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RESUMEN 

 

La presente tesis muestra una descripción y análisis de las prácticas de lectura y 

escritura con el uso de recursos digitales que se llevan a cabo en un preescolar (cerca de la 

periferia de la ciudad de Xalapa, Veracruz) a través del proyecto Educación Mobile. 

Habilidades Digitales para una Educación de Calidad, coordinado por la Secretaría de 

Educación Pública (SEP). Dicha investigación tiene como objetivo evidenciar las formas de 

enseñanza y aprendizaje que se imparten en el aula tanto con el apoyo de la tecnología (en 

particular los iPads) como sin ellas. El trabajo retoma como marco teórico la corriente 

sociocultural y los estudios sobre los Nuevos Estudios de Literacidad. Se realizó un estudio 

cualitativo con el uso de técnicas etnográficas para la recolección de la información. 

Durante seis meses se hicieron observaciones a dos salones de clase, una revisión 

documental y entrevistas semiestructuradas dirigidas a la comunidad educativa que 

involucró a la directora, a dos maestras, un personal de apoyo y los alumnos. Además se 

exploró la dinámica de operatividad del Proyecto Educación Mobile Veracruz. Los 

resultados permitieron en primer momento, obtener una radiografía de un proyecto 

innovador con objetivos de incluir las TIC al primer nivel de educación básica. También 

dio pauta a reflexionar sobre las actividades que realizan los alumnos de preescolar con los 

iPads y principalmente, la forma en que lo llevan a cabo, las formas de leer y de escribir, 

tomando en cuenta los roles y actitudes dentro de clases y el uso y conocimientos de las 

TIC. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente tesis hace una radiografía de las actividades y prácticas letradas -con y 

sin tecnología- que han estado presentes en un proyecto educativo nombrado Educación 

Mobile Veracruz, a su vez, se describe la dinámica de operación de dicho proyecto y cómo 

experimenta, toda la comunidad educativa, el trabajo con recursos digitales. 

 

El primer capítulo plasma una parte general de la investigación, mencionando el 

problema social, académico y político del que se parte, así como las investigaciones que se 

han hecho al respecto o las que se asemejan. También se presentan los argumentos que 

justifican el tema investigado. 

 

El capítulo dos es abrir una serie de autores que han trabajado bajo los Nuevos 

Estudios de Literacidad y los que se han sumergido en materia de TIC, con base en esta 

perspectiva, se exponen los conceptos teóricos que se desarrollan a lo largo del análisis. 

Con estos referentes, los objetivos están encaminados a observar, describir y analizar de 

qué manera las prácticas letradas digitales se entretejen y vinculan con un contexto más 

amplio. 

 

Además de la revisión teórica inicial y la revisión del estado en cuestión que 

involucra la incorporación de las TIC, en el tercer capítulo, se expone en el marco 

contextual, la inserción de las políticas públicas en el ámbito educativo y cómo es que a 

partir de éstas políticas se crean programas y proyectos de innovación educativa que se 

aplican dentro de algunas escuelas, hasta llegar al proyecto del que se parte esta 

investigación: Proyecto de Educación Mobile Veracruz. 

   

En el cuarto capítulo se muestra el proceso metodológico que se llevó a cabo en esta 

tesis con la utilización de técnicas de tipo etnográficas como lo es la entrevista y la 

observación  para obtener la recolección de datos, también se exponen las características de 
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la población estudiada. El lugar donde se llevó a cabo fue una de las escuelas de preescolar 

seleccionada para participar en el programa Educación Mobile Veracruz en un municipio 

cercano a la ciudad de Xalapa- Enríquez, Ver.  

 

En el capítulo cinco se muestran todos los resultados obtenidos de la comunidad 

escolar, divididos en cuatro categorías principales con sus respectivas subcategorías. Todas 

analizadas con el programa Atlas.ti versión 8.0. También se muestran imágenes del jardín, 

evidenciando las actividades en el aula y las prácticas letradas.  

 

 

  



10 
 

CAPÍTULO 1  

I. CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

En este primer capítulo se muestra el planteamiento del problema donde se hace 

mención en primer lugar, de la importancia de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) en el ámbito educativo y de la evolución de la lectura y la escritura 

incorporando el uso de nuevos dispositivos digitales, seguido, se realiza una justificación 

que aborda el impacto a nivel social-académico, la perspectiva teórica en que se basa la 

tesis y los informantes como parte del trabajo de campo. Y por último, se describe tanto el 

objetivo general de la investigación, como los objetivos específicos para alcanzarlo.  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En las últimas décadas se han realizado varias investigaciones en el campo de la 

educación y en particular de la incorporación de las TIC en los distintos niveles educativos. 

Este tema desempeña papeles importantes que van desde la evolución de las formas de 

concebir el acceso a la tecnología, las actividades con la tecnología como herramienta y los 

saberes empleados en dichos contextos escolares, por mencionar algunos (Guerrero & 

Kalman, 2010; Guerra, 2013).  

 

En los distintos niveles educativos de educación básica, existen objetivos para que 

cada estudiante desarrolle habilidades y competencias con el uso de las TIC, tomando en 

cuenta su nivel educativo y el equipamiento tecnológico que se tenga (SEP, 2011a). Sin 

embargo, se puede notar que en los documentos oficiales que rigen la enseñanza básica no 

se especifica el uso de las TIC a nivel preescolar, es decir, no se habían tomado en cuenta 

hasta este momento, lo que llega a ser una desventaja para el campo tanto de la educación  

como de la investigación porque no hay objetivos claros de alcanzar ni registros que 

analizar.  

 

Ahora bien, esta investigación aporta datos para la identificación de las prácticas 

letradas presentes, principalmente con el Proyecto Educación Mobile, sirviendo de 
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referencia para conocer las formas de desarrollo de un proyecto innovador y del que no 

existen registros al respecto de su funcionamiento. Si bien existe poca información del 

proyecto, ésta se limita a exponer en la página oficial el proceso de selección, los beneficios 

del proyecto y su alcance. También existe un informe sobre una evaluación realizada en las 

escuelas, mencionando si existe diferencia de los niños que utilizan el iPad a los que no. 

Ante la poca investigación visualizada como un problema latente y aislado al no utilizarla 

más allá de presentar los resultados en México, es relevante conocer desde una parte 

cualitativa, la experiencia del funcionamiento al interior de una de las escuelas que sirva de 

aporte para conocer del tema en un plano más social y académico, o quizá aporte elementos 

para realizar propuestas de enseñanza y manejo con TIC que beneficien a la comunidad 

educativa. 

 

Otro punto relevante de esta investigación, es que la población infantil actual tiene 

como característica estar rodeada de dispositivos móviles como los teléfonos celulares 

inteligentes y las tabletas, los cuales son multimodales, es decir que la información entra y 

sale por diferentes canales. Leen y escriben, no sólo letras, sino, imágenes, códigos QR
1
, 

ligas (links) que pudieran estar representados a través de gráficos o texto, entre otros (Ruiz, 

2016). En este sentido los niños tendrían además que aprender cómo funcionan los textos 

multimodales y los textos interactivos (Vaca & Hernández, 2006).  

 

Han sido varios los planes, programas y proyectos por incluir las TIC en la 

educación básica, pero ninguno está enfocado en el nivel de preescolar. Es con el Proyecto 

de Educación Mobile que en su convocatoria para participar en el proyecto, se incluye 

también al nivel preescolar. Cabe mencionar que por ser un proyecto de reciente creación 

aún no hay resultados de su ejecución, por lo menos no hasta la publicación de este 

documento.  

