. 5 

 

Trabajado la intertextualidad con cuatro versiones de Caperucita 

Roja 

Se continu an presentando otros textos, como las cuatro versiones del cuento Caperucita Ro-

ja, versiones escritas por los autores: Charles Perrault, Jacob y Guillermo Grimm, Roald Dahl 

y Luis Marí a Pescetti. Como forma de acercarlos a la intertextualidad. Se solicito  a los estu-

diantes que se distribuyeran en cuatro grupos, en los cuales debí an hacer las lecturas de los 

cuentos por estaciones, y en la medida que rotaran por ellos, conocieran cada una de las ver-

siones. Adicional, en cada estacio n se encontraron con una rejilla, con esta, recopilaron los 

datos ma s relevantes de cada escrito, se plantearon una serie de preguntas que les permitie-

ran ampliar su visio n frente a otros mundos posibles, mediante la creatividad y la produc-

cio n literaria. 
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Figura 5. Lectura por estaciones de Caperucita Roja de los Hermanos Grimm 

Figura 6. Lectura de Caperucita Roja del autor Luis Marí a Pescetti 

Cada rejilla contaba con una serie de preguntas, que llevaban al lector a releer el cuento en 

clave de estas, para así  comprenderlo, en otras dimensiones. Las preguntas fueron las si-

guientes: nombre del cuento, autor del cuento, ilustrador, paí s y an o de publicacio n; quie nes 

son los personajes, que  sentimientos transmiten las ilustraciones, do nde se desarrolla la his-

toria, que  hace Caperucita Roja en el cuento, que  hace el lobo, quie n narra la historia; cua l 

creen, es la versio n original y por que  lo creen; que  aspectos predominan ma s: lo visual, lo 

textual o ambos. Estas preguntas necesitaron antes del debate y consenso entre los estudian-

tes. Mientras en la parte final anotaron observaciones generales como “nosotros pensamos 

que fue muy interesante trabajar en grupo” (Tomado de Carpeta 1.13 Rejilla No. 2). 

 



 67 

 

Figura 7. Rejilla No. 2 Intertextualidad y ana lisis de las cuatro versiones de Caperucita 

 Figura 8. Socializacio n de respuestas en el tablero 

Durante la actividad, los estudiantes asimilaron que cada cuento podí a tener varias versio-

nes, segu n el mundo posible creado por cada autor; e incluso, se dieron cuenta que podí an 

crearle su propio final. En el cuento Caperucita Roja del autor Charles Perrault, la docente 

invita a sus estudiantes a debatir lo leí do, haciendo uso de figuras literarias de tipo compara-

tivo, de esta forma: el lobo es visto como una figura malvada, relacionado a los peligros de la 

sociedad. En este punto, la docente enfatiza en la moraleja dada al final del cuento, y es que 



 68 

ED
U

K
A

FÉ
, D

O
C

U
M

EN
TO

S 
D

E 
TR

A
B

A
JO

 D
E 

LA
 E

SC
U

EL
A

  N
o

 9
, F

e
b

re
ro

 d
e

 2
0

2
0

, C
al

i: 
U

n
iv

er
si

d
ad

 Ic
e

si
  e

-I
SS

N
 2

7
1

1
-2

7
9

9
 

tambie n existen violadores, pedo filos, donadores de o rganos, locos, secuestradores, asesinos 

de nin os. La moraleja de este cuento hace que los nin os acaten normas, desconfí en. E incluso, 

en el ana lisis los nin os agregara n que la mama  de la historia es muy confiada, desconsidera-

da, irresponsable, descuidada, por haber mandado a la pequen a nin a, que dista de esas ma-

dres que cuidan a sus nin as, esta n pendientes de ellas, y no las mandarí an donde un familiar. 

El cuento nos invita incluso, a estar prevenidos de nuestros familiares, porque algunos de 

ellos, tambie n podrí an hacernos dan o. 

En la versio n de Caperucita Roja, tal como se la contaron a Jorge. Se inicia con la pregunta 

¿Quie n es el narrador de este cuento? Frente a lo cual, los estudiantes manifiestan que es el 

papa  de Jorge. Pero, los nin os continu an enlazando, contando los sucesos, expresan que el 

papa solo conoce una versio n de Caperucita, por eso se la cuenta así  a Jorge; es decir, la mis-

ma versio n que la mayorí a de personas conocen. Es importante subrayar el imaginario de 

Jorge, para reforzar la idea de los mundos posibles. Pues cada quien, sin importar su edad, es 

capaz de imaginar gran cantidad de hechos cuando le son contados por primera vez. Esta 

versio n, que nos presenta Jorge, es moderna, cercana a estos tiempos (todos sus elementos 

que surgen del imaginario de Jorge son reales y de su mundo inmediato), así  que encontrare-

mos en su relato pizza, superhe roes, un mesero que esta  disponible, armas su per poderosas, 

el amor, una firma de auto grafos y la admiracio n de los dema s amiguitos por haber logrado 

una verdadera hazan a. 

En la versio n de los Hermanos Grimm (Guillermo y Jacob Grimm), lo primero que identifican 

los nin os es que son dos autores, y la publicacio n se hizo en 1812. Esta es la versio n que ma s 

conocen, y frecuentemente ven en la televisio n. Dira n adema s, que quien cuenta la historia es 

un narrador, mientras en el libro se observa ma s texto que ima genes. El cazador es el guar-

dia n del bosque, el protector; dira n que las comidas tradicionales para la e poca son el pastel 

y el vino. No obstante, esta versio n no llamo  tanto la atencio n, sobre todo porque tení an en-

frente otras posibilidades por explorar. De ahí , la importancia de la intertextualidad para 

ofrecerles la mayor cantidad de versiones que les permita poner a volar su imaginacio n, y 

puedan pasar a establecer comparaciones entre los diferentes autores. 

En la cuarta versio n: “Cuentos en verso para nin os perversos” de Roald Dahl. Como su nom-

bre lo dice, ‘en verso’ concentra al estudiante en la rima. Trayendo los personajes tradiciona-

les, pero con algunas modificaciones. A Caperucita, ma s que su nombre, cambia su actitud: de 

una inocente nin a a alguien sagaz, con un as bajo la manga, alguien que aprovecha la situa-

cio n para hacerse notar por los habitantes del bosque. Mientras, el lobo se modernizo , usan-

do laca en sus un as y pelaje, adema s de falda gris de vuelo, zapatos, sombrerito, chaqueta, sin 

olvidar sus lentes recetados por el oculista. Es decir, contextualiza el cuento a una situacio n 

cercana a la realidad actual. Es tambie n de considerar, que fue el cuento que menos les gusto  

por algunas palabras empleadas en el texto (como mocosa, descarada, bobo), afirmando que 

son groserí as, adema s de hacerle bullying a la abuela por ser flaca y huesuda. Los nin os pien-
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san que el escrito no tienen por que  criticar su contextura fí sica, si todos merecemos respeto, 

y así  nos mando  Dios al mundo. 

La lectura de las diferentes versiones amplio  el horizonte de posibilidades en los estudian-

tes, en cuanto al proceso lector. Expresar sus opiniones frente a la lectura de los textos, les 

permitio  reforzar sus procesos meta-verbales, afinar sus gustos, asimilar la variedad de in-

terpretaciones para un solo cuento, clarificar la estructura y elementos principales a la hora 

de escribir un cuento. Y sin lugar a dudas, preparar la imaginacio n y creatividad al momento 

de escribir una historia; ba sicamente, les proporciono  el ambiente indicado para empezar a 

construir otros mundos posibles. 

