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Resumen 

El Instituto Pedagógico Nacional busca fomentar la pasión por el conocimiento mediante 

estrategias educativas centradas en los intereses y necesidades de los estudiantes. Para abordar 

las dificultades de escritura en el grado 201, se propone el juego simbólico como intervención 

pedagógica, respaldado por teorías de autores como Carlos Lomas, Gianni Rodari, Jean Piaget y 

Lev Vygotsky. Se basa en investigaciones previas que destacan el impacto del juego simbólico 

en el desarrollo de la escritura. Se lleva a cabo una investigación cualitativa-descriptiva, dividida 

en cinco capítulos: formulación del problema, contexto conceptual, diseño metodológico, 

desarrollo de la intervención y resultados obtenidos. Esta propuesta se fundamenta en la 

importancia de la escritura en el desarrollo integral de los estudiantes y busca mejorar este 

proceso mediante el juego simbólico como estrategia pedagógica. 

Palabras clave: Escritura, juego simbólico, investigación acción, innovación pedagógica, 

primaria.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Abstract 

The Instituto Pedagógico Nacional seeks to foster a passion for knowledge through 

educational strategies focused on the interests and needs of students. To address writing 

difficulties in grade 201, symbolic play is proposed as a pedagogical intervention, supported by 

theories of authors such as Carlos Lomas, Gianni Rodari, Jean Piaget and Lev Vygotsky. It is 

based on previous research highlighting the impact of symbolic play on the development of 

writing. Qualitative-descriptive research is carried out, divided into five chapters: formulation of 

the problem, conceptual context, methodological design, development of the intervention and 

results obtained. This proposal is based on the importance of writing in the integral development 

of students and seeks to improve this process through symbolic play as a pedagogical strategy. 

Key words: Writing, symbolic play, action research, pedagogical intervention. 
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Introducción 

Uno de los fines del Instituto Pedagógico Nacional es la pasión por el saber, lo que 

supone buscar nuevas formas de propiciar el aprendizaje a través de los intereses y necesidades 

de los estudiantes. Por ello, la siguiente propuesta de intervención pedagógica presenta el juego 

simbólico como una estrategia para mejorar los procesos de escritura en los estudiantes del grado 

201, solucionando las dificultades de escritura evidenciadas en esta población. Esto es necesario 

debido a que la escritura es un proceso fundamental en el desarrollo integral de los estudiantes. 

Para ello, a partir de los estudios de teóricos como Carlos Lomas, Gianni Rodari, Jean Piaget y 

Lev Vygotsky se plantea esta propuesta de intervención pedagógica. 

 Teniendo en cuenta investigaciones previas a nivel local, nacional e internacional, se 

opta por la utilización del juego simbólico dada su incidencia en el desarrollo de los estudiantes 

para mejorar la escritura. Así, se realiza una investigación acción de tipo cualitativo – 

descriptivo, considerando la importancia a nivel personal y académica que supone la escritura en 

los estudiantes y las dificultades que este proceso conlleva. Así, la investigación se divide en 

cinco capítulos. 

 En el primer capítulo, se presenta, delimita y formula el problema de investigación, con 

los objetivos propuestos para el desarrollo de este trabajo. El segundo capítulo corresponde al 

contexto conceptual en el que se exponen los antecedentes internacionales, nacionales y locales 

que sirvieron para guiar la investigación y los referentes conceptuales: escritura y juego 

simbólico utilizados en el desarrollo del documento. En el tercer capítulo, correspondiente al 

diseño metodológico, se presenta el tipo de investigación, las técnicas e instrumentos utilizados 

para la recolección y análisis de la información, así como los mecanismos de validación de 



2 
 

 
 

dichos instrumentos. En el cuarto capítulo, se explica la manera en la que se desarrolló la 

propuesta de intervención. Finalmente, el quinto capítulo describe los resultados y hallazgos 

obtenidos de los instrumentos de recolección de datos.  
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Planteamiento del problema 

Contextualización  

El Instituto Pedagógico Nacional [IPN] es una institución colombiana de carácter 

nacional con una única sede ubicada en la localidad de Usaquén, ofrece educación preescolar, 

básica primaria, básica secundaria, media y educación especial en una única jornada (Instituto 

Pedagógico Nacional, 2019). Además, la educación está articulada con énfasis en diferentes 

ramas de la ciencia y el arte a través de talleres de diferentes tipos y proyectos pedagógicos 

integrados que varían de acuerdo con el grado de escolaridad. Esto resulta en una educación 

integral para la academia y la sociedad, permitiendo el desarrollo y la implementación de 

diferentes propuestas pedagógicas, como lo es el juego simbólico, para mejorar la escritura. 

De esta manera, el proyecto de investigación es desarrollado con estudiantes de entre 

siete y ocho años del curso 201. Esta población se encuentra en la etapa de operaciones concretas 

propuestas por Piaget (1971) en la que los niños están en la capacidad de utilizar la lógica para 

llegar a conclusiones, de elaborar pensamientos concretos y de resolver situaciones 

problemáticas simples. Además, los niños reconocen su rol en la sociedad, siendo más 

autónomos y generando relaciones interpersonales que se fortalecen mediante encuentros 

sociales, tales como el juego.  

Así, se realizó una encuesta (ver anexo 1) con el propósito de identificar el contexto 

social y familiar de los estudiantes. Además, se establecieron sus intereses y experiencias con la 

escritura y el juego. De esta manera, se evidenció que los estudiantes viven en diferentes barrios 

de la ciudad de Bogotá. El IPN no acoge únicamente a estudiantes del sector, sino que tiene 

estudiantes de diferentes sectores de la ciudad lo que incide en el aprendizaje y las relaciones 

interpersonales de ellos. Asimismo, se puede deducir que los padres de familia eligen a la 
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institución por su reconocimiento académico y formación integral.  Por otra parte, todos los 

estudiantes y sus familias tienen acceso a los diferentes servicios públicos, por lo que habitan en 

un mínimo de condiciones dignas para su desarrollo integral.   

Respecto al contexto familiar, se evidencia que los estudiantes habitan en familias 

conformadas por madre y padre o en familias monoparentales. Sin embargo, existen excepciones 

en las que los estudiantes habitan con otras personas como abuelos, tíos, primos y padrastros. En 

el aspecto socioeconómico, la mayoría de los miembros de las familias trabajan en diferentes 

actividades. Por lo cual, se evidencia trabajos estables al interior de las familias posibilitando un 

bienestar económico para los estudiantes. 

 En cuanto a la escritura, los estudiantes la definen como una forma de expresarse, de 

narrar lo que viven, de poner las letras en orden, de relacionarse con las palabras y de aprender. 

Sin embargo, la concepción frente a la escritura es negativa, ya que, la mayoría de los estudiantes 

conciben este proceso como una actividad aburrida o desagradable. Solo un pequeño porcentaje 

de estudiantes la conciben como una experiencia divertida o curiosa. Además, se evidencia 

dificultad en la ortografía, la organización, la lluvia de ideas, así como en la secuencia narrativa 

de sus producciones escritas. Finalmente, los estudiantes mencionan los temas sobre los que 

prefieren escribir tales como: los animales, los sentimientos, los extraterrestres, los ponys, los 

videojuegos, la fantasía, personajes de programas, y sobre su vida (la familia o el día a día). Con 

respecto al juego, todos manifiestan que les gusta mucho jugar y que esta es una de las 

actividades a la que más tiempo libre le dedican. También, los niños muestran que tienen interés 

por los videojuegos, los juegos de crear, de representar situaciones y los juegos al aire libre en 

compañía de sus seres cercanos: amigos y familiares. 
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 Justificación 

La escritura es esencial en la formación personal y académica de los individuos. Sin 

embargo, este no es un proceso sencillo, pues implica un proceso cognitivo y emocional en el 

que no solo se codifican signos lingüísticos, sino que conlleva la configuración de realidades 

(Cassany et al, 1995). Además, la función de la escritura no corresponde únicamente al ámbito 

académico, sino que se expande al ámbito social y cultural del estudiante, pues es a través de este 

proceso  el individuo concibe su realidad y construye su rol en ella (Cifuentes, 2011). Sin 

embargo, la escritura se muestra y se centra en procesos tradicionales en los que se realizan 

actividades sin un trasfondo más allá de la codificación del lenguaje escrito (Machuca, 2012). 