 

 

                                                             
1
 Del inglés Quick Response Code (código de respuesta rápida). Es un sistema para almacenar información en 

una matriz de puntos o códigos de barras. La matriz se lee en un dispositivo móvil y arroja la información a 

través de una página de internet. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 
 

Las formas de leer y escribir cambian conforme avanza el tiempo, la sociedad actual 

globalizada, digital y con una gran diversidad cultural ha desarrollado procedimientos más 

avanzados en sus prácticas de lectura y escritura con la intención de realizar tareas 

inimaginables; a partir de este desarrollo va surgiendo también la necesidad de cuestionarse 

sobre cómo se está dando tal evolución, cuáles son ahora las formas específicas de lectura y 

escritura y qué elementos son distintivos de los nuevos cambios letrados (Cassany, 2008).  

 

A pesar que para enseñar la lectura y la escritura se da prioridad a las habilidades 

lectoras en papel, muchos niños ya participan en prácticas letradas en el mundo digital, es 

inevitable que estas prácticas aumenten, ya que leer y escribir se han vuelto hoy en día más 

mediatizadas por la tecnología (Margallo & Aliagas, 2014). Por tal motivo, resulta un tema 

de gran interés indagar sobre las prácticas letradas que se realizan en una edad temprana 

tanto en un ambiente digital como sin él. Todo esto, nos permite reflexionar sobre la 

evolución de los procesos de lectura y escritura y también su contemporaneidad da pauta a 

brindar información en el ámbito educativo.  

 

Pero, ¿qué ha provocado los cambios antes mencionados? ¿Cómo se han dado? 

¿Cómo leemos hoy, en el siglo XXI?, ¿Qué cambios se han producido en las prácticas 

letradas? En el marco de referencia de la perspectiva sociocultural, desde el año 2001 

Ferreiro comienza a hacer mayor énfasis de la transformación de la lectura y la escritura, 

afirmando que “leer y escribir son construcciones sociales donde cada época y 

circunstancia histórica dan nuevos sentidos” (p.13); bajo esa misma perspectiva teórica, 

Cassany en 2004 muestra en sus investigaciones que el mundo ha cambiado y por ende sus 

prácticas lectoras, exponiendo que el desarrollo tecnológico social genera nuevas formas de 

producción, transmisión y recepción de escritos, es decir, han surgido nuevos contextos 

para los nuevos propósitos sociales. Así mismo, Hernández (2013)  evidencia cómo las 

formas de concebir la lectura y la escritura se han transformado a partir de la inserción de la 

tecnología. Si bien es cierto que las innovaciones tecnológicas han cambiado conforme el 

tiempo y muchos de los cambios han tornado en la digitalización de documentos, en la 
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creación de géneros textuales, en los distintos usuarios digitales, los roles tanto del autor 

como el lector, la multimodalidad, entre otros elementos, toda esta evolución, en parte, ha 

sido provocada por la necesidad de actualizarse, desarrollarse y obtener las herramientas 

necesarias para desempeñarse y resolver problemas en la sociedad actual. 

 

  Además como lo plantea Guerra (2013), utilizar dispositivos digitales fomenta un 

ambiente con las características de inmediatez y dinámica que dentro de la sociedad genera 

una transformación cultural que implica realizar cambios en el ámbito educativo, en otras 

palabras, se dice que los medios y las TIC constituyen modelos de apropiación de la 

realidad, del mundo y del conocimiento (Guerra, 2013). Ahora bien, a pesar que estos 

cambios se han investigado en diferentes niveles educativos, no se han mostrado análisis 

(ya sea cualitativo o cuantitativo) en el nivel de preescolar, lo que aporta información que 

puede ser de utilizad para reflexionar sobre el tema. 

 

Por otro lado, es pertinente mencionar que la lectura y la escritura se pueden abordar 

desde una perspectiva lingüística, psicolingüística o sociocultural, y que no son meramente 

excluyentes ni se distinguen por temporalidad o por atribuciones valorativas de ser mejor o 

peor. Esta tesis se basa en los postulados socioculturales, en primer lugar, porque resulta 

plausible por ser una visión que puede incluir los demás paradigmas desde un punto social, 

y en segundo lugar, porque en la sociedad globalizada en la que nos encontramos, estudiar 

los aspectos sociales da pauta a reflexionar con precisión y alcance todas las variantes 

lectoras de acuerdo al contexto. Retomando el concepto de dominio desde los Nuevos 

Estudios de Literacidad (explicado más adelante en el marco teórico) en el que se ubica esta 

tesis, será en el dominio escolar. Partiendo con lo que Rockwell (2001) afirma, que es la 

escuela es un contexto privilegiado para la adquisición de la lengua escrita. 

 

1.3 OBJETIVOS  
 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

El principal objetivo de investigación es describir y analizar las prácticas lectura y 

escritura digitales que lleva a cabo la comunidad educativa de una escuela preescolar que 



14 
 

participan en el proyecto Educación Mobile Veracruz. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Para alcanzar el objetivo principal, se tomaron como referentes los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Analizar las prácticas letradas que se presentan en los niños del jardín “Ramón 

López Velarde”  con y sin la utilización de las TIC. 

2. Identificar y describir las actividades en clase que llevan a cabo los niños dentro 

de la institución con la utilización de recursos digitales. 

3. Explorar la dinámica de operatividad del Proyecto Educación Mobile Veracruz a 

nivel preescolar.  

4. Conocer las experiencias de la comunidad educativa (Maestras, directora, 

personal de apoyo y alumnos) al trabajar con recursos digitales. 

 

1.4 ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

El tema de tecnología en la educación es demasiado extenso y atrae la atención 

principalmente de los docentes, de las instituciones encargadas de realizar cambios y 

mejoras a nivel curricular, investigadores, e incluso de los padres de familia interesados en 

la educación de sus hijos.  

 

Por otro lado, hace un par de años,  el tema de literacidad era menos concurrido a 

nivel nacional, pues los estudios principalmente se presentan en países extranjeros (como lo 

es el caso de España, Estados Unidos, Colombia y Perú), o la población a la que están 

enfocados es a nivel básico y media superior (primaria y bachillerato, principalmente)  o 

nivel superior. También, sus estudios varían entre los tipos de literacidad, por ejemplo, se 

habla de una literacidad digital, académica, familiar, vernácula, entre otras (Cassany, 2009). 

Actualmente se han realizado más investigaciones dentro de esta perspectiva teórica, a 

continuación, se mencionan cuatro estudios que lo fundamentan y que tienen un 

acercamiento y relación con el foco de investigación de esta tesis. 
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En el estudio realizado por Kozminsky y Asher-Sadon (2013), se compara la 

literacidad de los niños de preescolar entre formato de libro impreso y digital, su 

metodología fue cuantitativa utilizando un grupo control y uno experimental y sus 

resultados arrojan que en ambos grupos hubo un eficiente desempeño, sin embargo, en el 

rubro de comprensión de vocabulario, se mejoró significativamente con el libro impreso. 

 

Otro de los estudios realizados en países extranjeros fue en Salamanca, por Vicario, 

Sánchez y López (2015), que utilizando una metodología cualitativa valoraron la usabilidad 

de las tabletas digitales en una primaria, sus resultados expresan que la experiencia ha sido 

satisfactoria para el profesorado y los alumnos, destacando una mejora en distintas 

competencias digitales y capacidades en su proceso de enseñanza. 