Al transcurrir el desarrollo de este componente, se harí a evidente una falencia: las sesiones 

destinadas a este propo sito no eran suficientes, que para leer los textos era necesario volver 

a la lectura, replantear algunas preguntas, los estudiantes debí an reescribir sus apuntes para 

entenderlos con claridad, pues au n era difí cil de asimilar la existencia de mu ltiples realida-

des para un cuento, que les ha sido tradicionalmente transmitido. Es posible que, durante 

an os escolares anteriores a los estudiantes, se les haya presentado un canon literario enfoca-

do solamente en la lectura. Pues cabe resaltar que para desarrollar esta configuracio n fue 

necesario hacer algunas modificaciones relacionadas con el tiempo, de forma tal que sus co-

nocimientos fueran significativos, y tuvieran trascendencia respecto al tema. Esto significo  

un reto docente, el motivar la clase, y al mismo tiempo ser flexible ante los mejoramientos 

continuos; esto, como parte de este avanzar pedago gico. 

Al terminar el trabajo en equipo, se socializaron grupalmente los datos consignados en el 

proceso, luego de esta retroalimentacio n, se oriento  a los estudiantes a un espacio reflexivo 

que implicara la dedicacio n, el gusto, así  como la investigacio n previa por parte de la docen-

te. De forma tal, que los nin os al terminar de diligenciar la ru brica de evaluacio n, quedaran 

convencidos que la realidad transmitida en los cuentos es verosí mil a ese mundo posible. 

Fue necesario reforzar tales ideas, mediante la presentacio n de una seleccio n de videos que 

captaron la atencio n de los nin os por su atractivo visual y sonoro; estos u ltimos, elementos 

contundentes para que los estudiantes reafirmaran sus respuestas en relacio n a las pregun-

tas presentadas por la docente tanto en el proceso reflexivo como en la actividad meta-

verbal, que se desarrollaron al final de cada presentacio n del video. 

Acercándonos a la escritura creativa: Talleres de producción 

Se inicia esta fase con la explicacio n de la estructura del cuento, los personajes, el espacio y 

el tiempo. Posteriormente, se continu a con el componente de escritura creativa, apoya ndo-

me en el libro “Grama tica de la fantasí a” de Gianni Rodari; precisamente, en su actividad 

“Caperucita roja en helico ptero”. Habiendo tomado como referencia cuatro textos como li-

bros modelo, se procedio  con el trabajo en escritura creativa, entregando a los estudiantes 
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una hoja con seis palabras enlistadas, solicita ndoles que iniciaran la escritura de su primera 

versio n del cuento, con la condicio n de incluir en su produccio n escrita las palabras entrega-

das. Las primeras cinco fueron tomadas del cuento de Caperucita tradicional: Caperucita, 

imaginacio n, nin a, gran, lugar. Luego, para completar la sexta palabra, se tomo  aquella ma s 

frecuente (para cada estudiante) en la actividad diagno stica, entre estas se encontraron: ce-

lular, planetas, bicicleta, pira mide, juguetes, planetas, fu tbol, profesora, ciudad, galletas, 

computador, manantial, ciudad, amor, veterinaria, rinoceronte. 

Figura 9. Listado de 6 palabras para la creacio n de su produccio n textual 

Los estudiantes con la premura de dar inicio a su cuento se lanzan en su produccio n, y re-

cuerdan los consejos de Cassany. Para así , pensativa y pausadamente empezar a escribir, pa-

labra por palabra, lo que serí a el bosquejo de su primera versio n. Al finalizar este ejercicio, 

se les entrega una rejilla para valorar la calidad del escrito (estructura del cuento) de su 

compan ero. 

 Figura 10.  Formato y primera versio n del cuento. 
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Figura 11. Escritura de su cuento 

 En esta primera versio n, a algunos nin os les serí a difí cil crear otros mundos posibles, pues 

su cuento era demasiado corto y escaso de palabras; pasaban del inicio al desenlace, sin dar 

al desarrollo o al nudo del cuento; los conectores se repetí an constantemente, no ocurrio  un 

espacio para la relectura, pues los nin os entregaron lo que primero que se les ocurrio ; el pro-

ceso meta- verbal se vio restringido hasta la coevaluacio n, donde compan eros retroalimenta-

ron lo escrito, haciendo sugerencias para mejorar para la pro xima versio n; mientras, la gra-

ma tica (ortografí a) no se tuvo en cuenta para esta versio n. No obstante, una parte de los es-

tudiantes se encuentra en un nivel o ptimo de estructuracio n narrativa, los mismos quienes 

al compartir su escrito aceptaron las correcciones hechas. Se evidencia adema s, que una par-

te del salo n trabajo  con la estructura tradicional de los hermanos Grimm, y la otra parte con 

la estructura modernista de Luis Marí a Pescetti: enfocando su produccio n literaria a las ex-

periencias del contexto. 

Figura 12. Segunda versio n del cuento (reescritura) 

Para la siguiente clase, ya con la rejilla de evaluacio n en la mano, pasan a reescribir sus cuen-

tos. Llama la atencio n ver que las correcciones a sus textos las hacen con agrado, con la in-

tencio n de dar lo mejor de sí . Al finalizar este trabajo, se les entrega nuevamente una rejilla 

para valorar la produccio n escrita de sus compan eros. En este punto, es muy interesante ver 

el cambio que significa para ellos: pues siempre ha sido la docente quien les califica sus es-
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critos, ahora tení an una gran responsabilidad al valorar el trabajo de sus compan eros. Es de 

importancia porque esto, adema s de ensen arles a formular sugerencias pertinentes, les en-

sen a a dar una valoracio n imparcial, y que sea colaborativa para sus pares. 

Las siguientes son algunas de las sugerencias de los nin os hacia sus compan eros: 

S1 evalúa a S12: 

S1: Compan era colo cale un tiempo, y mejora la letra. Compan era pon a bolar tu imaginacio n 

porque se parece al original. (Tomado de carpeta 1.1.) 

 

S19 evalúa a S14: 

S19: Conpan era cambiar la palabra de repeso por otra. 

S19: Compan era por favor mejora la letra. 

S19: Desarrolla el nudo del cuento porque no le encuentro sentido. (Tomado de carpeta 1. 

26) 

 

S18 evalúa a S22: 

S18: Compan era te sujiero que no coloques muchas “y “ que coloques otros conectores. – que 

tengas ma s imaginacio n (Tomado de carpeta 1.20). 

 

S4 evalúa a S18: 

S4: Compan era te pido que cuando agas un cuento coloques si es en un an o, dí as o meses… 

(Tomado de carpeta 1.27). 

S4: Debe hablar ma s de la ciudad porque habla mucho del bosque. (Tomado de carpeta 1.27) 

 

S5 evalúa a S4: 

S5: Una sugerencia por favor no repitas las mismas palabras, ten un punto de referencia y 

mira la ortografí a. (Tomado de carpeta 1.26) 

 

S3 evalúa a S16: 

S3: te sugiero, este cuento no tiene tí tulo, para que la pro xima le coloques tí tulo. Por favor 

escritor fue muy excelente tu cuento. (Tomado de carpeta 1.22) 

En relacio n con el trabajo realizado en la escritura de su primera versio n, los nin os estaban 
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motivados por la narracio n. Elaborar un prea mbulo con el cuento “La enfermedad de Tino”, 

y la lectura de las cuatro versiones de Caperucita Roja, los lleno  de ilusiones para dar inicio a 

su produccio n textual. Por lo general, los nin os identifican la estructura del cuento, tienen 

claro los personajes a trabajar, pero falta por definir el lugar y el tiempo. Se encuentra que, el 

trabajo colaborativo en la coevaluacio n permite mayor fluidez en el pensamiento creativo, 

pues toman de  mejor manera las correcciones y sugerencias de sus compan eros. 