Así, los estudiantes no tienen espacios para la reflexión, la imaginación o el disfrute en la 

academia, abriendo la oportunidad de crear nuevos ambientes de aprendizaje más flexibles y 

contextualizados para los alumnos. 

      De igual  forma, a partir de la prueba diagnóstica realizada (ver anexo 2), se evidencia 

que los estudiantes muestran  apatía y desinterés por la escritura, así como confusiones al 

momento de redactar. Sus producciones escritas carecen de coherencia y cohesión, además, 

presentan faltas ortográficas. Por esta razón, se hace necesario aplicar una estrategia pedagógica 

para mejorar los procesos de escritura en los estudiantes del grado 201 del IPN en pro de mejorar 

la percepción, la cohesión y la coherencia durante los procesos escriturales de los estudiantes. 

Por otro lado, se opta por el uso del juego simbólico, debido a que este es la 

representación de roles mediante el juego, lo que permite comprender la manera en la que el niño 

concibe su realidad y su rol en la sociedad. Además, este permite estimular su imaginación y 

creatividad, habilidades que están relacionadas con la escritura (Piaget, 2016). De igual forma, 

este tipo de juego conlleva al progreso de las diferentes dimensiones del desarrollo del niño, 
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como la dimensión comunicativa, cognitiva, emocional, social, artística y física (Smolucha y 

Smolucha, 2022). Esto debido  a que permite transformar y dar valores diferentes a los objetos 

que los niños pueden encontrar en su realidad.  

Teniendo en cuenta lo anterior, al plantear una propuesta de intervención pedagógica para 

el desarrollo de la escritura en estudiantes de grado segundo, el uso del juego simbólico resulta 

pertinente. Esto debido a su contribución para el desarrollo de la imaginación y la creatividad de 

los niños, las cuáles pueden funcionar como la base para la producción de textos escritos. Así, 

como para la mejora y una adecuada intervención en la coherencia y cohesión escrita, los usos 

que se le pueden dar al juego simbólico pueden ser amplios.  

Delimitación y formulación del problema 

 La educación en Colombia está ligada al fortalecimiento de las competencias básicas de 

aprendizaje. Una de ellas es la del lenguaje, donde se contempla la producción y la comprensión 

de las formas verbales y no verbales. (MEN, 2006). Por ello, una de las labores del docente 

encargado del área de español es potencializar las habilidades de escritura, en relación con los 

intereses y necesidades de los estudiantes. De acuerdo con los estándares básicos de aprendizaje 

(MEN, 2006), los estudiantes del grado segundo de primaria deben producir diferentes tipos de 

textos en los que se reconozcan los elementos propios de estas producciones tales como: 

personajes, tiempos y espacios. Además de vincular sus experiencias, ya sea, en el texto leído o 

en la construcción de uno nuevo. De igual manera, se espera que los estudiantes entiendan las 

funciones y características de los diferentes medios de comunicación y símbolos qué hay en su 

contexto. 
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Sin embargo, este proceso puede conllevar diferentes dificultades: en primer lugar, a 

partir de la prueba diagnóstica realizada, los estudiantes consideran la escritura como una 

actividad aburrida y tediosa. No es algo que realicen por gusto o consideren importante; en 

segundo lugar, las producciones escritas entregadas por los estudiantes evidencian falencias en 

su coherencia, ya que los textos carecen de información pertinente y organizada de manera 

secuencial. Además, la cohesión gramatical y léxica no se hace evidente, lo que dificulta el 

proceso de lectura y comprensión de la información escrita; finalmente, los estudiantes 

mostraron un mal uso de los signos de puntuación y errores ortográficos convirtiendo su 

producción escrita en un texto poco legible (ver anexo 2). De esta forma, se evidencia la 

importancia de crear una propuesta de intervención pedagógica que ayude a la escritura de los 

estudiantes, facilitando un medio textual con el cual ellos puedan mostrar la realidad que 

perciben y sienten.  

Ahora bien, el desarrollo inadecuado de la habilidad escrita en los niños puede conllevar 

a falencias en su futuro académico y personal. De acuerdo con Pascua (2014), la escritura está 

estrechamente relacionada con la comunicación de ideas y emociones. Las personas que no 

desarrollan medios para transmitir esta información y percepción del mundo pueden evadir la 

interacción con otros. Por ende, es posible afirmar que, si un niño no mejora su proceso 

escritural, se le dificultará la interacción con su realidad y entorno social. Además, esto afectaría 

a las dimensiones del desarrollo del niño, porque limitaría su proceso comunicativo, cognitivo, 

emocional, social y artístico. Los escritos son técnicas, habilidades y prácticas sociales que 

pueden considerarse arte, donde una o más personas interactúan  y comparten ideas entre sí. 

(Cassany, 2012). Así, es necesario que se potencie la habilidad escrita de los niños, porque está 
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cuenta con artefactos que permiten al niño acceder a distintas prácticas sociales, asegurando un 

desarrollo integral y social.  

Partiendo de todo lo mencionado hasta este momento, es pertinente pensar en una 

propuesta de intervención pedagógica apoyada en el juego simbólico que fortalezca el proceso de 

escritura en los niños de grado segundo del Instituto Pedagógico Nacional. Así surge la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Qué incidencia tendría una intervención pedagógica basada en el 

juego simbólico, como una herramienta pedagógica, para el fortalecimiento de los procesos de 

coherencia y cohesión en la escritura de los estudiantes de grado 201 del Instituto Pedagógico 

Nacional?  

Objetivos 

Objetivo general  

Determinar la incidencia que tendría una intervención pedagógica basada en el juego 

simbólico, como una herramienta pedagógica, para el fortalecimiento de los procesos de 

coherencia y cohesión en la escritura de los estudiantes de grado 201 del Instituto Pedagógico 

Nacional. 

Objetivos específicos 

Identificar los niveles de cohesión y coherencia en la producción escrita de los 

estudiantes del grado 201 del IPN. 

Diseñar una unidad didáctica en la que se fortalezca la cohesión y coherencia en el 

proceso de escritura a través del juego simbólico. 



9 
 

 
 

Demostrar cómo el juego simbólico influye en la coherencia y cohesión escrita en los 

textos de los estudiantes del grado 201 del IPN.  
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Contexto conceptual 

Antecedentes 

El juego simbólico, como una estrategia pedagógica para mejorar los procesos de 

escritura en los estudiantes, no ha sido motivo de muchas investigaciones. Sin embargo, se 

encontraron otras propuestas en relación con el fortalecimiento de la escritura o la 

implementación del juego simbólico en la educación. Para el desarrollo de esta investigación, 

que busca aplicar el juego simbólico como una estrategia pedagógica para mejorar la cohesión y 

la coherencia en los procesos de escritura en los estudiantes de grado 201 del IPN, se 

contemplaron las investigaciones donde se utilizara el juego simbólico en la enseñanza y se 

analizaron aquellos trabajos donde se buscará el desarrollo de la escritura en los niños de 

primaria. A continuación, se presentan los aspectos generales de cada uno de los trabajos 

encontrados, los cuales fueron categorizados a nivel internacional, nacional y local bajo los 

criterios de escritura y juego simbólico.  