 

También existen estudios con elementos valorativos, puesto que debaten el 

potencial o los beneficios que puede tener el uso de los dispositivos electrónicos en el aula 

tales como Nakano y Garret (2013), Robles (2012) y Hutchinson (2010); la metodología 

que utilizan es de índole cualitativa y sus instrumentos de recopilación de datos son las 

observaciones y las entrevistas a diversas poblaciones (profesores y alumnado de educación 

superior). Estas referencias sirvieron para contextualizar la relevancia de las TIC en este 

ámbito y para dar muestra sobre las actividades académicas y personales respecto a las TIC, 

además de evidenciar las condiciones de los lugares de trabajo de campo para la 

incorporación y las necesidades que se tienen para hacer uso de los dispositivos digitales. 

Además, dichos estudios se tomaron en cuenta para reflexionar la manera de obtener 

información en las aulas, mediante instrumentos cualitativos como lo son la observación y 

las entrevistas. 

 

Es conveniente haberlos sólo explicado de manera general para no desviar el tema 

principal y limitarme a ejemplos que puedan estar más cercanos al planteamiento, aunque la 

población no sea la misma, el enfoque teórico y metodológico están dentro del mismo 

referente. 

 

Hago mención de un estudio que a pesar de ser realizado en un contexto 
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universitario, se sustenta con elementos conceptuales sobre literacidad, en particular, la 

literacidad académica, fue investigado por Hernández y Sánchez (2014), estos autores 

realizaron un trabajo semi-presencial dirigido al desarrollo de las habilidades de escritura 

académica, desde una perspectiva socio constructivista y un diseño de investigación acción 

a nivel superior. Encontraron que el entorno propuesto es pertinente para mejorar las 

habilidades de escritura en beneficio del aprendizaje, estos resultados aportan elementos de 

guía para respaldar la influencia social en el desarrollo de prácticas lectoras. También 

Cassany (2008) ha investigado a poblaciones universitarias (mayormente) y sus formas de 

leer y escribir en ambientes académicos. Este autor abre nuevamente el panorama de las 

literacidades categorizándolas en multiliteracidad, literacidad crítica, electrónica y 

biliteracidad,  sirviendo para abordar en esta investigación obtener una mayor comprensión 

de las literacidades y retomar conceptos clave que la consoliden. Ahora bien, para hacer 

referencia a las investigaciones recientes que incluyan el uso de las tabletas digitales y el 

trabajo con niños, se presentan los siguientes estudios: 

 

El estudio realizado por Palacios, Sánchez y López (2015) tuvo como objetivo 

valorar de manera cualitativa la usabilidad de las tabletas en una escuela conformada por 51 

alumnos y 15 profesores en una zona rural en España. Se aplicó un cuestionario 

semiestructurado, entrevistas y grupos de discusión, cuyos resultados dejan entrever que las 

experiencias han sido satisfactorias para la población estudiada, destacando una mejora 

tanto en literacidad digital como en procesos de enseñanza. 

 

Una de las investigaciones cuya referencia fue trascendente para esta tesis es la de 

Margallo & Aliagas (2014). El trabajo se denominó “¿cómo transforma el iPad las 

prácticas lectoras literarias? Un estudio etnográfico sobre los efectos del soporte digital en 

las experiencias de lectura infantil en el contexto familiar” y su objetivo fue “documentar la 

naturaleza de las experiencias literarias de lectura en soporte digital” (p. 27).  La realización 

de esta investigación es la que más se asemeja a esta tesis.  En primer lugar, ambas 

investigan  la utilización del dispositivo digital; el iPad. En segundo lugar, la muestra de 

este estudio corresponde a niñas en una edad entre 5 y 8 años, la cual se asemeja a la 

población de la investigación presentada. También se encuentra relación con la temática 
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que se analiza, pero sólo se enfocan a las prácticas de lectura infantil dentro de un contexto 

familiar. Ahora, bien, respecto a la metodología se utilizó una etnografía longitudinal cuyo 

análisis se centró en la interacción adulto-niño, respuestas infantiles y la interactividad con 

los cuentos.  

El análisis permitió reflejar que con el soporte digital hubo un favorecimiento en los 

roles activos por parte de los niños. También se identificó la relación entre los efectos 

interactivos de los libros digitales y la respuesta lectora, ligadas a una intencionalidad y 

relevancia. 

 

Una experiencia de trabajo en el aula, es la que se presenta en el Colegio La 

Miranda: The Global Quality School, ubicada en Barcelona, España
2
 que cuenta con la 

implementación de tabletas digitales para usos educativos, enfocados principalmente en 

lectura y escritura, esto se debe a que el 85% de sus contenidos se basan en este tipo de 

prácticas. La coordinadora pedagógica Marta Ruiz
3
 expone el impacto que ha tenido la 

utilización de la tecnología como herramienta en el aula, principalmente los ha llevado a un 

proceso de reflexión continua, del para qué y cómo y por qué se están haciendo las cosas. 

Comenzando una ruptura en conceptos de espacio, tiempo, roles del profesorado y 

contenidos curriculares (Ruiz, 2016). 

 

Por último, con el objetivo de acercarse al foco de esta investigación, se exponen 

investigaciones realizadas en países de América Latina que evidencian parte del trabajo con 

las TIC en nivel básico. En el marco del Plan Ceibal, a partir de 2013 se implementó una 

experiencia piloto con tabletas que aporta datos interesantes para este panorama ya que se 

apuntó a la exploración de actividades y recursos utilizados por los niños/as y los docentes 

de los grupos de 4 y 5 años de educación inicial y primeros años de educación primaria. En 

un estudio preliminar de la Facultad de Psicología de la Udelar, se pudieron diferenciar los 

                                                             
22

 Este colegio atiende a una población infantil que va de los 3 meses de edad (Educación infantil primer 

ciclo) hasta los 18 años (Bachillerato). 
3
 Es coordinadora pedagógica del Departamento de Innovación del colegio La Miranda The Global Quality 

School. Diplomada en Magisterio en la Universidad Ramon Llull y licenciada en Psicopedagogía por la 

Universitat Oberta de Catalunya, ha trabajado como tutora y coordinadora en diferentes centros educativos de 

Barcelona desde el año 2000. También ha recibido las certificaciones tecnológicas Apple Education Trainer y 

Apple Distinguished Educator. 
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siguientes tipos de actividades desarrolladas con las tabletas: a) Lenguaje y lecto-escritura, 

b) Expresividad gráfica y artística, c) Funciones cognoscitivas: coordinación viso-espacial, 

memoria visual y d) Conocimiento de sí mismo y del medio (Kelly, 2016). 

 

En el caso de Chile, desde el Ministerio de Educación, se impulsó el Proyecto 

Tablet para la educación inicial, en cooperación con la red Enlaces, en 2014. Esta iniciativa 

piloto brinda equipamiento (27 tabletas por institución) y orientaciones pedagógicas para la 

implementación de estrategias enfocadas particularmente al conocimiento matemático. Los 

dispositivos se ofrecen dentro de un sistema de recursos que incluyen también otro tipo de 

materiales didácticos y documentos destinados a la orientación de docentes y directivos. En 

este sentido, el uso de los dispositivos quedó sujeto a las estrategias pedagógicas del 

profesor (UNESCO, 2014). 