Como reto en el aula estaba el fortalecer un trabajo colaborativo: el abrir las puertas al dia lo-

go, hacer concertar a un grupo en torno a lo que cada uno deseaba expresar; dar apertura a 

la sensibilidad al tiempo que a la racionalidad, el ser ‘imparciales’ frente a la coevaluacio n; 

aceptar el dia logo entre pares, y el enriquecerse desde otras mirada; escuchar ideas, suge-

rencias, ser flexible ante las propuestas de otros; y encontrarse con las posiciones formadas 

de los escritores del municipio; fueron aspectos que nos permitieron ampliar nuestra mira-

da. En cuanto al u ltimo aspecto enumerado: para el cierre de la configuracio n dida ctica, se 

envio  correspondencia a varios escritores del municipio, con la finalidad de lograr un en-

cuentro entre estos y los estudiantes, sabiendo que tal reunio n promoverí a en los nin os el 

intere s por la literatura. 

Continuando con el tercer y u ltimo momento, correspondiente a la evaluacio n. Es pertinente 

mencionar que esta se fue dando constantemente a lo largo del proceso, en los momentos en 

que los mismos estudiantes se encargaron de la coevaluacio n y autoevaluacio n. Como una 

oportunidad para acercarlos au n ma s a la literatura, llevo al aula a dos destacados escritores 

del municipio (Lic. Antonio Ramos y Lic. Jose  Hernando Corta zar) con la idea de formar un 

conversatorio, cuyo tema central es “El cuento y la Poesí a”. Estos personajes han dedicado su 

vida a retratar la historia y costumbres de la tradicio n Yumben a. Esta iniciativa motivarí a 

au n ma s la participacio n de los alumnos, quienes atiborrarí an de preguntas a los escritores, 

entre las ma s representativas esta n: 

¿Que  hacen para inspirarse? ¿En do nde escribes tus cuentos? ¿Cua ntas veces reescribes tus 

historias? ¿Que  hora del dí a es ideal para escribir? ¿Desde que  edad eres escritor? ¿Para 

quie n escribes? ¿Te sientes feliz siendo escritor? ¿Cua ntos libros han escrito? ¿Que  piensas 

de los mundos posibles? ¿Que  nos recomiendas para tener una buena grama tica? ¿Tu familia 

te apoyo  para escribir cuentos? Emergerí an estos, y muchos otros interrogantes, que serí an 

despejados con la poe tica voz de los invitados, quienes adema s darí an auto grafos, y se toma-

rí an fotos con los estudiantes. Este encuentro hizo parte de la evaluacio n, pues en e l se ob-

servo  la capacidad de conversar con los escritores de manera fluida, y con propiedad; de-

mostrando así  el proceso de ensen anza vivido en torno a la literatura. Sin lugar a dudas, fue 

todo un intercambio de saberes. Ahora, observemos las memorias fotogra ficas de este inolvi-

dable encuentro literario. 
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Figura 13. Conversatorio con escritores del municipio, firma de auto grafos 

Figura 14. Firma de auto grafos por parte de los escritores del municipio 

Figura 15.  Foto grupal del grado 4°-2 con los dos escritores del municipio  

La experiencia de este gran encuentro se moverí a entre la inocencia y la experiencia, entre 

los cuentos y los poemas. De esta forma, el tema literario se verí a ma s fortalecido, si existí an 

dudas sobre los mundos posibles, sobre la imaginacio n, la creatividad, los usos de la literatu-

ra, sobre su este tica, todas quedaron resueltas. Conocer a otras personas que manejan ha bil-

mente la literatura, ayudo  a ampliar la visio n de mundo que se tení a, ayudo  a identificarse 
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con muchas de otras historias que se habí an venido escribiendo durante la implementacio n 

de la secuencia dida ctica. 

Al regresar nuevamente al aula de clases, con la segunda versio n de su cuento, las rejillas de 

valoracio n, los comentarios de sus compan eros, la motivacio n inyectada por los escritores, 

dan inicio a la transcripcio n de la versio n final de su cuento en el computador; solicitan el 

apoyo de la docente en el uso de las TICS, para lograr un producto de calidad, adema s de 

analizar uno de los cuentos trabajados grupalmente, obteniendo respuestas a sus interro-

gantes. En este trabajo se observarí a ma s trabajo colaborativo, el compromiso se harí a evi-

dente al escuchar sus constantes preguntas entre ellos, como un “¿Así  me quedo  bien?”. 

Identificarí an la estructura del cuento en sus escritos, profundizarí an en su narracio n, ten-

drí an los personajes claros, al igual que el lugar y el tiempo, la imaginacio n en sus escritos 

era notable, de la misma forma que su verosimilitud; en su mayorí a, lograron crear un mun-

do posible. El proceso meta-verbal se hizo notable en estas u ltimas actividades (en la segun-

da versio n, el conversatorio y la transcripcio n del cuento). Por ejemplo, el cuento 

“Caperucita y su amigo el rinoceronte” elaborado por la estudiante Nicol Valeria Go mez, fue 

el abordado por los estudiantes para realizar un ejercicio de reflexio n y ana lisis, al sentirse 

identificados con lo escrito por la compan era. 

Es de destacar que, en ocasiones, no se daba un intercambio entre pares en las clases, las re-

laciones asime tricas se notaban con frecuencia, al igual que la poca iniciativa de los estudian-

tes para generar preguntas o trasladar el contenido de la clase al contexto social inmediato. 

Si bien la participacio n es voluntaria, la idea era que fluyera naturalmente. Es por eso, que 

uno de los logros fue obtener una mayor participacio n en clase. La actividad meta-verbal, el 

ana lisis, los traslados de contexto, se verí an reflejados en el cuento “Caperucita y su amigo el 

rinoceronte”. Ahora bien, se evidencian los aportes de algunos estudiantes frente al siguiente 

enunciado: 

• Hace muchos an os…quiere decir que ¿Antes las personas cuidaban tanto la naturaleza 

que querí an hacerlos parte de su familia? ¿Que  pasa ahora? 

Ejemplo: análisis-reflexivo. 

S2: metacognicio n: Antes las personas tratavan bien a los animales, y ahora tratan mal a los 

animales y ya se olvidan qe los animales sienten, ven a un animal y ya lo quieren matar y asi 

mismo lo maltratamos nosotros mismos, antes no existia la violencia contra la naturaleza 

(Tomado de carpeta 1.2) 

S14: Si atuamos mal recibimos un castigo o regan o, y si actuamos bien recibimos un regalo. 

(Tomado de carpeta 1.14) 
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Ejemplo: análisis y relación con el contexto. 

S11: Si, no hay cuidado con los animales, leones sin melena, plumas de aves en gorros, pieles 

de animales de tapetes y cabezas de animales como adorno. NO MAS MALTRATO ANIMAL 

(Tomado de carpeta 1.11). 

S21: Si, porque las personas han cambiado, ya no cuidan la naturaleza, y maltratan a los ani-

males y los cazan, esto pasa ahora (Tomado de carpeta 1.21). 

S17: Las personas ahora no cuidan la naturaleza porque la queman, le tiran basuras, las per-

sonas dejan que los perros defequen en los parques, en los espacios pu blicos y le tiran escom-

bros… (Tomado de carpeta 1.17). 

S9: Si, los matan para alimentar a su familia, cazan las iguanas, patos, ya no cuidan la natura-

lesas y que no cuidan los rí os y no aman a los animales (Tomado de carpeta 1.9). 

S20: Ahora en 2018 los humanos esta n acabando con los elefantes, para quitarles el marfil y 

esta n en camino de extinsio n y ahora no cuidan la naturalesa (Tomado de carpeta 1.20). 

Ahora bien, frente a la segunda pregunta del mismo taller: ¿Que  aspectos a destacar tiene el 

cuento? Estas serí an algunas de sus respuestas: 

S20: El amor, cuando la mama  le hizo el chocolate, si cuando la mama  le hizo, chocolate 

(Tomado de carpeta 1.20). 