El rastreo a nivel internacional comprende dos tesis y dos artículos de investigación 

relacionados con el juego simbólico y la escritura. La primera investigación fue realizada por 

Altamirano, L. (2021) en Perú y tuvo por objetivo general desarrollar una estrategia de juego 

simbólico que utilice procesos dinámicos para potenciar la creatividad en la producción de textos 

dentro del campo de la comunicación para los estudiantes de la Institución Educativa Inicial N° 

411 – Cutervo. Para ello, se identificó el juego simbólico y sus dinámicas con el paso del tiempo, 

además, se diagnosticó a la población conformada por 15 estudiantes de 5 años y se elaboró  una 

estrategia para dinamizar el proceso del juego simbólico. Esta investigación se realizó bajo un 

enfoque no experimental descriptivo de tipo mixto en la que se desarrollaron diferentes talleres 

con el propósito de potencializar la creatividad de los estudiantes mediante el juego simbólico. 
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Finalmente, la investigación concluyó que el uso de estrategias lúdicas que involucren el juego 

simbólico potencializa la producción de textos, ya que, a través del juego, los estudiantes 

producen textos desde la sensibilidad y no desde la cognición por lo que son más creativos al 

momento de desarrollar sus ideas.  

El segundo trabajo fue elaborado en Ecuador por Amores, I. (2016) con el objetivo de 

llevar a cabo la implementación de juegos simbólicos que sirvan como herramienta para guiar el 

aprendizaje del área de Lengua y Literatura en los estudiantes del Segundo grado de la Escuela 

de Educación Básica "Francisco de Miranda" durante el período lectivo 2014-2015. Esto a partir 

del diseño y aplicación de una guía didáctica de juegos simbólicos en el área de lengua y 

literatura. Esta investigación es de tipo cualitativa con un nivel exploratorio, descriptivo y 

explicativo para lo que se utilizaron diferentes herramientas de recolección de la información 

como encuestas, entrevistas y observaciones, así como la implementación de una guía didáctica. 

Al finalizar esta investigación, se concluyó que los juegos simbólicos permiten el desarrollo de la 

imaginación y del lenguaje en los estudiantes lo que incide en su aprendizaje y en su desempeño 

en el aula: los estudiantes son los protagonistas de su aprendizaje y esto los hace más activos y 

participativos en clase.  

El primer artículo de investigación realizado por McVey D. (2008) describe parte del 

trabajo que se realiza en la Universidad del Oeste de Escocia para motivar a los estudiantes a 

escribir de manera creativa, lo que puede generar un cambio en la concepción negativa que se 

tiene de la escritura. Además, este artículo establece que las TICs no deben ser vistas como una 

amenaza para la escritura sino una posibilidad de aumentar la escritura en los diferentes ámbitos, 

ya que, gracias a las tecnologías, se hace posible que los estudiantes sean creativos al momento 
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de escribir, ya sea para hacer una producción escrita de carácter académico o que responda a sus 

intereses personales como sería la participación en un foro o sitio web. 

Finalmente, el segundo artículo de investigación realizado por Villavicencio et al (2022) 

busca resaltar la relevancia, beneficios y propósitos del juego simbólico en el desarrollo 

psicomotor de los niños en edades tempranas. Además, de demostrar la importancia y los 

cambios significativos que este enfoque aporta en el proceso de aprendizaje escolar. Para ello, se 

utilizó un enfoque cuantitativo con un diseño de investigación experimental en la que se 

recopilaron, organizaron y analizaron los datos teniendo en cuenta al desarrollo psicomotriz 

como variable dependiente y al juego simbólico como variable independiente. Una vez hecho 

esto, se observaron a 30 niños de entre 4 y 5 años con el fin de comprobar la hipótesis que 

afirmaba que el juego simbólico incide en el desarrollo psicomotriz de los niños. Esta 

investigación permite concluir que el juego incide en diferentes dimensiones del desarrollo del 

niño como lo son la física, emocional e intelectual, ya que jugando los niños expresan su mundo 

interior lo que les ayuda a formar su pensamiento y motricidad.  

El rastreo a nivel nacional se compone de tres trabajos de investigación realizados en la 

ciudad de Bogotá, que además, están relacionados con el juego simbólico a nivel emocional y 

corporal en los estudiantes y la implementación de secuencias didácticas para afianzar la 

escritura realizados en la Universidad Cooperativa de Colombia. El primer trabajo fue realizado 

por Baquero, S. et al (2020) con el objetivo de fortalecer el componente emocional y la expresión 

corporal en niños de 6 a 8 años a partir del juego simbólico. Esta investigación es de tipo 

descriptiva-correlacional por lo que se recolectaron dos muestras mediante la aplicación del Test 

de Inteligencia Emocional MSCEIT “mesquite” y la aplicación de talleres que involucran las tres 

categorías de investigación: juego simbólico, componente emocional y la expresión corporal. 
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Finalmente, la investigación evidencia un fortalecimiento de las competencias socioemocionales 

y corporales a partir del juego simbólico. Además, demuestra la importancia de brindar a los 

niños espacios en los que puedan identificar y expresar sus emociones.  

El segundo trabajo fue  elaborado por Baquero, S.et al (2019)  para determinar las 

implicaciones del juego simbólico en el desarrollo de la expresión corporal en niños de 6 a 8 

años. Esta investigación es de tipo investigación acción con un enfoque cualitativo – descriptivo 

por lo que la investigación se dividió en tres fases: identificación, caracterización e 

implementación. En este trabajo de investigación, los autores concluyen que la expresión 

corporal es fundamental en el crecimiento de los niños, pero se hace necesario que los docentes 

creen vínculos con los estudiantes que les permitan sentirse motivados y en confianza para 

expresarse.  

Dentro de la búsqueda de tesis en el repositorio de la Universidad Pedagógica Nacional, 

se encontraron tres tesis relacionadas al tema del juego simbólico y los procesos de escritura. A 

continuación, se describen los aspectos relevantes de estas investigaciones. El primer trabajo 

corresponde a una monografía realizada por Triana, Y. (2017) cuyo objetivo principal era 

determinar el impacto del juego simbólico en el proceso de escritura en las estudiantes de 

segundo grado del Liceo Femenino Mercedes Nariño. Para ello, se diseñó e implementó una 

propuesta pedagógica dividida en cinco fases en las que las estudiantes desarrollan diferentes 

juegos simbólicos como ser superhéroes o reporteras con el propósito final de producir algún tipo 

de texto que diera cuenta de la experiencia vivida durante el juego y su entorno. En este trabajo 

de investigación Triana, Y.  (2017) concluye que a través del juego de roles, elemento propio del 

juego simbólico, las niñas desarrollaron un mundo de fantasía en el que se desenvolvieron en 

diferentes situaciones comunicativas reales, empleando el lenguaje escrito y reescribiendo su 
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realidad, es por esto por lo que se afirma que la herramienta del juego simbólico tuvo un gran 

impacto en el desarrollo del proceso de escritura en las estudiantes de grado segundo del Colegio 

Liceo Femenino Mercedes Nariño. 

El segundo trabajo escrito por Aranguren, M. et al (2017) y corresponde a una propuesta 

de intervención pedagógica de tipo cualitativa, descriptiva e interpretativa que buscaba 

enriquecer y nutrir la capacidad simbólica de los niños de la Fundación Nugesi 21, generando 

experiencias significativas de juego simbólico desde la representación de roles. La población 

objeto fue un grupo de 25 estudiantes con edades entre 7 y 14 años de la Fundación Nugesi 21. 