 

En Argentina, a través de un convenio con Intel, se ha dotado de tablets a tres 

jardines de infantes, cuyos docentes y referentes tecnológicos reciben capacitación para la 

implementación del uso de los dispositivo respecto al currículum. Por último, una 

investigación reciente que se propuso como objetivo analizar el impacto de la introducción 

de las tablets en el nivel inicial en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, 

Mendoza y La Rioja, observó que en todos los casos explorados la integración digital 

favoreció sociabilización, el trabajo cooperativo y la autonomía en los estudiantes de sala 

de 5 años. Sin embargo, también se identificaron aspectos en tensión: el problema de 

determinar niveles de apropiación digital; en las prácticas docentes, las brechas entre sus 

saberes digitales y los de los estudiantes; en la planificación curricular, la fragmentación 

con la que se incluyen los contenidos digitales, su asociación con las tecnologías como 

herramientas meramente instrumentales y la necesidad de incorporarlas en el ámbito 

escolar (Balada, Simón & Aracena, 2015). 

 

Como se puede notar, estos estudios están muy relacionados con el presente trabajo, 

tanto en la muestra, la metodología, el tipo de instrumentos y las perspectivas teóricas que 

lo fundamentan. Esta revisión sirvió como referente a lo que ya se ha analizado, y en lo que 

falta profundizar. Además de que respalda la viabilidad de la metodología que se presenta y 
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muestran un panorama de las acciones que se están llevando a cabo para incorporar la 

tecnología en el área educativa. 

 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
 

 

Este capítulo está integrado por un panorama general de investigaciones aunadas al 

tema de investigación que se plantea en esta tesis. También se muestra qué se dice y cómo 

se utilizan las TIC tanto en la sociedad actual como en el ámbito educativo. Por otro lado, 

se describe la evolución de la lectura y la escritura y particularmente el nivel preescolar, 

tratando de hacer énfasis en cómo son las prácticas letradas dentro de los Nuevos Estudios 

de Literacidad. 

 

2.1. LAS TIC EN LA SOCIEDAD 
 

A lo largo de este escrito, se entenderá como sociedad del conocimiento a “las 

sociedades desarrolladas contemporáneas, destacando el papel crucial que ejerce el 

conocimiento en la dinámica social” (Sacristán, 2014, p. 23). La UNESCO (2005) también 

hace referencia a la Sociedad de la comunicación vista como una sociedad donde la 

información y el conocimiento juegan un papel preponderante y de carácter global donde 

las naciones participan simultáneamente. Tomando en cuenta que el conocimiento es parte 

elemental de la humanidad, es pertinente aclarar que existen diversos tipos de 

conocimientos y diversos modos de aplicarlo en sociedades concretas (Sacristán, 2014). 

 

Se habla ya de sociedades construidas por nuevas estructuras económicas, por 

movilizaciones sociales y por interacciones que giran por  una sociedad interconectada a 

nivel global y con una dinámica de intercambios intangibles. Tal evolución se delinea por 

una sociedad postindustrial, en red y audiovisual (Casillas, Ramírez, Carvajal & Valencia, 

2014).  
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2.2 LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 
 

Hoy en día la integración y el uso de las TIC se han incorporado de manera 

creciente y acelerada en la sociedad de la información, incluyendo el ámbito educativo 

(Adell, 1997; Ramírez 2006; Guerrero & Kalman, 2010; Alva, 2015). Con tal integración, 

las TIC han sido catalizadoras en la creación de conocimiento social, mediatizando y 

produciendo cultura (Sacristán, 2013). Esto se ve reflejado en muchos ámbitos, entre ellos, 

en las actividades de lectura y escritura. La sociedad del conocimiento impacta en la 

producción y difusión de los textos; con la aparición de nuevos tipos de texto y con 

diversas características (Sacristán, 2013). 

 

Al introducir la tecnología en el ámbito escolar, se introdujo también una función 

más para los docentes encaminada a indagar acerca del uso y el impacto de éstas en 

diversos ámbitos de la vida. Es así como se plantean nuevos retos y necesidades para 

divulgar información bajo nuevas formas textuales conformadas ahora por diversos 

elementos como lo son la imagen, sonido, video escritura, etc. (Kalman, 2001). Por 

mencionar un ejemplo la producción de textos a través de blogs (Hernández, Amavizca y 

López, 2017; Cassany y Hernández, 2012), los cursos en línea impartido por diversas 

universidades o plataformas, entre otros. 

 

Existe una amplia evolución de las sociedades modernas que ha sido causada en 

gran medida por la presencia, el desarrollo y la utilización de las TIC además de la llegada 

de internet. Las TIC han sido catalizadoras en la creación de conocimiento social, 

mediatizando y produciendo cultura (Sacristán, 2014).  

 

Esto se ve reflejado en muchos ámbitos, entre ellos, en las prácticas de lectura y 

escritura. La sociedad del conocimiento impacta en la producción y difusión de los textos; 

con la aparición de nuevos tipos de texto y con diversas características (Sacristán, 2014) 

 

2.3. EVOLUCIONES DE LA LECTURA Y ESCRITURA  
 

2.3.1 ANTECEDENTES PRINCIPALES 
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La lectura y la escritura han sido objeto de estudio a lo largo de varias décadas y se 

han abordado desde diferentes enfoques (psicológicos, pedagógicos, antropológicos, etc.), 

cada uno dando énfasis en diversos elementos de estudio, ya sea en habilidades cognitivas, 

el conjunto de habilidades que requiere el proceso de lectura y escritura, los usos que se les 

dan, las implicaciones sociales, entre otros aspectos (Zavala, 2004). Las perspectivas desde 

las que se ha abordado han sido tres  diferentes: la lingüística, la psicolingüística y la 

sociocultural, cada una con su foco de estudio y sus términos conceptuales de manera 

particular pero aportando nuevos conocimientos.  

 

La perspectiva lingüística concibe a la lectura y escritura desde una construcción 

meramente gramatical y léxica, es indispensable conocer las palabras, sus formas, 

significados conceptuales y sus reglas para poder realizar una codificación (Cassany, 2008). 

En síntesis, la visión lingüística lo que contiene un texto es resultado de identificar las 

palabras, aplicar reglas sintácticas y tener una coherencia proposicional (Cassany, 2009).   

 

 La segunda perspectiva es la psicolingüística, que más allá de codificar, lo que se 

torna prioridad en la lectura y escritura es realizar anticipaciones y construir inferencias 

para finalmente verificarlas, denominándose procesos cognitivos (Cassany, 2008). También 

en 2009, Cassany lo expone como un proceso más avanzado que decodificar, pues es 

necesario llevar a cabo actividades de reconstrucción de significados y de elaborar un 

referente contextual en que se coloca el lector. 

 

Por último, se menciona la perspectiva sociocultural, que es la que fundamenta gran 

parte de la tesis. Las diferentes investigaciones que indagan la existencia de la lectura en los 

espacios urbanos, rurales y sociales priorizan conocer los usos y significados que las 

prácticas de lectura y escritura se reflejan en la vida cotidiana y en lo que les rodea 

(Cassany y Aliagas, 2009). Es decir, que desde esta perspectiva, se tiene acceso a la lectura 

y escritura por medio de un proceso donde se involucran las interacciones sociales  y a su 

vez, son indispensables para leer y escribir (Kalman, 2003). Hay que mencionar además 

que como afirma Vaca (2007) en su investigación, el avance en la lectura depende en gran 
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medida del medio cultural donde el niño se desenvuelve, dicho factor influye más que 

cualquier otra variable como lo es la edad o el tipo de escuela, es decir, la urbanidad vuelve 

a hacer una variable sociológica central. 