S1: El amor por el cuidado de la naturaleza, tambien es importante el valor de la amistad, 

compacion por los animales, preocupacion por los hijos (Tomado de Carpeta 1.1). 

S4: El amor de las amiguitas por adoptar un animal salvaje (Tomado de carpeta 1.4). 

S19: La valentí a de Caperucita al decir la verdad y no guardar secretos (Tomado carpeta 

1.19). 

Aspectos creativos del cuento (frente a los cuales, la docente alude a los mundos posibles 

para hacer verosí mil el cuento). Las respuestas de los estudiantes fueron: 

S1: Encontrarse un rinoceronte y lleva rselo a la casa como si fuera un animal dome stico. 

¿Co mo un rinoceronte va a jugar al escondite y va a contar? 

¿Co mo un rinoceronte va a entrar a la casa del a rbol y co mo va a subir? (Tomado de carpeta 

1.1.). 

S11: Que el rinoceronte le aga caso como un perro. 

¿Co mo Caperucita ba a jugar con un animal peligroso? 

¿Co mo un animal tan inmenso ba estar en un arbolito? 

S18: ¿Co mo caperucita y su amiga iban a llevar al rinoceronte a la casa en el a rbol sino puede 

subir escaleras? Tomado de carpeta 1.18 
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Ante la pregunta: ¿Que  relacio n tiene el cuento con la realidad actual? 

S26: Una mama  que es mama  y papa  a la vez (Tomado de carpeta 1.11). 

Las mamas se preocupan por sus hijos porque creen que les puede pasar algo. 

Los nin os mienten por temor a sus padres (Tomado de carpeta 1.21). 

S3: La falta en el hogar de Caperucita de un papa  (Tomado de carpeta 1.3). 

S8: Las mamas se preocupan porque hay riesgo en el mundo (Tomado de carpeta 1.8). 

S10: Los nin os mienten porque piensan que les pegan o los castigan (Tomado de carpeta 

1.10). 

S9: Los nin os les da miedo de la correa (Tomado de carpeta 1.9). 

S12: El papa no se quiere hacer cargo de los hijos (Tomado de carpeta 1.12). 

S15: Los nin os mienten por temor a sus padres (Tomado de carpeta 1.15). 

La escritura del cuento “Caperucita y su amigo el rinoceronte”, fue verosí mil, creí ble en sí  

mismo; pues la amistad y confianza que entabla el rinoceronte con las nin as es tan real, que 

pasa a un segundo plano la idea del rinoceronte como un animal salvaje, y el miedo que pu-

diera producir acercarse a un animal tan grande, robusto y peligroso como este. Los nin os 

aceptaron y se unieron al reto de escribir creativamente, como lo propuso Gianni Rodari. Se 

dejaron llevar por su imaginacio n, partieron de aclarar aspectos ba sicos sobre la estructura 

del cuento y sus caracterí sticas, se tomaron su tiempo, manejaron un ritmo, se mantuvieron 

con motivacio n hasta el final y lograron un producto o ptimo, que trascendiera por su cali-

dad. De esta forma, se seguira  trabajando, a trave s de estas producciones escritas, con los 

grados que necesiten apoyo en materia de literatura. Pues, como aprendizaje se tiene que la 

lectura de este cuento, les permitio  a los nin os pasar por la problematizacio n del texto, gene-

rar espacios de reflexio n en torno a su contenido, establecer relaciones de lo vivido en sus 

contextos con el escrito, y partir de la competencia interpretativa que hace al estudiante 

avanzar hacia el ana lisis de lecturas ma s complejas. 

Para finalizar, con el tercer momento. Los estudiantes entregaron el producto del objetivo 

(el cuento), la valoracio n de la experiencia a trave s de una ru brica, y la ilustracio n de su 

cuento para ser argollado en una cartilla. Luego, en reunio n de padres de familia y ante las 

directivas de la Institucio n Educativa se hizo entrega de la cartilla, con un diploma dado por 

la rectora Dora Amparo Ramí rez y la coordinadora Beatriz Murillo, el mismo que los avalaba 

como escritores primarios, junto al reconocimiento que esto implicaba. Tal como se observa 

en la Figura 17 y Figura 18. 
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Figura 17. Reconocimiento y entrega de diplomas por parte de las directivas 

 Figura 18. Foto con estudiantes de grado 4-2 con cartillas y diplomas 

En el a mbito literario, los estudiantes avanzaron como lectores literarios a trave s de la im-

plementacio n de la secuencia dida ctica “Cada quien con su cuento”. La intertextualidad, la 

aplicacio n de la escritura creativa como herramienta dida ctica para movilizar los saberes en 

el aula y la estructura del cuento, quedarí an claros al estar reflejados en sus producciones 

escritas. Teniendo en cuenta todo lo anterior, el resultado ha sido satisfactorio, pero la tarea 

apenas comienza: la cultura literaria debe continuar aplica ndose en el aula de clases. Así  que, 

el siguiente reto sera  continuar enriqueciendo mis conocimientos pedago gicos y dida cticos 

para fortalecer la literatura en el aula. 

En el camino se presentaron varios tropiezos: para empezar, el no saber trabajar una se-

cuencia dida ctica, el tener vací os epistemolo gicos frente a la escritura creativa, el no poder 
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cumplir al pie de la letra el cronograma de actividades frente a modificaciones y contratiem-

pos no previstos. Sin embargo, el amor y el deseo de emprender una estrategia motivante, 

incluyente y que trascendiera el aula de clase, fue suficiente para llenarse de dedicacio n e 

intere s para continuar la secuencia dida ctica. Los estudiantes constantemente hací an pre-

guntas en relacio n al contexto y a los personajes (a manera del enfoque sociocultural), pre-

guntas que, a trave s de la retroalimentacio n de sus compan eros, se esclarecerí an. La activi-

dad meta-verbal fue enriquecedora en la medida en que darí a pie para expresar aquello que 

les inquietaba, al tiempo que expresaban sus comentarios al trabajo de sus compan eros. El 

poder despertar su imaginacio n para crear estos ‘mundos posibles’, escuchar en sus conver-

saciones cuando los traen a colacio n, significa que la tarea no fue en vano, sino que, por el 

contrario: los marco  e imprimio  un sentido en sus vidas. Igualmente, es gratificante cuando 

lo explican a otros, toma ndose como ejemplo sea de error o de superacio n; cuando enrique-

cen su vocabulario, o cuando trasladan las referencias del texto a su propio contexto. Ahora 

bien, la evaluacio n se dio de forma continua, diversa y permanente; para los estudiantes no 

era un resultado, sino una dina mica; que en lugar de generar tensio n, significo  acompan a-

miento entre el docente y los compan eros. Ver la Figura 19. 

Figura 19. Ru brica final de evaluacio n 

 El acompan amiento por parte de las directivas fue esencial para el suministro de la informa-

cio n, e implementacio n de la secuencia dida ctica, permitie ndonos los espacios y permisos 

requeridos para el ingreso del personal de apoyo a la configuracio n dida ctica; valdrí a visibi-

lizar tambie n el acompan amiento de los padres en el proceso, quienes estuvieron en conti-

nua comunicacio n con los avances del trabajo, sin ellos no hubiese sido posible este reto. A 

los estudiantes, autores y actores en este relato, en este cuento trasladado a la realidad, jun-

tos compartimos momentos de tristeza y alegrí a, pero con la conviccio n constante que al tra-

bajarse de manera colaborativa el esfuerzo es ma s llevadero y satisfactorio. 
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Los maestros en cada intervencio n de la pra ctica educativa tienen 

la intencionalidad de lograr una transformacio n de la realidad de 

los estudiantes a trave s del contacto con el conocimiento. Pero ge-

neralmente se quedan en la intencio n debido a que se desconocen 

mecanismos para llevar a cabo de manera consciente esa transfor-

macio n. Uno de estos mecanismos es la sistematizacio n de las ex-

periencias en el aula, con el fin de lograr procesos de reflexio n do-

cente y posteriormente producir saberes. 