En esta investigación, las autoras concluyeron que los talleres diseñados fueron significativos 

para los niños, ya que a través del juego simbólico los niños lograron conectarse con su vida 

cotidiana, incrementar su autonomía y la creatividad.  

Finalmente, el tercer trabajo elaborado por Forero, L. (2019) corresponde a una 

monografía que propone fortalecer los procesos de escritura de los estudiantes del grado 905 del 

Liceo Femenino Mercedes Nariño a partir de diferentes talleres de escritura creativa divididos en 

tres fases: preescritura, textualización y post escritura. Este trabajo de investigación fortaleció los 

procesos de escritura en los estudiantes del grado 905 con la utilización de la escritura creativa 

que permitió la exploración del lenguaje, los contextos sociales y culturales de las estudiantes. 

Además, logró un impacto institucional debido a la articulación de la propuesta con el proyecto 

de clase Literatuya en donde se pudo evidenciar el proceso individual de cada estudiante. 

Partiendo de las investigaciones mencionadas con anterioridad, se pueden establecer las 

siguientes similitudes con la intervención pedagógica planteada en este trabajo de investigación: 

en primer lugar, cada uno de los proyectos de grado buscó mejorar un aspecto cognitivo o físico 

a través del uso del juego simbólico en estudiantes de diferentes edades y regiones. En segundo 
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lugar, para llevar a cabo el proceso de fortalecimiento de la competencia escrita, se emplearon 

estrategias como la escritura creativa y la literatura. Estas investigaciones se enfocaron en 

fortalecer la competencia escrita de los estudiantes. 

Tomando esto en consideración, los documentos mencionados aportan a esta intervención 

pedagógica, porque muestran la importancia de fortalecer la competencia escrita en los diversos 

niveles educativos. Además, brindan soporte para la implementación del juego simbólico como 

recurso didáctico, dentro de las aulas de clases, gracias a los resultados positivos obtenidos en las 

actividades propuestas por cada autor.  

Por otro lado, los trabajos mencionados anteriormente distan de la intervención 

pedagógica presentada en este trabajo de grado, porque, en primera instancia, se emplea el juego 

simbólico como un recurso para mejorar la escritura desde un ámbito general, contemplando las 

emociones, la oralidad y la capacidad simbólica. De igual forma, si bien hay tesis que se 

centraron en mejorar la escritura en los estudiantes, éstas lo hicieron a partir de otras 

herramientas pedagógicas como la escritura creativa. Sólo dos tesis emplearon el juego 

simbólico para el fortalecimiento de la competencia escrita. En estos trabajos, se buscaba 

fortalecer la escritura, pero no se mencionan los aspectos de cohesión y coherencia del texto.  

Adicionalmente, las propuestas enfocadas en escritura y juego simbólico no analizaron a 

la población contemplada en este trabajo. Además, las actividades planteadas más adelante distan 

en gran medida, porque se enfocaron en el desarrollo de textos con cohesión y coherencia que 

transmitan ideas claras y legibles a sus posibles lectores. 

Finalmente, una de las propuestas buscaba mejorar la creatividad en los estudiantes con el 

fin de desarrollar mejores escritos. Sin embargo, no se analiza a cabalidad la producción escrita, 
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sino la incidencia de la creatividad en la creación de textos. Por ello, se diferencia de esta 

intervención pedagógica, porque aquí la escritura es una herramienta que promueve la 

creatividad. En otras palabras, ser escritor se vincula directamente con el desarrollo de un 

pensamiento imaginativo e innovador.   

En pocas palabras, esta propuesta de intervención pedagógica busca fortalecer el nivel de 

escritura a través del juego simbólico, enfocándose en la coherencia y cohesión. Además, se 

concibe a la escritura como un proceso donde se vinculan el contexto social y familiar, los 

intereses, la percepción de la escritura y los presaberes de los estudiantes. De ahí que se emplee 

un modelo pedagógico constructivista en pro de un aprendizaje significativo.  

Contexto conceptual  

El presente apartado es una delimitación de los conceptos sobre los que se sustenta esta 

intervención pedagógica: la escritura y el juego simbólico. Por ello, en las siguientes líneas, se 

presentará un panorama conceptual que dará soporte al presente trabajo de grado. Así, se definirá 

el concepto de escritura desde Carlos Lomas, realizando mención a algunas definiciones por 

parte de otros autores. De igual forma, se establecerá qué es el juego desde las afirmaciones de 

Vygotsky, Jean Piaget, Gross. Además, se definirá el juego simbólico desde las perspectivas de 

Pilar Arnáiz Sánchez, Javier Abad y Ángeles Ruiz de Velasco.  

Partiendo de estas definiciones, se menciona las perspectivas sobre la cohesión y 

coherencia, porque son los aspectos que se pretenden fortalecer con esta intervención 

pedagógica. Para ello, se contempla principalmente lo afirmado por Carlos Lomas, esbozando 

algunas perspectivas por parte de otros autores. Así, para las finalidades de este trabajo, se 

tendrán en cuenta las perspectivas de Van Dijk y Cassany. Finalmente, se definirá el modelo 
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pedagógico utilizado, el constructivismo, desde Piaget y el aprendizaje significativo desde 

Ausubel.  

La escritura 

El concepto de escritura posee diversas definiciones. Gianni Rodari (1999) define al 

proceso de escritura como “el arte de la imaginación y la creatividad que permite al estudiante 

vivir y construir la realidad libremente”.  Por su parte, Tolchinsky (1993) concibe a la escritura 

como una serie de representaciones utilizadas para representar o manifestar sucesos y la 

interacción con el mundo” (p. 158). Sin embargo, para la finalidad y los intereses de este trabajo, 

la escritura será concebida desde Carlos Lomas (como se citó en Rodríguez, 2009) quien concibe 

a la escritura como una forma de comunicación habitual que va más allá del ámbito escolar.  

Cohesión y coherencia 

Van Dijk establece que la coherencia "es una propiedad semántica de los discursos, 

basados en la interpretación de cada frase individual relacionada con la interpretación de otras 

frases” (1989, p.83). De igual forma, Álvarez (2001) determina que la coherencia se refiere a las 

relaciones del discurso con los contextos situacional y cultural, es decir, extratextualmente.  

Por otro lado, sobre la cohesión, Van Dijk (1989) dice que es un factor semántico-

sintáctico que refleja las relaciones entre las distintas partes del discurso contribuyendo a su 

estructuración lingüística y materializando la existencia del plan textual, estableciendo relaciones 

entre macroposiciones y proposiciones que se expresan mediante los conectivos. De igual forma, 

Cassany (1994) define la cohesión como la "textura escondida del escrito, que le da una unidad 

para poder actuar como mensaje completo y significativo" (p.32). 
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El juego  

Para Frank (1968) concluye que el juego “es una forma de aprender por ensayo y error 

cómo enfrentarse al mundo real”. Por su parte, Piaget (2016) asegura que el juego es una 

actividad considerada como el conducto de la acción a la representación, pues evoluciona 

partiendo de ejercicios y movimientos físicos. Así, el juego pasa por la inventiva y las 

representaciones mentales, para llegar a la instauración de reglas y normas que se deben cumplir. 