 

En este paradigma, Cassany (2008) expone cuatro elementos involucrados en la 

práctica de la lectura y la escritura. 1) Situación del discurso: haciendo referencia a la 

colocación del autor (ya sea, anónimo, individual o colectivo) al lugar en donde se 

encuentra y el momento histórico en el que vive. Al situarlo, se reflejan las ideologías del 

autor, es decir, conocer la mirada del mundo del autor, la intención de escribirlo y su 

interés; 2) La comunidad cultural de significados: son todos los valores, los sentimientos, 

las tradiciones que ha internalizado tanto el autor como el lector y que a su vez, originan el 

significado del discurso; 3) La retórica de la comunidad: es producto histórico de las 

interacciones y formas de vida que tienen los miembros de una comunidad; 4) Diversidad 

de interpretaciones: no existe un solo significado, sino una serie de significados situados e 

individuales que al compartirlos se genera una comprensión menos parcial. Además, Vaca 

(2007) señala que la actividad de leer es un proceso de interacción entre un lector y un 

texto. 

 

Retomando el segundo elemento (comunidad cultural de significados), la etnografía 

toma presencia en este punto, donde se involucran los roles, las identidades y desarrolla 

unas prácticas letradas e implica valores propios de la comunidad a la que hace referencia. 

“Leer y escribir se vuelven una actividad situada a su contexto cultural relacionada con 

otros códigos (habla, íconos), que se rige por relaciones de poder y que sirve para 

desarrollar las prácticas sociales de la comunidad” (Cassany & Aliagas, 2007, p.18). 

 

2.3.2 LECTURA Y ESCRITURA EN PREESCOLAR 

 

Desde la perspectiva sociocultural es relevante mencionar las características 

fundamentales dentro de un espacio en particular, como lo es el aula, con la finalidad de 

abordar el carácter formal e incluso informal de cómo y qué se enseña de la lectura y la 

escritura en un nivel básico, como en preescolar. Es decir, abordar el espacio escolar como 

parte del contexto. 
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En este sentido, se dice que la sociedad invita en cualquiera de sus contextos (por 

ejemplo la familia o la escuela) a iniciar los procesos de lectura y escritura, y a pesar de que 

los niños no se encuentren en un nivel silábico, son capaces de diferenciar entre la actividad 

de escribir a la de dibujar, o bien, pueden distinguir entre lo que es dibujo de otra cosa, sin 

embargo lo que se rescata es que el niño conozca que esas marcas tienen una función en 

particular que es leer escribir (Ferreiro, 2011). 

 

De acuerdo con Ferreriro (2011) para indagar sobre la génesis y el proceso de esas 

marcas, se debe partir de contextos reales que aportan una variada información, en el 

proceso de investigación, se refleja el trabajo cognitivo que ejecutan los niños para poder 

comprender desde una edad pequeña información que proviene de diversas fuentes; ya sea 

que la obtengan a través del mismo texto, pudiendo ser de cuentos, juguetes, ropa, etc.; otra 

manera de recibir información es la que está especificada y destinada a ellos, como cuando 

se les lee, les ponen su nombre o responden a sus cuestionamientos; y por último, la 

información que llega cuando realizan participaciones en actos sociales -como la 

observación- que involucran las prácticas letradas sociales y hacen que el niño comprenda 

su importancia. 

 

Asimismo, el constante contacto con la cultura escrita en papel y en los últimos 

años también en formatos electrónicos les permite a los niños establecer hipótesis en 

torno al funcionamiento de la lengua escrita y a través del medio, alcanzar diferentes 

niveles de conceptualización: 1) nivel presilábico, en el cual los niños no relacionan la 

escritura de la palabra con su pauta sonora (los escritos que producen los niños sólo pueden 

ser leídos por ellos mismos),  2) nivel silábico, el niño establece una relación entre sonidos 

y letras, no obstante, no utiliza todas las letras para escribir una palabra, generalmente, 

utiliza aquéllas que conoce, 3) nivel silábico-alfabético, donde se observa que los niños al 

escribir lo hacen representando silábica y alfabéticamente la correspondencia de las letras y 

sus sonidos; y finalmente, el nivel 4) alfabético en el que el niño ha percibido que para 

escribir es necesario representar, mediante una letra, cada uno de los fonemas que 

conforman la palabra articulada (Ferreiro & Teberosky, 2013). 
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En este sentido, se puede decir que existe un proceso de evolución entre las 

concepciones iniciales en preescolar que es evidenciada por las formas particulares de 

representaciones gráficas que elaboran. Es por una mediación social que se llegan a 

comprender las propiedades de la lectura y la escritura a través de acciones que otros 

realizan sobre el texto. (Ferreriro & Teberosky, 2013). 

 

2.4 NUEVOS ESTUDIOS DE LITERACIDAD 
 

Para poder abordar los conceptos principales del objeto de estudio es indispensable 

explicar de manera cronológica los antecedentes teóricos que lo enmarcan. Como se 

mencionó anteriormente, el estudio de la lectura y escritura ha ido evolucionando 

cronológicamente, un claro ejemplo es la concepción que proporciona Zavala (2004) quien 

menciona a diversos autores, que en países como Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos 

comenzaron a plantearse la influencia de la comunicación oral y su relación con la 

escritura. Esta misma autora menciona a Goody y Walter Ong quienes en 1967 fueron 

pioneros por consolidar una línea de pensamiento donde se argumentaba una dicotomía 

entre lo oral y lo escrito. Pero esta manera de explicar dichos procesos era muy limitada, 

por lo cual, nuevos investigadores fueron modificando tales concepciones, encaminadas 

ahora a las diferentes formas de interacciones culturales, situándolas en un contexto e 

insertándolas en el funcionamiento social de prácticas letradas.  

 

Esto da pauta al surgimiento de los Nuevos Estudios de Literacidad (NEL), donde 

se comienza a dar prioridad a los contextos tanto sociales como políticos y culturales que 

están presentes en la vida de las personas. Además, la línea de investigación de los NEL 

pretende abordar las prácticas letradas con una metodología de tipo etnográfica, para 

justificar una relación entre la comunicación oral y la escrita que varía en diferentes 

situaciones. (Zavala, 2009). 

  

De las investigaciones que dan peso a los NEL fueron realizadas, en Estados Unidos 

se realizaron aportes significativos en la elaboración de conceptos que sustentan la teoría de 
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los NEL; por mencionar algunos, los trabajos de Barton y Hamilton (2004) Street (1998), e 

Ivanic (1991). Por otro lado, en América Latina existen investigaciones etnográficas, como 

las de Niño Murcia (2004), contextualizadas en Lima, Perú, donde se reportan prácticas 

letradas, siendo el latín el medio de comunicación y simbolismo. Bajo una línea similar, 

Kalman, J. es otra de las teóricas quien en 2001 comenzó a realizar indagaciones en lectura 

y escritura influyendo sus postulados en investigaciones como las de Hernández (2009; 

2017), Portilla (2012) entre otras.  

 

En las últimas décadas se puede decir que los estudios sobre literacidad han ido 

avanzando ampliamente, lo cual da como resultado la construcción de nuevos marcos 

teóricos abordados desde la antropología, el marco sociolingüista y ahora el marco 

sociocultural. Dichas perspectivas van más allá de aspectos que involucran las habilidades 

de lectura y escritura, centrándose ahora, en las literacidades que implican prácticas 

sociales y concepciones acerca de cómo las personas usan de manera original y creativa la 

lectura y escritura (Street & Street, 2004). 