Es posible que, con el proceso de sistematizacio n, no se produzca 

una teorí a desde la perspectiva cientí fica porque los resultados 

que se obtendra n no son generalizables, pero si se puede conocer 

y producir conocimiento sobre una realidad particular a partir del 

dia logo y reconstruccio n de experiencias. En el siguiente relato se 

describira  de manera general la experiencia. En primer lugar, or-

denando y reconstruyendo el proceso, en segundo lugar, realizan-

do una interpretacio n critica del mismo y, en tercer lugar, identifi-

cando y extrayendo los aprendizajes para luego poder ser compar-

tidos. 

De cómo surge la propuesta 

Todo comienza cuando se decide hacer parte del macroproyecto 

liderado por la profesora Alice Castan o Lora y el profesor Carlos 

Este es mi cuento * 

Doris Colombia López Cundumí 

Docente de grados 6° y 7°  

Institucio n Educativa La Buitrera, Sede Los Comuneros 

Corregimiento La Buitrera, Santiago de Cali. 

* Los documentos que componen 

esta publicación surgieron en el 

marco del proyecto de investiga-

ción ELITEC (Enseñanza de la litera-

tura en escuelas de Cali y la región) 

que se ejecutó entre los años 2016 

y 2018 en la Maestría de Educación 

de la Universidad Icesi, Cali, Colom-

bia.  
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Rodrí guez, cuyo propo sito central es describir la manera como se ensen a la literatura en los 

colegios de Cali. Se realizo  una convocatoria abierta y en e sta participaron maestros de Cali y 

sus alrededores vinculados a la maestrí a en educacio n. La metodologí a de talleres reflexivos 

sobre la investigacio n llevo  a que se definiera el problema de investigacio n, el cual estaba 

relacionado con la carencia de formacio n en dida ctica de la literatura por parte de los maes-

tros, el uso del texto literario para otros fines diferentes al de lograr el placer este tico en los 

estudiantes y la tendencia de las polí ticas educativas a conducir a los estudiantes a un con-

tacto con la literatura pero desde una concepcio n historiogra fica y de inteleccio n del mismo. 

Teniendo ya la problema tica definida, el grupo decide ir ma s alla  de la caracterizacio n y se 

pregunta ¿Co mo transformar la ensen anza de la literatura en los colegios de Cali por medio 

de una Secuencia Dida ctica que forme lectores literarios? Desde allí  se decide intervenir en 

el grado sexto y se ptimo (Escuela Nueva) de la sede Los comuneros, perteneciente a la Insti-

tucio n Educativa La Buitrera, porque a partir de las categorí as emergentes en el ana lisis do-

cumental se puede evidenciar que, en el plan de a rea, tanto en los objetivos como en los pro-

po sitos, se le da poco protagonismo a la literatura y e sta se utiliza especialmente para lograr 

procesos de comprensio n en los estudiantes. La literatura al servicio de otros propo sitos es 

la problema tica que se pretende ayudar a superar mediante esta secuencia dida ctica, la cual 

fue implementada entre noviembre y diciembre de 2017. 

El ana lisis documental realizado en la Institucio n Educativa La Buitrera evidencia que no hay 

actividades para propiciar el goce este tico de la literatura ni para acercar al estudiante a una 

relacio n continua y diferente con esta. 

De por qué una secuencia didáctica y sobre el cuento 

Motivada por una transformacio n del proceso educativo que condujera a ver la literatura 

como una necesidad ba sica en donde se cambien concepciones en torno a esta y se ensen e 

sin que este  ligada a otros procesos y en cambio suscite lo este tico, se propone una secuencia 

dida ctica, ya que este tipo de configuracio n es utilizada para lograr aprendizajes especí ficos 

en torno a una tema tica determinada en la disciplina. 

Se pretende lograr un mayor acercamiento hacia la literatura como generadora de sentido 

en sí  misma y para ello el rol del docente como mediador del gusto por lo este tico es de suma 

importancia. Se elige realizar una secuencia dida ctica sobre el cuento porque en palabras de 

Lerner (2001), es el texto literario el que le permite al lector apreciar la este tica del lenguaje 

y adelantarse a descubrir otros mundos posibles con los cuales se identifica o toma distancia. 

Sen ala adema s que la lectura de un poema o un cuento pueden abordarse desde el goce y 

transformarse segu n lo que logran suscitar, en otra situacio n que permite comunicarle algo a 

alguien. 
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Por su parte Fons (2004) expresa que el cuento es una narracio n privilegiada y al alcance de 

los nin os. Es un texto completo de extensio n breve que tiene un principio y un final en el que 

el nin o puede transportarse a un mundo imaginario […]. Todos los cuentos parten de una 

representacio n de una situacio n estable, despue s surgen una serie de conflictos o problemas 

y seguidamente se ponen en marcha una serie de acciones para resolverlos de una manera u 

otra y llegar al estado final o fin […]. Adema s, de todas las funciones dida cticas que se atribu-

yen a los cuentos (trasmisio n de valores, identificacio n con las penas y las alegrí as de los 

personajes, desarrollo de la imaginacio n, etc.).(falta nu mero de pa gina) 

La decisio n de utilizar a Corta zar y Monterroso como referentes principales para el momen-

to de “las lecturas para escribir”, se da porque al haberse presentado un obsta culo de tipo 

epistemolo gico, se debe indagar y consultar ma s sobre el minicuento, y en toda la bu squeda 

aparecen estos dos autores como los exponentes principales del ge nero y las producciones 

escogidas cumplen con las caracterí sticas propias del minicuento. Se utiliza un minicuento 

de Nana Rodrí guez, en primer lugar, para que los estudiantes se den cuenta que hay muchos 

ma s autores que escriben minicuentos y, en segundo lugar, para imprimirle un toque de ma s 

fantasí a a los relatos. 

De cómo se enfrenta el diseño de la secuencia 

Como maestra de literatura me enfrento a una problema tica personal y es que en el tema 

que escojo (minicuentos) tengo muchos vací os teo ricos porque estaba acostumbrada a tra-

bajar el cuento como me lo ensen aron en la secundaria y como mi profesor de espan ol lo ha-

cí a. Otro problema que se presento  una vez tuve luces teo ricas, fue la escogencia del canon 

literario con el que iba a realizar la intervencio n y lo supere , atendiendo a las sugerencias de 

la profesora Alice y a las conclusiones a las que iba llegando despue s de leer sobre teorí a. 

En el proceso de disen o de la intervencio n, fue determinante el papel de la profesora Alice 

Castan o Lora, ya que con su organizacio n y disciplina se encarga de impulsarnos a buscar los 

elementos teo ricos pertinentes y tambie n de corregirnos la planeacio n de la secuencia de 

una manera tan rigurosa que motiva el hecho de que aprendiste algo nuevo y ma s au n que 

tendra s la oportunidad de aplicarlo. 

La secuencia dida ctica planteada, responde en te rminos de dida ctica de la literatura, a traba-

jar la escritura como proceso y fortalecer la mediacio n literaria del maestro como elemento 

clave para que se logre el goce y el disfrute literario por parte de los estudiantes. En este sen-

tido, la secuencia se acerca a la concepcio n de la literatura desde la dimensio n este tica y lu di-

ca porque con las acciones planteadas se pretende propiciar la creatividad, la emocio n y la 

sensibilidad. 