De igual manera, Groos (1902) establece que “el juego es objeto de una investigación 

psicológica especial, siendo el primero en constatar el papel del juego como fenómeno de 

desarrollo del pensamiento y de la actividad”. Finalmente, para Vygotsky, el juego es “una 

actividad social que permite que los niños adquieran roles o papeles complementarios al suyo”, 

además, expresa que el juego “crea una zona de desarrollo próximo en la que el niño se comporta 

más allá de su edad promedio y por encima de su comportamiento diario” (1978, p. 102). Así, 

para dar luz a esta intervención pedagógica, se contemplará principalmente lo establecido por 

Vygotsky, esbozando algunos de los aspectos mencionados por Piaget y Gross.  

 El juego simbólico 

     Piaget (2016) distingue diferentes tipos de juegos, los cuales tienen relación con cada 

etapa del desarrollo, uno de ellos corresponde al juego simbólico. Éste es concebido como aquel 

que se desarrolla en la etapa operativa o concreta y se da en el marco de la imaginación y la 

función simbólica. Por otro lado, Arnaiz (1998) establece que el juego simbólico es aquel en el 

que se utilizan símbolos que evocan situaciones y le permiten al jugador “pretender” o “hacer 

como sí” la situación o el objeto estuviera pasando en realidad. Finalmente, Abad y Ruiz 

determinan que “el juego simbólico es una experiencia vital de la infancia. Es un juego libre que 

apenas necesita condiciones, aunque se favorece si se preparan los espacios, objetos y tiempos de 
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dedicación” (2012, p. 30). De esta forma, para los beneficios de esta propuesta, se contempla 

principalmente lo establecido por Piaget y Sánchez.  

Modelo pedagógico 

     Desde la escuela se busca fomentar el desarrollo de estas habilidades en los estudiantes, por 

ello, es necesario implementar un modelo pedagógico que se articule con las necesidades de los 

estudiantes. Por ello, tras realizar una investigación de modelos pedagógicos, se elige el 

constructivismo. Parte de esta definición será profundizada en el siguiente apartado. 

Jean Piaget (1991) establece que el constructivismo es el resultado de la interacción del 

sujeto con su realidad. Esto debido a que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 

construcción que cada persona elabora a partir de información que ya posee y de la interacción 

con su entorno. Además, Lev Vygotsky (2001) establece que la internalización es un proceso de 

autoconstrucción y reconstrucción psíquica, que preserva la cultura. Además, considera que la 

inteligencia se desarrolla debido a instrumentos o herramientas psicológicas del entorno, como el 

lenguaje. Por último, Ausubel (1989) establece que el aprendizaje depende de la estructura 

cognitiva previa, es decir, que el contenido se conecta con un concepto o información 

preexistente en la estructura cognitiva del estudiante. 

Ahora bien, desde el constructivismo, el aprendizaje es definido como un proceso 

activo en el cual se desarrolla la construcción del ser humano, a partir de conocimientos 

preexistentes. Por otra parte, la enseñanza es definida como el proceso mediante el cual se 

proporcionan las herramientas necesarias para que el estudiante esté en capacidad de construir 

sus propios conocimientos (Sarmiento, 2007).  

Así, el docente se concibe como un moderador, coordinador, facilitador y mediador. El 

profesor es el encargado de contextualizar las diferentes actividades del proceso de 
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aprendizaje, valorando las diferencias y/o necesidades individuales. Además, es el encargado 

de fomentar la participación individual y grupal. Por otra parte, el estudiante es concebido 

como un sujeto activo, encargado de la construcción de su conocimiento, a partir de la 

participación, la elaboración de información, la capacidad de preguntar a otros y proponer 

soluciones, entre otros (Parra, 2014).   

En concordancia, con el aprendizaje significativo, se debe iniciar con los elementos más 

generales y simples, para después incluir los más detallados y complejos. Es decir, de lo concreto 

a lo abstracto (Sarmiento, 2007). En términos generales, el aula es vista como el lugar para 

relacionar y construir saberes, además es un lugar con un clima afectivo, de confianza y 

cooperación (Castro, M. Morales, M. 2015).  

Por otro lado, Ausubel (2019) concibe el aprendizaje significativo como la construcción 

del conocimiento en relación con los saberes previos y la realidad de los estudiantes, teniendo en 

cuenta sus experiencias personales, sucesos o anécdotas. Este aprendizaje se hace necesario, ya 

que, en el momento en el que se saca al niño del aula de clase, se aprende por medio del interacción, 

así que el juego simbólico como se definió en su momento permite dicha interacción de una forma 

diferente. Por eso, se optó por un juego similar al que ellos tienen, lo que vincula al estudiante con 

una realidad cercana al modo con lo que establece el modelo pedagógico y permite mostrar o 

abordar la temática. 

Diseño metodológico 

Tipo de investigación 

La siguiente propuesta de intervención pedagógica corresponde a una investigación 

acción, enmarcada en el enfoque de investigación cualitativa. De acuerdo con Blasco y Pérez 

(2007), la investigación de tipo cualitativo estudia la realidad en su contexto natural, analizando 
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e interpretando fenómenos de una población determinada. Además, LeCompte (1995, citada por 

Herrera, J) concibe la investigación cualitativa como un diseño de investigación formulada a 

partir de fragmentos de observaciones en los que el investigador se centra en una situación 

específica. Es por esto por lo que, en la investigación cualitativa, se hace uso de diversos 

instrumentos, tales como: entrevistas, registros de observación, diarios de campo e historias de 

vida. Teniendo en cuenta la información anterior, este tipo de investigación contribuye al 

desarrollo de este trabajo de grado, porque, a través de éste, se explora a profundidad un 

fenómeno real y contextualizado en el que se puede contemplar el impacto que tendría el 

desarrollo de una propuesta de intervención pedagógica.  

Diseño metodológico 

Este documento corresponde a la investigación - acción cuyo objetivo es incluir la 

realidad social, las condiciones sociales y culturales en las que habitan los estudiantes, las cuales 

están relacionadas con las experiencias, expectativas y problemática que existen en los contextos 

escolares (Restrepo, 2004). Además, este método pretende analizar, contextualizar y transformar 

la práctica pedagógica desde una propuesta de intervención para que esta responda a las 

necesidades de los estudiantes del grado 201 a partir de los contenidos, la proyección social y 

participación de los estudiantes en la investigación.  

Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Observación 

 Para la presente investigación se realiza una observación participante, que de acuerdo con 

Bonilla y Rodríguez (1995) es la forma de capturar un evento en el mundo social o educativo, 

para entender la realidad y los tipos de acción social desde el comportamiento, los actores y el 
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espacio-tiempo. Por lo tanto, existe un nivel de implicación por parte del investigador en el que 

se integra al grupo para comprender la situación social de los estudiantes e identificar sus 

necesidades o problemáticas. como las relaciones existentes entre el juego y los procesos de 

escritura durante las clases de lengua castellana y otros espacios académicos.  

Registro de observación 

Para consignar lo observado durante las diferentes sesiones de clase, se utilizó un registro 

de observación o diario de campo (ver anexo 3) que es entendido como una narración minuciosa 

y periódica de las experiencias vividas y los hechos observados por el investigador (Cerda, 

1991). Esta herramienta es utilizada para describir lo observado, así como para determinar las 

diferentes oportunidades, fortalezas, amenazas o debilidades evidenciadas en el aula de clases. 

De esta forma, el observador crea una interpretación de los datos recogidos en el campo, de los 

hechos evidenciados. Finalmente, el registro de observación permite al investigador dar cuenta 

del progreso y los resultados obtenidos a partir de la implementación de la propuesta realizada.  