 

Investigadores como Health (1982), Street (1988, 2003), Barton e Ivanic (1991), y 

Barton y Hamilton (1998) han abordado conceptos principales en los Nuevos Estudios de 

Literacidad, tales como prácticas letradas, eventos letrados, dominios y prácticas vernáculas 

y dominantes. (Kalman & Street, 2009). 

 

2.4.1 CONCEPTOS CENTRALES DE LA PERSPECTIVA TEÓRICA 
 

Para dar respuesta a los cuestionamientos que encaminan esta investigación, se 

están tomando conceptos teóricos que son la base para fundamentarlo. A continuación, 

señalo los conceptos de particular utilidad. 

 

Literacidad 

 

Concepto inglés utilizado en América y Europa como Literacy. Algunos autores lo 

traducen como letramento, otros lo hacen como alfabetización o también como literacidad 
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(Kalman & Street, 2009). Desde los Nuevos Estudios de Literacidad, resalto lo que Barton 

& Hamilton (2004) exponen al decir que la literacidad es ante todo algo que la gente hace 

con la lectura y la escritura; es una actividad localizada entre el pensamiento y el texto. No 

reside simplemente en la mente de las personas como un conjunto de habilidades para ser 

aprendidas, y no sólo se evidencia en el papel. Como toda actividad humana es 

esencialmente social y se localiza en la interacción interpersonal. También, Cook-Gumperz 

(1988) asevera que la literacidad es un proceso construido socialmente, pues siempre ocurre 

en condiciones sociales e históricamente determinadas.  

 

Hernández en 2009, reafirma que cuando se habla del campo de la literacidad se 

hace referencia a todas las prácticas que implican el uso de la escritura, desde el manejo del 

código alfabético, los diferentes géneros escritos, la estructura de los discursos y los roles 

que asumen el lector y el autor, hasta la configuración de las interacciones en contexto o los 

valores sociales y las representaciones conceptuales derivadas de ellos.  

 

Prácticas Letradas y eventos letrados 

 

Para los Nuevos Estudios de Literacidad las prácticas letradas forman parte del 

amplio concepto de Literacy; diversos autores que trabajan esta misma línea han hecho 

descripciones acerca de lo que se refieren dichas prácticas. A continuación, menciono 

alguna de las definiciones más importantes. 

 

Tomando en cuenta que la literacidad se refleja a través de las prácticas letradas, 

autores como Barton y Hamilton (2004) argumentan que éstas prácticas involucran la 

interacción que las personas tienen con los textos, donde están inmersos sus conocimientos, 

sus ideologías, los roles que ejercen y las identidades compartidas. Otro elemento que las 

caracteriza es que se construyen con la ayuda de acuerdos sociales que moderan el uso y la 

distribución, la creación y acceso de textos. Es decir, que la sociedad establece reglas, 

normas y acuerdos para hacer uso de sus prácticas letradas, de que estás evolucionen y la 

comunidad pueda apropiarse. 
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Por otro lado, Street en 1987 define a las prácticas letradas como un concepto 

amplio y abstracto, referido tanto al comportamiento como a las conceptualizaciones 

relacionadas con el uso de la lectura y/o la escritura. (Street, 2004). Aunado a esta 

definición, Barton y Hamilton (2004, p.215) las definen como “las formas culturales 

generalizadas de uso de la lengua escrita, donde la gente encuentra inspiración para su vida, 

es decir, lo que la gente hace con la literacidad. Implicando una serie de valores, actitudes, 

sentimientos y relaciones sociales”. Cassany (2010) además de reafirmar la relevancia de 

las actitudes, los valores y sentimientos, añade a la definición las normas sociales inmersas; 

quién puede producir el texto, el acceso que se tiene, el lugar donde se produce, cómo se 

lee, etc. “Para los NEL el concepto de práctica letrada es importante porque a través de él 

se puede explorar, documentar y analizar lo que hacen las personas con los textos, cómo los 

utilizan y con quién los comparten.” (Hernández, 2013, p. 40).  

 

Hay que recordar que toda práctica es activa, lo cual la hace cambiante y con 

objetivos sociales y extensos, pero siempre situada a su contexto (Barton & Hamilton, 

2004). Además, Street (2003) enfatiza que las prácticas no son directamente observables 

porque involucran procesos internos, actitudes, sentimientos y relaciones sociales. 

 

Petit (1999) dentro de su trabajo de investigación con jóvenes en Francia, también 

hace referencia a las prácticas lectoras, considerándolas parte del proceso de lectura. En 

primer lugar, toma en cuenta el acceso al saber, una apropiación de la lengua, al igual que 

la lectura fomenta la construcción de sí mismo, se entreabren nuevas referencias de lo que 

nos rodea y se desarrollan nuevas formas de sociabilidad. 

 

Por otro lado, cabe resaltar que los autores que han elaborado aportaciones a las 

nociones básicas que guían los fundamentos teóricos del proyecto, principalmente al 

constructo de prácticas letradas, clasificaron dos tipos de prácticas: las vernáculas y 

dominantes. 
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Las primeras, comenzaron a hacer referencia con las investigaciones de Niño-

Murcia (2004) en Lima, Perú. Siendo éstas las utilizadas de manera informal por el pueblo 

y alejadas de la élite quiénes hicieron de la escritura una herramienta de poder.  

 

Las prácticas dominantes son las reguladas por las instituciones de poder, y son 

éstas las que determinan las que son válidas y las que no. Además, están basadas en los 

cánones lingüísticos impuestos. Por mencionar algunos dominios donde se ven reflejadas se 

encuentra la religión y la escuela (Niño-Murcia, 2004) 

 

En torno al dominio escolar, Street (1991) explica que, en la mayoría de las escuelas 

rurales en Latinoamérica, las prácticas escolares de lectura y escritura desarraigan a sus 

alumnos de su realidad cultural y están descontextualizadas. Además, se conciben como un 

fin en sí mismas, sin proyección fuera del ámbito escolar.  

 

Para poder evidenciar las prácticas letradas, es conveniente recurrir a los conceptos 

que refieren a lo que son los eventos letrados, ya que, a través de su observación pueden 

comprenderse dichas prácticas. Una de sus características principales es que deben situarse 

en un contexto socio-histórico, así como confrontarlos con las relaciones de poder que 

ejercen las instituciones sociales (Kalman & Street, 2009). 

 

Health en 1982 define evento letrado como “cualquier ocasión en que un texto 

escrito es esencial a la naturaleza de las interacciones de los participantes y sus procesos 

interpretativos” (Street & Street, 2004, p. 185). Así mismo, Street (2003) define evento 

como una acción observable, dentro de una situación donde interactúa la persona y el texto 

escrito. Por otro lado, Cassany (2008) utiliza el término de hecho o acontecimiento para 

referirse a estos episodios observados y situados de las prácticas de lectura y escritura, 

aunque varía la manera de referirse, la idea es la misma.  

 

Dentro de esta concepción se pueden abordar los usos de los textos, los procesos 

interpretativos de la lectura y/o escritura inmersos también en la comunicación, vista como 

mediadora de las prácticas letradas y que pueden ser mezcladas con lo escrito, lo oral y lo 
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no verbal. Sumándole los conocimientos lingüísticos, los conocimientos del mundo y del 

uso de competencias y los procesos interpretativos de un texto. 

 

Las prácticas y los eventos, como se ha venido mencionando, no se presentan de 

manera aleatoria en la comunidad, sino que están organizados por diferentes ámbitos, para 

visualizarlos es indispensable retornar a la “institución” particular donde se realicen; de esta 

manera se podrá identificar a los autores y los roles que ejecutan (Cassany, 2006). La 

institución, al igual que los hogares, la comunidad y la escuela son llamados dominios, y 

como lo plantea, Rockwel (2001) es un contexto privilegiado para la adquisición de la 

lengua escrita. 