A continuacio n, se describen las acciones de la secuencia dida ctica, orientadas especí fica-
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mente a la promocio n de la escritura de un minicuento teniendo en cuenta sus caracterí sti-

cas y estructura. Estas acciones corresponden a tres grandes momentos que son planeacio n, 

produccio n y evaluacio n. 

De cómo construyen cuentos 

En primera instancia los estudiantes motivados por la docente escriben un cuento a partir de 

sus conocimientos previos sobre e ste. El cuento escrito sera  visto a manera de diagno stico y 

al final se contrastara  con la u ltima versio n de su produccio n textual para determinar avan-

ces en su proceso escritor. Los estudiantes escribieron su cuento con la orientacio n de escri-

bir el que ma s les gustaba o uno de su propia autorí a. 

Figura 1. Cuento diagnostico escrito por marí a del Mar Bonilla del grado 7° 

En el cuento diagno stico escrito por Marí a del mar se puede evidenciar la escritura sin pun-

tuacio n, mayu sculas en medio de minu sculas, sin conectores etc. Parece que estuviera escri-

biendo oraciones sueltas. La estructura narrativa tiene inicio, nudo y desenlace, pero, aun-

que esta  presente, no se desarrolla lo suficiente para darle ma s elementos al lector. Utilizo  en 

su escrito una tema tica muy comu n en la sociedad colombiana lo cual permite inferir que 

Marí a del mar no hizo uso de elementos que den cuenta de su imaginacio n y creatividad. 

Para introducirlos en la secuencia como tal, se les menciona que el texto a escribir es un mi-

nicuento y se les motiva con la lectura de “La mosca que son aba ser un a guila” de Augusto 
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Monterroso y “Casa tomada” de Julio Corta zar. Se les explica a los estudiantes que van a es-

cribir un minicuento para ser socializado con todas las sedes educativas, que lo realizara n en 

forma procesual y que lograra n el desarrollo de habilidades de escritura, descubrira n su ca-

pacidad creadora, su capacidad de imaginar, emocionarse y sensibilizarse, al igual que de 

apreciar el valor este tico de la literatura y potenciar su conocimiento sobre este tipo de tex-

to. 

La mediacio n literaria del maestro se lleva a cabo haciendo preguntas relacionadas con los  

dos textos leí dos e incita ndolos a que utilicen su imaginacio n y creatividad al momento de 

responder. Algunas de las preguntas utilizadas durante este momento y las respuestas de los 

estudiantes son las siguientes:  

¿Qué te sugiere el título del texto sobre su contenido? 

Ante esta pregunta, algunos estudiantes responden que en el cuento de la mosca que querí a 

ser un a guila, el tí tulo es muy claro y que efectivamente era una mosca que querí a volar y 

hacer lo mismo que un a guila. Aprovecho en esa parte y les cuento sobre la importancia del 

tí tulo en un minicuento debido a su condicio n de brevedad. No ocurre lo mismo con el cuen-

to de Corta zar “Casa tomada”. Con este indagan y reflexionan un poco ma s, sin embargo, lle-

gan a conclusiones que, teniendo en cuenta que Corta zar no le da un final explí cito, podrí an 

tomarse en cuenta por aquello de “dejar para la imaginacio n”. Por ejemplo: 

Carlos: un espí ritu se tomo  la casa 

Andrés Felipe: un intruso que querí a despojarlos 

-A lo lejos se escuchaban voces que en tono jocoso decí an que podí an ser los ladrones, un ani-

mal o incluso la guerrilla. 

Ante la pregunta, ¿Que  quiere representar el autor con este cuento?: 

Danyerli: Quiere darnos a entender que siempre estamos deseando algo diferente.  

Camilo: Que nunca estamos conformes, que siempre queremos ser como otros. 

¿Que  atmo sfera se percibe en el lugar de los hechos? 

-Las voces que se escucharon hací an alusio n al suspenso en ambos cuentos 

¿Que  emociones te suscito  el cuento? 

Carlos: Angustia porque no se sabí a lo que habí a dentro de la casa tomada  

Santiago: Curiosidad que era. Uno se desespera. 
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Durante la realizacio n de preguntas generales sobre los cuentos, los estudiantes pudieron 

dar cuenta de sus conocimientos previos sobre estos, en te rminos de estructura y elementos. 

Reconocieron la estructura de inicio, nudo y desenlace y las acciones que ocurrí an en cada 

una. Ante la pregunta de cua les fueron los momentos de mayor tensio n en los cuentos se evi-

dencio  la comprensio n de estos, y su curiosidad por saber que  ocurrirí a luego.  Los estudian-

tes pudieron establecer diferencias entre ellos, incluso decí an que la casa tomada era un 

cuento “normal” porque era muy largo.  

De cómo se indaga sobre saberes previos acerca del cuento 

Con el fin de indagar acerca de los saberes previos sobre tipologí a, estructura y caracterí sti-

cas del cuento y el minicuento, se utilizo  un papel bond previamente organizado en el table-

ro, y en e l se consignaron las respuestas que los estudiantes fueron dando respecto al tema. 

Acto seguido, se dispusieron textos expositivos en una mesa, unos recopilados por la maes-

tra y otros provenientes de distintas editoriales, para que en equipo buscaran informacio n 

puntual sobre el cuento y el minicuento. La informacio n encontrada en los textos y consigna-

da en sus cuadernos, fue contrastada con la informacio n que previamente se habí a escrito en 

el tablero. Las conclusiones a las que se llegaron despue s de contrastada la informacio n fue-

ron consignadas en el cuaderno. 

Figura 2.  Apuntes sobre conocimiento previos 

Figura 3.  Fotografí as de la indagacio n de saberes 
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Figura 4.  Indagacio n de saberes 

Los resultados de la consulta dan cuenta de que los estudiantes estuvieron concentrados en 

la bu squeda y su buena actitud y disposicio n les permitieron desarrollar un buen trabajo 

grupal. A nivel de grupo coincidieron en muchas respuestas, las u nicas diferencias eran a 

nivel de redaccio n. 

Algunos de los resultados de la indagacio n fueron: 

 El grupo de Luisa Marí a ante la pregunta que  es el cuento responde que es una narracio n 

breve escrita en prosa y es distinta de la novela. 

 El grupo de Carlos responde que es una narracio n breve de eventos generalmente imagi-

narios. Tiene argumentos sencillos en el que participan varios personajes. Es un breve 

relato de eventos ficticios. 

 En la bu squeda sobre los elementos del cuento los estudiantes coinciden en que son: am-

biente, atmo sfera, personajes, tiempo, trama, intensidad, tensio n, tono etc. 

 En la estructura coincidieron con: iniciacio n, nudo y desenlace. El grupo de Carlos y el de 

Camila se refirieron a una introduccio n, un desarrollo y un desenlace. 

Los estudiantes consultaron en otros aspectos como lo que debe contener cada elemento, 

sobre los temas de los que se escribe, las diferencias entre el cuento y la novela, sobre  los 

tipos de cuentos etc. 

Cuando llegaron a la definicio n de minicuento, se les pregunto  por los elementos de la es-

tructura, los temas etc., coincidieron en que este se diferencia del cuento mayoritariamente 

en su extensio n y en que la estructura narrativa a pesar de ser igual, en el minicuento a veces 

se rompe precisamente por su cara cter breví simo.  
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De cómo los estudiantes practican con el resultado de la búsqueda 

Despue s de indagar sobre el tema, los estudiantes pusieron en pra ctica lo aprendido, anali-

zando dos cuentos ma s: “La fe y las montan as” de Augusto Monterroso e “Historia verí dica” 

de Julio Corta zar. En este punto, los estudiantes ya pudieron identificar la estructura narrati-

va y sen alar las caracterí sticas del minicuento. Se leyeron los cuentos en voz alta y durante 

su lectura se hicieron pausas a medida que se fueron encontrando los elementos requeridos 

para el ana lisis. Una de las preguntas que guiaron el ana lisis y sirvieron para realizarlo en 

casa fueron: ¿El tí tulo del cuento es literal o simbo lico? 