La Encuesta 

Para la caracterización de los estudiantes, se realizó una encuesta de tipo cualitativa (ver 

anexo 1) entendida como el instrumento que permite visibilizar y comprender la información del 

estudiante desde su contexto educativo, social, familiar y cultural (Jansen, 2013). Mediante la 

utilización de la encuesta cualitativa, se puede indagar alrededor de las experiencias, opiniones y 

motivaciones que dan paso a comprender la noción de la escritura y el juego en los diferentes 

estudiantes encuestados. Todo esto se logra en la presente propuesta de intervención a partir de 

16 preguntas de selección múltiple y respuesta abierta, usando el apoyo de elementos visuales 

(dibujos) que posibilitan  la comprensión e interacción del estudiante con la herramienta de 

recolección de la información.   
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Mecanismos de validación  

Dado que la encuesta fue diseñada y elaborada por el investigador, se hace necesario 

realizar una validación por un juicio de expertos con el objetivo de calcular el índice de validez, 

objetividad y confiabilidad del instrumento. De acuerdo con Hurtado (2012), el mecanismo de 

validación busca corroborar el consenso entre el investigador y los expertos con respecto a la 

pertenencia de cada ítem. Para ello, se seleccionaron dos expertos que tuvieran conocimientos en 

el área de español, los procesos de escritura y experiencia en educación inicial o básica primaria. 

Además, los expertos deben tener un título profesional en la enseñanza del español y, si es 

posible, una maestría o doctorado relacionado a la enseñanza de los procesos de escritura, la 

lúdica o el área de español. Una vez los expertos realizan la validación del instrumento, 

diligencian un certificado con su respectivo juicio (ver anexo 4).  

Trabajo de campo 

La siguiente propuesta de intervención pedagógica busca aplicar el juego simbólico como 

una estrategia pedagógica para mejorar los procesos de escritura en los estudiantes de grado 201 

del IPN. Para su implementación, se diseñó una unidad didáctica dividida en tres (3) fases en las 

que se pretende identificar y fortalecer los niveles de producción escrita mediante el juego 

simbólico. A continuación, se realiza una descripción detallada de cada una de las fases 

implementadas.  

Proceso didáctico: fases de desarrollo 

Las actividades se establecen en relación con el modelo constructivista, los Estándares 

Básicos de Competencias del Lenguaje de grado segundo y se emplea como recurso didáctico el 

juego simbólico. A continuación, se presentan tres fases que articulan el juego simbólico y los 
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procesos de escritura a través de diferentes tipos de textos, teniendo en cuenta los intereses y 

habilidades de los estudiantes del grado 201 del IPN. 

Fase de exploración: ¿Quiénes somos? 

En esta primera fase, se realizó un acercamiento a los estudiantes del grado 201 mediante 

diferentes observaciones participantes dentro y fuera del aula de clase. El objetivo era conocer 

las necesidades o problemáticas de la población, así como la realidad educativa para identificar 

sus intereses e interacciones en espacios libres tales como el tiempo de juego o actividades 

extracurriculares. Durante las observaciones e interacciones con la docente titular y los 

estudiantes, se evidenciaron algunas dificultades en torno a la escritura, por ello se desarrolló una 

encuesta que permitió constatar la percepción de los estudiantes en torno a la escritura y su 

interés por el juego. Por otra parte, se implementó una prueba diagnóstica basada en la 

producción escrita que permitió concluir que los estudiantes del grado 201 del Instituto 

Pedagógico Nacional presentaban dificultades al momento de producir un texto, ya que, se 

evidenciaron falencias respecto a la presentación (texto legible y ortografía), la coherencia 

(información pertinente y secuencia ordenada) y la cohesión (mecanismos de cohesión 

gramatical, de cohesión léxica y puntuación). 

Fase de acercamiento: Escritores mágicos 

Esta fase buscaba realizar un acercamiento a la construcción de textos a partir de la 

creación de cuentos, teniendo como consigna “la escritura con magia” en la que se hace uso de la 

imaginación y la creatividad. Así, se tiene en cuenta la secuencia narrativa y los elementos de la 

narración, así como los intereses y saberes previos de los estudiantes. Para ello, los estudiantes 

adoptaron el rol de escritores y utilizaron algunos objetos que fueron dotados de simbolismo. Por 

ejemplo, el lápiz utilizado de manera cotidiana, en esta clase se convirtió en una varita mágica 
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que les permitía ser escritores mágicos. Además, los estudiantes hicieron sus creaciones a partir 

de cajas mágicas que contenían tarjetas con “personajes”, “lugares” y “objetos” con el objetivo 

de relacionar la escritura y el juego simbólico, así como de propiciar la creatividad y la secuencia 

narrativa.  

Fase de implementación: Experimentando mi rol en la sociedad  

Esta fase se desarrolló durante tres sesiones en las que los estudiantes asumieron 

diferentes roles con el objetivo de enlazar saberes previos, ya sean académicos o de su 

cotidianidad, en relación con sus procesos de escritura, así como con la integración de otras áreas 

académicas: matemáticas, ciencias naturales y lengua castellana. Además, estas actividades no 

sólo fortalecieron las habilidades comunicativas, sino otros dominios del desarrollo personal de 

los niños y niñas del grado 201 como lo son: el dominio emocional, cognitivo y social. Esto 

sucede porque, durante las actividades, se contó con la presencia de otra maestra en formación 

proveniente de Italia, lo que posibilitó realizar diferentes conexiones y comparaciones a nivel 

cultural, del dominio de la lengua y de otros saberes. También, una de las actividades se realizó 

en compañía de los estudiantes de educación especial de nivel tres de la institución, lo que 

propició interacciones sociales enriquecedoras para ambos grupos. A continuación, se describen 

las sesiones mencionadas con anterioridad. 

Sesión 1: En el supermercado 

El objetivo de esta actividad era acercar a los estudiantes al texto instructivo y apropiar 

los conocimientos respecto a la construcción de descripciones escritas, así como crear relaciones 

entre los saberes previos e integrarlos con las temáticas abordadas en otras asignaturas y con su 

percepción de la realidad. Para ello, los estudiantes tuvieron un día de compras en el 

supermercado en el que debían comprar algún ingrediente para hacer una pizza. Cada estudiante 
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recibió $10.000 pesos colombianos, divididos entre billetes y monedas de diferentes 

denominaciones. Los niños recibían el dinero, observaban los elementos que podían comprar, 

tomaban su producto y se acercaban a los estudiantes que tenían el rol de cajeros para pagar su 

producto. Una vez hecha la compra, los estudiantes se dirigían a su puesto de trabajo y allí 

debían hacer una descripción del producto adquirido respondiendo a preguntas como: ¿Para qué 

se utiliza?, ¿cuál es su textura?, ¿cuál es su tamaño?, etc.   

 Sesión 2: Chefcitos  

El objetivo de esta actividad fue apropiar los conocimientos en torno al texto instructivo 

mediante el aprendizaje significativo. Por ello, la sesión se dio en la cocina del área de educación 

especial en compañía de los estudiantes de nivel III de la modalidad mencionada anteriormente. 

Allí, los estudiantes cumplieron el rol de chefs, para ello, fueron divididos en diferentes grupos 

en los que recibieron los ingredientes necesarios para la preparación de una pizza: tortillas, salsa 

de tomate, jamón, pollo, queso y piña. Al terminar, en grupos se entregaban las pizzas para 

hornearlas y, después de un tiempo, cada uno recibía su pizza con gaseosa para compartirla en la 

cancha principal. Finalmente, los estudiantes debían redactar un texto instructivo teniendo en 

cuenta su experiencia, haciendo uso de los elementos propios de este tipo de texto: título, 

ingredientes utilizados, procedimiento y un elemento visual. Durante esta sesión los estudiantes 

no solo tuvieron en cuenta el texto instructivo, sino que además incorporaron elementos de otros 

tipos de textos como: la anécdota y la descripción.  