  

Así mismo, Barton & Hamilton (2004) hacen una distinción entre literacidades 

dominantes y vernáculas, las primeras tienden a reflejarse en el dominio educativo, es decir, 

configuraciones institucionalizadas del poder y conocimiento que influyen en las relaciones 

sociales. Dentro de la escuela, existe una asociación entre la adquisición de la literacidad 

con el desarrollo en el niño de identidades y posiciones sociales enmascarando un carácter 

social e ideológico. Street y Street (2004) explican que el aprendizaje se lleva a cabo en 

contextos sociales específicos y parte de esto implica internalización de los procesos social, 

en este sentido es necesario basarnos en la apreciación que la gente tiene de su propio 

proceso de aprendizaje, de sus teorías acerca de la literacidad, la educación y las estrategias 

que utilizan.  

 

Aunque no es fundamental ahondar en la descripción de las prácticas vernáculas, 

hacen referencia a las formas en que las personas usan la escritura y la lectura en un 

entorno menos formal, es decir, al no ser impuestas, existe una mayor libertad y 

espontaneidad y originalidad (Barton & Hamilton 2004). 

 

Se podría objetar que las prácticas en las escuelas se centraban en el aprendizaje 

formal y lo subyacente de lo oral en la parte escrita, como si la importancia radicara en 

abordar la planeación, la sintaxis, las reglas gramaticales que deberán ser transferidas al 

lenguaje hablado. Dicha formalidad pone distancia de los niños y la escritura, se aleja de la 
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exploración de otros significados que no sean los establecidos (Street & Street, 2004). Sin 

embargo, la recolección de datos, dará pauta para analizar estos aspectos y descubrir si se 

sigue dando la importancia a estas características o han ido cambiando. 

 

Otros elementos que se consideran relevantes para identificar las prácticas letradas 

dentro del dominio escolar, según Street y Street (2004), son los espacios y los 

procedimientos que las rodean, los cuales se explican a continuación de manera general. El 

espacio; siendo la escuela una clara forma de plasmar el lenguaje, viéndose reflejada en el 

discurso tanto de los profesores, de la escuela, como en los salones, que juntos, adquieren 

un significado y permite comprender la manera de comunicarse y los procesos letrados que 

se sitúan en ese sistema. 

 

Algo semejante sucede con el concepto desde la perspectiva sociocultural y con 

aportes para el área educativa, es el de comunidad de práctica, explicado por Cassany 

(2008) como una agrupación de personas que comparten los mismos propósitos y un mismo 

contexto cognitivo, interactúan con compromiso y desarrollan prácticas letradas o habladas 

(con repertorio propio) que les permite construir su identidad como comunidad.  

 

Bajo estos contextos cognitivos, y en el proceso de construcción de identidad en la 

comunidad, se genera el discurso de los profesores en el aula que a su vez, depende de 

presunciones compartidas de un texto, su disposición y organización, es decir; dónde 

comienza, cómo termina, los límites físicos de los textos (esto difiere del discurso oral). La 

representación oral de la materialidad del medio escrito se convierte en un instrumento para 

organizar las relaciones sociales presentes en el salón de clase. 

 

Los procedimientos dentro del aula se refieren al “proceso de escribir y etiquetar las 

experiencias externas al niño. Donde la organización (planeaciones, tiempos y formas), 

ayuda en sí misma a construir y proveer un mundo de relación del niño con el lenguaje y 

con la palabra escrita” (Street & Street, 2004, p.235).  

 

Prácticas letradas en un contexto digital  
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Cassany (2006) afirma que es un hecho que día con día se interactúa cada vez más 

con equipos digitales para cumplir diversas prácticas sociales, donde se construyen formas 

particulares de escritura combinando recursos visuales, lingüísticos, no verbales etc. 

 

También, este autor explica cómo la tecnología evoluciona creando nuevas formas 

de interacción, lenguaje, comunicación e incluso modifica patrones cognitivos. Relaciona la 

adquisición de poder al leer y escribir en la red, viéndose reflejado este poder en la manera 

veloz e interactiva con que se puede tener acceso a gran cantidad de información, comprar 

mercancía, obtener servicios, resolver tareas y desarrollar relaciones personales, laborales y 

académicas (Cassany, 2010). 

 

Así mismo, Lankshear en 1994 introdujo el concepto technological literacy para 

referirse a las prácticas sociales que propician la construcción, transmisión y modificación 

de textos mediante herramientas digitales, dándole importancia tanto al reconocimiento de 

diversos formatos, cobertura y velocidad en el manejo de información, a los conocimientos 

computaciones como a la comprensión de texto y su uso pertinente, siendo, éste último un 

objetivo propio de la alfabetización escolar (Kalman, 2001).  

 

Continuando con el contexto educativo, Hernández (2013, p.48) explica que “el 

sistema educativo es el designado para encargarse de la literacidad digital desde los 

primeros años de vida escolar, es una labo 

r titánica por lo que también deben estar involucradas otras instituciones tanto 

públicas como privadas”. 

 

Lankshear y Knobel desde 1997 (en Kalman, 2001) visualizaban una 

transformación de las prácticas existentes de lectura y escritura, donde los medios 

electrónicos permiten desarrollar lo que se hace con los textos, combinando actividades, 

formatos, gráficos, organizaciones y estructuras. 
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Los dispositivos electrónicos también permiten hacer deducciones lógicas cada vez 

más complejas, conexiones neuronales permitiendo diferentes grados de reflexión y 

comunicación. Permitiendo ahora escribir de maneras diferentes, haciendo una lectura de 

imagen, y hablando específicamente en el ámbito educativo, permite diversificar el proceso 

de aprendizaje (Ruiz, 2016). 

 

Dentro del surgimiento de nuevas prácticas, las producciones de texto actuales se 

denominan multimodales, ya que, en gran cantidad de ellas la imagen se torna prioritaria 

respecto al texto, modificando así los roles, las funciones y las formas que se escribe (Krees 

& Bezemer, 2009). 

 

En una sociedad donde hay múltiples modos de comunicar, se requiere de elaborar 

una valoración de la situación en que se elabora un texto, reflexionar acerca de las 

relaciones sociales que se ven inmersas, los recursos que se utilizan para su creación, los 

medios y cómo se eligen para lograr una comunicación (Krees & Bezemer, 2009). 

 

La creación de significados también es multimodal, donde no sólo el aspecto 

comunicativo es el vínculo de la literacidad, sino que la cultura ofrece otros recursos y 

representaciones para la construcción y difusión. Distinguir entre la lógica de un texto y 

una imagen (Krees & Bezemer 2003). 

 

En relación a los usos y representación de la escritura, autores como Kress y 

Bezemer (2009, p.68) comienzan a plantear nuevas formas de ver al texto con un referente 

multimodal. El enfoque teórico en el que se fundamentan es el social más que el lingüístico. 

Desde este posicionamiento establecen las siguientes categorías: 

 

 Interés: es representacional y comunicativo. 

 Diseño: práctica mediante la cual los modos, medios y sitios de despliegue 

se unen    con los propósitos e intereses. 

 Texto: forma material, cuya entidad semiótica es cohesiva y coherente en 

significado. En la comunicación el texto funciona como mensaje. 
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 Modo: un recurso social y culturalmente configurado para crear significado, 

todos ellos utilizados en los textos y con recursos diversos. 