En la mediacio n, se hizo la aclaracio n entre lo literal y lo simbo lico y entonces se refirieron a 

los dos cuentos anteriores como simbo lico, en especial el de la fe y las montan as, porque se-

gu n los estudiantes, en la vida real, la fe no podrí a mover una montan a. Relacionaron ambos 

cuentos con milagros que les ocurren a las personas por sus creencias, pero tardaron un po-

co ma s en encontrar el sentido del segundo cuento. En ambos cuentos lograron identificar 

con claridad la estructura de iniciacio n, nudo y desenlace. Hubo participacio n y mucha refle-

xio n en torno a la fe de las personas hoy en dí a.  

Se les pidio  que con el fin de afianzar ma s sus conocimientos y para prepararse para su pro-

pia escritura, analizaran dos cuentos de los autores trabajados (Corta zar y Monterroso). Pa-

ra esto, se les entregaron unas preguntas como elementos de ana lisis para que se guiaran en 

casa y que sirvieran para futuros ejercicios. La evaluacio n de la fase se realizo  de forma es-

crita, la cual mostro  apropiacio n de conceptos sobre el minicuento, de sus caracterí sticas y 

comprensio n de su estructura. La caracterí stica que ma s recuerdan y que aparece escrita en 

la definicio n de minicuento es su brevedad y que tambie n tiene inicio, nudo, desenlace y se 

cuenta con hechos imaginarios o ficticios. 

De cómo comienzan a escribir 

Para el momento de la produccio n, se propone la realizacio n de un plan de escritura, y para 

ello se dibuja un cuadro en el tablero con unos criterios (preguntas) previamente selecciona-

dos, para que los estudiantes lo desarrollen en una hoja y luego sea socializado en subgrupos 

con el fin de afianzar la tema tica escogida o redefinirla. 

La informacio n obtenida del plan de escritura permite que entre todos se plantee la estruc-

tura narrativa como base para escribir el cuento, revisarlo y reescribirlo. La estructura con-

venida es la cla sica, sencilla, de iniciacio n o planteamiento, nudo o conflicto y resolucio n o 

desenlace. En la fase de la planeacio n, los estudiantes ya han estudiado y comprenden en que  

consiste cada una de esas partes. 

En el plan de escritura los temas ma s sobresalientes son la felicidad, la tristeza, el miedo, el 

terror y los relatos son escritos en tercera persona. 
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Tabla 1. Plan de escritura 

La interaccio n entre pares se lleva a cabo demostrando gran intere s por la actividad y una 

vez realizado el plan de escritura y convenida la estructura narrativa, se procede a la escritu-

ra de la primera versio n, la cual sera  revisada y retroalimentada entre compan eros y con ba-

se en una evaluacio n entregada por la profesora y que concierne al plan de escritura.  

Figura 5. Escribiendo la primera versio n del cuento 
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 Figura 6. Ejemplo de una primera versio n 

En la primera versio n del cuento de Marí a del Mar se nota el intere s que tiene sobre el tema, 

ya que es el mismo con el que escribio  el cuento diagno stico, pero cambia el nombre del per-

sonaje principal y decide que este debe seguir viviendo. En el cuento de diagno stico hubo un 

desenlace tra gico y mato  al personaje. En la primera versio n ya omite la tí pica frase de erase 

una vez… En esta primera versio n pone un tí tulo extenso sobre el tra fico sexual que luego 

sera  cambiado. 

En la evaluacio n de la primera versio n realizada entre pares teniendo en cuenta la ru brica 

entregada por la profesora, se evidencia el compromiso de todos en la experiencia. Califican 

teniendo en cuenta lo explicado y reflexionado en clase y no tienen en cuenta lo lazos afecti-

vos entre pares para evaluar, sino criterios de contenido como los personajes, el espacio y el 

narrador, que debí an estar presentes en el escrito. 

Una vez realizada la evaluacio n, la maestra les pide a sus estudiantes que la observen con 

detenimiento y recorda ndoles lo que al inicio de la secuencia hablaron sobre la escritura co-

mo proceso, empiecen con la segunda versio n de su texto y tengan en cuenta la evaluacio n 

realizada por sus compan eros. Todos utilizaron la ru brica con la evaluacio n de sus compan e-

ros, pero no hubo comentarios de inconformidad respecto a la apreciacio n que estos tení an 

de sus trabajos, al contrario, siguieron las recomendaciones al pie de la letra y procedieron 
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con la escritura. 

Figura 7.  Segunda versio n de Marí a del Mar 

En la segunda versio n del cuento de Marí a del Mar titulado “un millo n de hombres”, (el tí tulo 

es ma s corto y utiliza la exageracio n como recurso que llame la atencio n) se observa que 

Maggie la protagonista tiene una edad definida (5 an os), que transcurre el tiempo y pasan 

otros cinco an os, pero a la vez el cuento en extensio n se va haciendo ma s corto en esta ver-

sio n. Marí a del Mar decide de nuevo matar a la protagonista argumentando que ya estarí a a 

salvo de tanto abuso. Cuando se llega al momento de evaluacio n, las acciones de la maestra 

estuvieron encaminadas hacia el logro de la competencia por parte de los estudiantes, para 

la escritura de la tercera y u ltima versio n de su cuento. Se presentan cuatro minicuentos 

(Lucas –sus me todos de trabajo, de Julio Corta zar, Mono logo del mal y El espejo que no podí a 

dormir de Augusto Monterroso, y La cometa infinita de Nana Rodrí guez). En fotocopias y por 

medio de unas preguntas de ana lisis en papel bond preparadas con anterioridad y, para ser 

discutidas en forma colectiva, se van leyendo en voz alta los cuentos y se van analizando co-

lectivamente, al tiempo que los estudiantes toman nota de los hallazgos encontrados para 

luego ser tenidos en cuenta en la escritura de la u ltima versio n de su cuento. Se espera que, 

al desarrollar la habilidad para evaluar cuentos, mejoren en la construccio n de su u ltima ver-

sio n. 

Una vez analizados los cuentos de manera colectiva, se pide a los estudiantes que evalu en 

ellos mismos su segunda versio n teniendo en cuenta los apuntes tomados y, atendiendo a los 
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hallazgos encontrados procedan con la escritura de la tercera versio n de su minicuento. Se 

les pide que esta tercera versio n corresponda al plan de escritura, a la estructura narrativa 

acordada y al ana lisis realizado de los cuentos. A medida que los estudiantes vayan termi-

nando sus versiones finales, se ira  haciendo retroalimentacio n y los estudiantes hara n co-

rrecciones inmediatas a sus textos en caso de requerirlas. 

Figura 8. Versio n final de Marí a del Mar 

En la tercera y u ltima versio n del cuento de Marí a del mar aparece el primer nombre que 

utilizo  en su cuento diagno stico y un cuento visiblemente ma s breve. El final tambie n cambia 

y Melanie no muere si no que es rescatada por una familia y tiene la oportunidad de vivir 

feliz con esta. Se puede analizar que Marí a del Mar estuvo durante su proceso de escritura y 

reescritura pendiente y haciendo un esfuerzo en como ir cambiando su cuento, para que tu-

viera caracterí sticas de minicuento.  

Para evaluar la tercera versio n, el maestro revisa dos cuentos de los estudiantes al frente de 

la clase. Uno demuestra la competencia escritora desarrollada a trave s del proceso y el otro 

con algunas inconsistencias que sera n corregidas de manera colectiva. E sta forma de correc-

cio n oral tambie n da cuenta de los saberes obtenidos por los estudiantes a lo largo del desa-

rrollo de la secuencia. Tambie n se pide a otros estudiantes que lean de manera voluntaria 

sus producciones para que sean analizadas y allí  mismo tengan la oportunidad de ser retro-

alimentadas y corregidas. 