Sesión 3: Pescadores 

El objetivo de esta sesión fue comprender ¿qué es un verbo? Y las diferentes formas en 

las que este se conjuga. Ya que, al abordar las categorías gramaticales, una de las posibles 

dificultades puede ser la conjugación de los verbos en sus diferentes tiempos verbales. Por ello, 
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durante esta sesión los estudiantes fueron pescadores de verbos en infinitivo, los cuales debían 

ser conjugados de acuerdo con códigos de color prestablecidos: los peces de color rosado y verde 

correspondían al tiempo pasado, los peces de color amarillo al tiempo presente; los peces de 

color azul claro y azul oscuro correspondían al tiempo futuro. Durante esta sesión, cada 

estudiante utilizó un chaleco y una caña de pescar, realizada con palos de paleta e imanes, para 

acercarlos al rol del pescador mediante el juego simbólico. Al finalizar la pesca, cada estudiante 

debía conjugar los verbos pescados, escribir oraciones utilizando los pronombres personales 

aprendidos en sesiones previas y redactar un párrafo sobre el proyecto de aula.   

Fase de evaluación: detectives de oraciones 

Esta sesión tuvo por objetivo reconocer y apropiar los diferentes tipos de oraciones y sus 

partes. También, se busca evaluar la incidencia del juego simbólico en los procesos de escritura 

de los estudiantes del grado 201 del IPN. Esta sesión se dividió en tres momentos: en un primer 

momento, se realizó la contextualización de la temática a abordar: la oración, elementos y sus 

partes. Luego, los estudiantes se dividieron en grupos para adoptar el rol de detectives. Allí, 

recibieron un sobre con tres actividades a realizar para resolver el misterio. La primera actividad 

consistía en la lectura en voz alta del caso a resolver, luego recibieron algunas oraciones con las 

descripciones de los sospechosos. Los estudiantes debían organizar dichas oraciones de manera 

lógica e identificando las partes de las oraciones, con el objetivo de retratar a los tres 

sospechosos. Finalmente, los estudiantes clasificaron algunas oraciones de acuerdo con sus 

categorías para recibir la clave para descifrar el mensaje que revelaría al culpable.  

Una vez resuelto el caso, los estudiantes diligenciaron un reporte de investigación en el 

que respondieron a diferentes interrogantes, tales como: nombre del caso, problema del caso, 

principales sospechosos, descripción de los hechos y creación de hipótesis sobre el motivo del 
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crimen. Este reporte de investigación dio cuenta de los procesos de escritura de los estudiantes a 

través del juego simbólico, así como la identificación y apropiación de los elementos de los 

diferentes tipos de texto tales como: título, personajes y problemática. De igual forma, propició 

el desarrollo de la imaginación y la creatividad mediante la creación de hipótesis. Durante la 

actividad de detectives los estudiantes tuvieron a su alcance diferentes recursos como lupas, 

huelleros, carnés de identificación y sobres sellados con información de carácter confidencial, lo 

que les permitió simular la situación de estar ante un misterio real. Finalmente, los estudiantes 

crearon un cuento para justificar cuál fue el motivo del crimen el cual ocurrió bajo la temática de 

astronautas.  

Cronograma  

Con el fin de dar cumplimiento a las fases propias de la metodología de investigación – 

acción que fueron descritas anteriormente, se planteó un cronograma de actividades que fueron 

desarrolladas a lo largo de este trabajo investigativo.  
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Análisis de resultados 

Para determinar la incidencia de esta propuesta de intervención pedagógica en la 

coherencia y cohesión en la escritura de los estudiantes de grado 201, se evaluaron cada una de 

las fases desarrolladas durante la implementación de la intervención pedagógica descrita en este 

trabajo. Se analizaron las fases a partir de cuatro desempeños: superior, cuando el estudiante 

realiza composiciones con coherencia y cohesión en los que respeta el orden temporal de la 

narración, mostrando apropiación en el uso de las reglas ortográficas y elementos gramaticales; 

alto, que hace referencia a la capacidad del estudiante de construir textos en los que presenta un 

inicio, nudo y desenlace con cierto orden, pero no se encuadra la historia en el espacio y en el 

tiempo. Presenta algún fallo en el uso de elementos gramaticales y ortográficos; básico, donde se 

establece que en la producción escrita no están claras las diferentes partes de la historia, o falta 

alguna de ellas, omitiendo el marco espacio temporal en el que esta se desarrolla. Presenta 

bastantes fallos en la puntuación o errores ortográficos, además de presentar pobreza expresiva, 

con repeticiones innecesarias y ausencia de conectore; y bajo, cuando el estudiante presenta una  

producción textual que no aporta datos ni permite su seguimiento espacio - temporal, no hay un 

inicio, nudo y desenlace. Presenta numerosos errores gramaticales y ortográficos. 

A partir de ello, se buscaba comprobar si la propuesta de intervención tuvo un impacto 

positivo al realizar la comparación entre el cuento final entregado por los estudiantes con la 

prueba diagnóstica implementada al inicio de la investigación. A continuación, se presentan los 

resultados emitidos sobre cada una de estas fases y sus correspondientes actividades. 

Resultados: fase 1 

En la figura 1, se presentan los resultados obtenidos durante esta primera fase de 

sensibilización titulada “¿Quiénes somos?” en la que se pretendía identificar los niveles de 
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cohesión y coherencia en la producción escrita de los estudiantes del grado 201 del IPN.  Con 

base en ello, un 12% alcanzó un desempeño superior con respecto a la producción de textos, un 

15% un desempeño alto y un 46% de los estudiantes obtuvo un desempeño básico atendiendo a 

la  coherencia y cohesión, además de presentar algunos errores ortográficos y gramaticales. 

Finalmente, un 27% obtuvo un desempeño bajo con numerosos errores gramaticales y 

ortográficos, sumados a la falta de coherencia y cohesión en la producción escrita. Ahora bien, 

de esta forma se hace evidente la necesidad de una intervención pedagógica donde se motive a 

los estudiantes a mejorar la producción escrita, la coherencia y cohesión en sus textos, así como 

el uso correcto de las normas ortográficas y los aspectos gramaticales de la lengua castellana.  

Figura 1.  

Resultados: fase 1 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados: fase 2 

 

En la figura 2, se presentan los resultados obtenidos durante la fase de acercamiento 

titulada “Escritores mágicos” en la que se buscaba acercar a los estudiantes a la escritura 
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mediante el juego simbólico a través del uso de recursos simbólicos como “lápices” que 

simbolizaban “varitas mágicas” y cajas “misteriosas”. En esta fase un 4% alcanzó un desempeño 

superior y un 15% un desempeño alto, ya que, sus textos eran coherentes y tenían cohesión entre 

ellos, además de presentar un buen uso de la ortografía. Mientras que un 42%  obtuvo un 

desempeño básico atendiendo a la  coherencia y cohesión, además de presentar algunos errores 

ortográficos y gramaticales. Finalmente, un 39 % obtuvo un desempeño bajo con numerosos 

errores gramaticales y ortográficos, además de carecer de coherencia y cohesión en la 

composición escrita. Pese a que no hubo un cambio significativo en cuanto a los desempeños 

obtenidos por los estudiantes en la construcción de sus textos, si se evidenció mayor motivación 

e interés por el ejercicio de escritura, así como en la actividad de retroalimentación y corrección.  

Figura 2.  