Durante este proceso se escuchan voces de reconocimiento positivo hacia Guadalupe quien 

leyo  de manera voluntaria su minicuento, especialmente diciendo cosas como que “tan ra pi-

do aprendio  a hacer minicuentos, es una dura”. Los minicuentos son “che veres”. El otro 

cuento fue objeto de ana lisis y de correcciones, aun así , se reitera el compromiso y seriedad 

con que los jo venes hací an sus comentarios hacia el trabajo de su compan era.   



 92 

ED
U

K
A

FÉ
, D

O
C

U
M

EN
TO

S 
D

E 
TR

A
B

A
JO

 D
E 

LA
 E

SC
U

EL
A

  N
o

 9
, F

e
b

re
ro

 d
e

 2
0

2
0

, C
al

i: 
U

n
iv

er
si

d
ad

 Ic
e

si
  e

-I
SS

N
 2

7
1

1
-2

7
9

9
 

 

Figura 9.  Minicuento de Guadalupe Fajardo 

En este cuento se nota la apropiacio n de conceptos en relacio n con el minicuento desde la 

escritura, pero tambie n desde la ilustracio n. Sin ser perfecto, este minicuento cumple con la 

estructura pactada y dema s elementos que fueron requeridos a trave s de los ana lisis colecti-

vos de los cuentos de muestra. 

De cómo se evalúa y se hace una reflexión general 

Para evaluar los aprendizajes y la secuencia, el maestro entrega una ru brica a sus estudian-

tes para que evalu en su trabajo final, contrasta ndolo con el primero que realizaron a manera 

de diagno stico. Esta ru brica dara  cuenta de los aprendizajes obtenidos a lo largo de la imple-

mentacio n de la secuencia. Una vez se hayan autoevaluado exponen ante sus compan eros                      

los resultados como una actividad reflexiva sobre los saberes propios. Luego se propone eva-

luar la estrategia pedago gica en te rminos de aciertos y desaciertos y se ira  tomando apuntes 

en el tablero. Luego se recogen las versiones finales para ser fotocopiadas y hacer una espe-

cie de libro que sera  repartido en las otras sedes educativas y reconozcan el trabajo realiza-

do por los estudiantes. Algunos de estos minicuentos sera n publicados en la pa gina de Face-
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book de la escuela, para que sean conocidos por otros miembros de la comunidad educativa. 

Tabla 2. Ru brica para evaluar la construccio n del cuento 

En las acciones generadas por la SD se aprendieron conceptos te cnicos del cuento, por ejem-

plo, la identificacio n de la estructura narrativa y las definiciones de los elementos de esa es-

tructura. Se considera que la bu squeda en equipo, la motivacio n que veí an entre compan eros 

y el propo sito final de mostrar su cuento, contribuyeron a la apropiacio n de estos saberes. 

De hecho, la evaluacio n escrita que se realizo  sobre la consulta tambie n lo evidencia. 

Los chicos en general ganaron en el aspecto comunicativo ya que suelen ser muy tí midos y 

hablar poco durante las clases. A medida que se avanzaba en la implementacio n de la se-

cuencia y a pesar de los saltos que hubo entre una sesio n y otra, era cada vez ma s evidente 

que estaban conociendo una situacio n no vista anteriormente y era ver la escritura como 

proceso. En otras ocasiones no habí an tenido la oportunidad de juzgar su propio texto y el de 

los compan eros y menos la oportunidad de transformarlo. Durante los momentos de escritu-

ra, reescritura y revisio n, se notaba el esfuerzo de muchos por escribir sus historias de ma-

nera coherente, que atendiera a lo pactado de manera colectiva, y arrugaban papeles, pedí an 

ma s hojas en blanco, me preguntaban ,y yo, como mediadora del proceso, y con mucho tacto 

trataba de llenar vací os teo ricos y sobre todo motivar al estudiante para que continuara en 
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medio de su “imperfeccio n” ya que al final obtendrí a un producto muy bueno y lo mejor, 

creado por ellos mismos. 

Aunque se cumplio  con los objetivos trazados en la propuesta en torno al reconocimiento de 

las caracterí sticas y estructura de un minicuento, la promocio n de sentimientos y emociones 

en la escritura del mismo, no consiguieron aprender la caracterí stica de brevedad en su ma -

xima expresio n, debido a que se requiere economí a en el lenguaje y dejaron poco a la imagi-

nacio n del lector para que complete un posible desenlace. Se noto  que la tema tica escogida 

no trasciende de lo cotidiano y, les costo  mucho imprimir un cara cter de fantasí a a sus pro-

ducciones. 

Al no estar los estudiantes bajo el estre s de entregar so lo una primera versio n de su texto 

para ser evaluado, la mediacio n del maestro se dirige hacia lo este tico de la literatura, hacia 

esa libertad y placer que debe ser evidenciado. Todo esto para que so lo en la versio n final, el 

estudiante se de  cuenta que ha aplicado el aprendizaje que se pretendí a y que se gozo  esa 

relacio n voluntaria con el texto al mismo tiempo que entendí a que era un trabajo del cual 

saldrí a un producto, como sucedio  en el aula con el estudiante Carlos. 

 Figura 10. Carlos participando en el ana lisis de los cuentos                

Es emocionante ver co mo se logran transformaciones en las capacidades de los estudiantes. 

Por ejemplo, en el caso de la implementacio n de la secuencia dida ctica, se confirma que la 

escritura como proceso es la manera ma s adecuada de fomentar la produccio n textual en 

ellos. Durante la implementacio n de la misma, los estudiantes demostraron su capacidad 

creadora escribiendo con agrado cada una de las versiones propuestas, relaciona ndose de 



 95 

 

manera ma s í ntima con sus textos y siendo capaces de retroalimentar el de sus compan eros, 

basa ndose en los criterios establecidos. 

Adema s de la participacio n activa de los estudiantes durante el desarrollo de la Secuencia 

Dida ctica, me di cuenta de la importancia de la mediacio n del maestro en una intervencio n 

de esta magnitud, porque es el que guí a, el que motiva con sus intervenciones cargadas de 

emocio n, de conocimiento disciplinar, de pasio n. Cada pregunta que el maestro hace en clase 

debe estar guiada hacia donde se quiere llegar en te rminos de alcanzar los objetivos pro-

puestos.  

La escritura como proceso ayuda en la formacio n literaria porque el estudiante se siente 

confiado en que su posible “fracaso” sera  corregido hasta que logre acercarse al resultado 

esperado. La escritura como proceso permite procesos metas verbales cuyo fin es analizar y 

evaluar de manera objetiva el trabajo que se esta  realizando. Mediante la reflexio n, el estu-

diante se hace consciente del proceso que esta  llevando a cabo y mejora sus resultados. 

En cuanto al nivel de correspondencia entre lo planeado y los resultados obtenidos se podrí a 

decir que se lograron los objetivos en un alto porcentaje. Resultaron comentarios de parte de 

estudiantes para con sus compan eros, se dan cuenta de que son capaces de hacer lo que se 

propongan, siempre y cuando se haga de manera organizada. 

Para concluir, en adelante aspiro a ser ma s rigurosa en la planeacio n de las propuestas lleva-

das al aula y a siempre estar fundamentada en referentes pertinentes ,consultar sobre las 

mejores estrategias dida cticas para llevar al aula, crear mis propias estrategias producto de 

la observacio n y ana lisis de mis clases y continuar con las ganas enormes que tengo de conti-

nuar mejorando mi conocimiento disciplinar para que mis estudiantes se vean beneficiados 

y se cumpla el propo sito final que es el de lograr transformaciones dentro del aula.  
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