Resultados: fase 2 
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Resultados: fase 3 

 

Resultados: sesión 1 

 

En la figura 3, se presentan los resultados obtenidos durante la primera sesión de la fase 3 

correspondiente a la unidad didáctica que buscaba fortalecer la cohesión y coherencia en el 

proceso de escritura a través del juego simbólico. Durante esta sesión titulada “En el 

supermercado” un 8% alcanzó un desempeño superior y un 31% obtuvo un desempeño alto, 

mostrando una mejora significativa en la producción textual atendiendo a la  coherencia y 

cohesión. Finalmente, un 38% corresponde al desempeño básico y un 23% al desempeño bajo. Si 

bien, un gran porcentaje se mantiene en el desempeño básico, se evidencia una mejora en el 

incremento de estudiantes que alcanzaron el desempeño alto, acercándose más a la construcción 

de textos coherentes y con cohesión, además de disminuir las faltas ortográficas y gramaticales.  

Figura 3.  

Resultados: fase 3 – sesión 1 
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Resultados: sesión 2 

 

 Ahora bien, la figura 4 corresponde a la segunda sesión de la fase de implementación 

titulada “chefcitos”, en esta un 15% alcanzó un desempeño superior y un 39% obtuvo un 

desempeño alto, evidenciando una mejora en la escritura al abordar de manera más efectiva la 

coherencia y cohesión en el texto, así como demostrando apropiación respecto al uso de normas 

ortográficas y gramaticales. Finalmente, un 27% corresponde al desempeño básico y un 19% al 

desempeño bajo. Esta sesión permite concluir que la implementación de la unidad didáctica 

reforzó la cohesión y coherencia durante el proceso de escritura mediante la incorporación del 

juego simbólico. 

Figura 4.  

Resultados: fase 3 – sesión 2 

 

Resultados: sesión 3  
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La figura 5 corresponde a la sesión final de la fase 3 denominada “pescadores”, durante 

esta sesión un 20% alcanzó un desempeño superior presentando textos coherentes, con 

secuencias lógicas y apropiando el uso de las reglas gramaticales, especialmente de la 

conjugación verbal, además un 32% logró un desempeño superior. Sin embargo, un 36% se 

mantuvo en el desempeño básico y un 12% obtuvo un desempeño bajo. Nuevamente esta fase 

evidencia una mejora significativa en los procesos de escritura de los estudiantes del grado 201, 

pero se hace necesario seguir reforzando el desarrollo de esta habilidad para quienes se 

mantienen en los desempeños básico o bajo.  

Figura 5.  

Resultados: fase 3 – sesión 3 

 

 Resultados: fase 4  

 

La figura 6 representa los resultados obtenidos en la fase de evaluación que pretendía 

demostrar la influencia del juego simbólico en la coherencia y cohesión escrita en los textos de 

los estudiantes del grado 201 del IPN. En esta fase, un 16% alcanzó un desempeño superior y un 
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23% un desempeño alto demostrando apropiación y buen uso de la ortografía y las reglas 

gramaticales, así como textos producidos en relación con la coherencia y cohesión. Por otra 

parte, un 42% obtuvo un desempeño básico y un 19% un desempeño bajo. Se puede concluir 

que, durante esta fase los estudiantes evidenciaron mayor interés al momento de realizar sus 

producciones escritas y durante el juego. Sin embargo, se siguen presentando dificultades en 

torno a la coherencia y cohesión en la escritura, así como confusiones con respecto al uso de la 

letra “b” y “v”.   

Figura 6.  

Resultados: fase 4 

 

Resultados: comparación fase 1 con fase 4 

 

La comparación de resultados entre la fase 1 y la fase 4 evidencia que los estudiantes 

tuvieron un cambio significativo respecto a sus procesos de escritura y los desempeños 

alcanzados, ya que, en un primer momento solo un 12% alcanzó un desempeño superior y un 

16% un desempeño alto, mientras que, al finalizar la implementación de la estrategia pedagógica 
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un 16% alcanzó un desempeño superior y un 23% un desempeño alto demostrando apropiación 

en cuanto al uso de la coherencia  y cohesión en la producción textual, así como en el buen uso 

de reglas ortográficas y gramaticales. Por otra parte, inicialmente un 46% de los estudiantes 

alcanzaron un desempeño básico y en la última fase un 42% obtuvo un desempeño básico. 

Finalmente, en la fase de sensibilización un 27% obtuvo un desempeño bajo con numerosos 

errores y falta de coherencia y cohesión en la producción escrita, mientras que, en la fase de 

evaluación solo un 19% obtuvo un desempeño bajo en el que se evidenciaron falencias en torno a 

la coherencia y cohesión del texto. A partir de esta comparación se concluye que la 

implementación del juego simbólico como una estrategia pedagógica para mejorar los procesos 

de escritura es pertinente y positiva en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, ya que 

aporta una mejora significativa en los procesos escriturales, sin embargo, se siguen presentando 

dificultades que requieren de mayor apoyo.  

Resultados: fase 1 y fase 4  
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Conclusiones 

La formación integral del individuo se ve fundamentalmente favorecida por la escritura. 

Ya que, esta tarea no se limita únicamente a la capacidad de codificar signos lingüísticos sino 

que permite ver la manera en la que el escritor concibe su realidad, incluyendo así su entorno 

social, cultural y familiar. De acuerdo con los resultados obtenidos durante este trabajo de 

investigación, se determina que una intervención pedagógica basada en el juego simbólico tiene 

una incidencia positiva y favorable en el fortalecimiento de los procesos de coherencia y 

cohesión en la escritura de los estudiantes de grado 201 del Instituto Pedagógico Nacional, ya 

que, el juego simbólico sirvió como herramienta no solo para el fortalecimiento de la escritura en 

los estudiantes sino que potencializó otras dimensiones de su desarrollo (física, comunicativa, 

social, cognitiva y emocional) además de desarrollar otras habilidades como la creatividad, 

imaginación y expresión.  

A través del juego simbólico los estudiantes exploraron diferentes roles y contextos reales 

e imaginarios que permitieron ver su rol y concepción de la sociedad. Además, durante esta 

intervención pedagógica los estudiantes no solo apropiaron y mejoraron aspectos formales de la 

estructura de los textos sino que utilizaron sus conocimientos previos y sus contextos para 

configurar nuevas producciones escritas. Finalmente, se concluye que el juego simbólico influye 

en la coherencia y cohesión escrita en los textos de los estudiantes del grado 201 del IPN, pero se 

hace pertinente seguir fortaleciendo esta habilidad.  
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Recomendaciones 

Con el fin de continuar con el fortalecimiento de los procesos de coherencia y cohesión en la  

escritura de los estudiantes de grado 201 del Instituto Pedagógico Nacional mediante el uso del  

juego simbólico se recomienda lo siguiente:  

 

1. Cuando se aborda la escritura, es importante tener en cuenta los intereses y 

contextos de los estudiantes, así como sus conocimientos previos y las 

experiencias que hayan tenido con la escritura. 

2. Durante este tipo de intervenciones se recomienda que el docente tenga una menor 

participación en el proceso y que sean  los estudiantes quienes dirijan el juego y 

sus procesos de escritura.  

3. La implementación del juego simbólico en el aula de clases requiere 

disponibilidad de tiempo, así como preparación de los recursos o materiales a 

utilizar, ya que estos deben ser significativos para el estudiante y tener relación 

con las actividades a desarrollar.  

4. Es importante considerar la edad de los estudiantes como un punto de referencia 

para incluir el juego simbólico en los procesos educativos, ya que este se 

manifiesta en una fase particular del desarrollo infantil. 
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Anexo 1. Autorización tratamiento de datos personales de menores de edad 
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Anexo 2. Encuesta de caracterización  
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Anexo 3. Evaluación diagnóstica  
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Anexo 4. Registros de observación  
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Anexo 5. Certificado de validez del instrumento de recolección de datos 
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