 Medio: en el aspecto material es la sustancia en la cual y por medio de la 

cual se realiza el significado y se pone a disposición. 

 

 

Guerra (2013) plantea que el objetivo de la incorporación de las TIC utilizándolas 

como herramientas en el aula, es el de enriquecer el currículum, de igual forma que el de 

enfatizar en favorecimiento de la comprensión y el aprendizaje de los alumnos incluyendo 

en éstas a las prácticas de lectura y  escritura. 

 

Hoy en día, el uso de la tecnología con los niños ha sido un debate necesario, 

incluso, se han creado espacios de debate de esta índole, como el de SITEAL TIC (2016) en 

Buenos Aires. Vista como una problemática para repensar y reflexionar a través de diversas 

ponencias la importancia social de los niños frente a las pantallas. Se debate el impacto 

desde lo social, lo familiar y un nivel macro como las políticas públicas. Lo que se destaca 

de esta conversación, es el papel de las personas que ejercen una función educativa que 

pueden moderar el uso de las TIC, incluyendo los padres. Es indispensable elegir, 

seleccionar y planificar los entornos en que se desenvuelven los niños, así como regular los 

comportamientos y buscar una coherencia con la comunicación, ahora con las TIC con el 

objetivo de favorecer las interacciones sociales. 
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CAPITULO III. MARCO CONTEXTUAL 
 

En este capítulo se plasman tres elementos principales que contextualizan el lugar 

donde se desarrolló la investigación. En primer lugar, se presenta de manera general la 

importancia y el funcionamiento de las políticas públicas educativas en nivel básico. 

Posteriormente se describe el Proyecto de Educación Mobile como parte de los programas 

aprobados por la SEP, institución encargada de aplicar las políticas públicas educativas. Y 

finalmente describimos a una de las escuelas de nivel preescolar que formaron parte de 

dicho proyecto. 

 

3.1 POLÍTICAS PÚBLICAS, TIC Y EDUCACIÓN 
 

3.1.1 ARTICULACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EDUCACIÓN 

 

Hoy en día la integración y el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) se han incorporado de manera creciente y acelerada en la sociedad de la 

información
4
, incluyendo el ámbito educativo (Alva, 2015; Ramírez 2006). Gran parte de esta 

incorporación se ha manifestado por la prioridad que se le adjudican en las políticas públicas, 

que son elaboradas principalmente desde organizaciones internacionales, las cuales son 

adoptadas en nuestro país. Es así que en México las TIC han estado presentes de manera 

formal desde 1989 y se han incorporado al contexto educativo (Lizarazo & Andión, 2013). Se 

puede decir que han sido un fenómeno que se ha convertido en eje central dentro de la 

elaboración de las políticas públicas (Martínez, 2017). 

 

Una de las organizaciones que aborda este tema es la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y La Cultura (UNESCO, 2008), quien considera que 

para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada vez más compleja, rica en 

información y basada en conocimiento, los estudiantes y docentes deben utilizar la tecnología 

digital con eficacia. 

 

                                                             
4
 Se define como un discurso que ha presentado a la nueva sociedad en desarrollo como una sociedad 

avanzada y en camino asegurado al progreso por obra de la tecnología (Alva, 2015). 
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Otro organismo internacional que tiene como eje central a la investigación, 

innovación, difusión y uso de las TIC es el Instituto Latinoamericano de la Comunicación 

Educativa (ILCE), cuya finalidad es fortalecer la educación en América Latina. (ILCE, 2012). 

Cabe mencionar que México es uno de los 14 países que lo conforman y ha colaborado en 

proyectos importantes como SEPiena, Enciclomedia o Habilidades Digitales para Todos, cuya 

dependencia responsable es la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

 

En el ámbito nacional uno de los documentos oficiales que plantea la construcción de 

la Sociedad de la Información es el creado en el año 2013 denominado Estrategia Digital 

Nacional, se nombran cinco objetivos estratégicos, el de educación de calidad es “integrar las 

TIC al proceso educativo, tanto en la gestión educativa como en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, así como en los de formación de los docentes” (Presidencia de la República, 

2013b, p.16). 

 

También en el sexenio actual (2013-2018) el Gobierno de la República ha 

implementado el plan nacional  denominado Estrategia Digital Nacional, formando parte de 

las políticas gubernamentales y en donde se fomenta la adopción y desarrollo de las TIC, 

dicha estrategia está inmersa en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018. Se 

persiguen aquí cinco objetivos principales, de los cuáles es pertinente mencionar el que está 

encaminado a una Educación de Calidad, cuyos ejes a desarrollar son: el uso de las TIC en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, ampliar la oferta educativa a través de medios 

digitales y mejorar la gestión educativa (Presidencia de la República, 2013a). 

 

Como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el programa Sectorial de 

Educación plantea como objetivo: “impulsar la educación científica y tecnológica como 

elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento” 

(p. 45). Con ello, el gobierno Federal tiene el compromiso de desarrollar una política nacional 

de informática educativa para que los estudiantes desarrollen sus capacidades en el uso de la 

Tecnología.  

 

Las líneas de acción que propone el PND son las siguientes: 1) desarrollar una 
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política nacional de informática educativa, enfocada a que los estudiantes desarrollen sus 

capacidades para aprender a aprender mediante el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación; 2) ampliar la dotación de equipos de cómputo y garantizar conectividad 

en los planteles educativos; y 3) intensificar el uso de las herramientas de innovación 

tecnológica en todos los niveles del Sistema Educativo (Presidencia de la República, 2013). 

 

En esta misma línea encaminada a la mejora educativa junto con el PND 2013-2018, 

se encuentra la Secretaría de Educación Pública (SEP), a su vez, ésta se conforma por diversas 

subsecretarías. Se hace énfasis en la Subsecretaría de Educación Básica (SEB) quien es la que 

atiende el Programa Escuelas de Calidad (PEC), el cual tiene por objetivo el desarrollo de las 

competencias de gestión de las escuelas (SEP, 2016). Para el cumplimiento de sus metas 

cuentan con el financiamiento del Banco Mundial, la Federación y aportaciones de las 

entidades federativas.  

 

Asimismo, el PEC cuenta con un fondo concursable donde las entidades estatales 

presentan proyectos que son revisados y analizados por un comité de expertos para 

seleccionar los que consideren adecuados, de esta forma se establecen convocatorias para el 

impulso y financiamiento a proyectos de innovación estatales para la reforma educativa. 

  

Es así, que en el año 2013 el Estado de Veracruz decidió participar con el Proyecto 

Educación Mobile. Habilidades Digitales para una Educación de Calidad, teniendo como 

objetivo principal realizar una propuesta pedagógica donde se combinen los elementos de 

tecnologías móviles, el aprendizaje y la interacción social. Al año siguiente fue aprobado y 

financiado por las entidades responsables. 

 

3.1.2 ESTÁNDARES CURRICULARES 
 

Ya que se ha mencionado cómo están articulados los planes y programas provenientes 

de planes nacionales e internacionales encaminados a la incorporación de la tecnología, es 

necesario abordar los estándares curriculares que se espera que cumplan los estudiantes para 

que desarrollen sus capacidades de aprendizaje con herramientas tecnológicas. 
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Es la Secretaría de Educación Pública (2011a) uno de los organismos encargados de 

promover el desarrollo de las competencias con el fin de que cada estudiante pueda 

desenvolverse en un mundo global y demandante. Dicha secretaría establece documentos 

oficiales que a continuación se mencionan con el fin de referenciar los apartados que 

competen a las TIC. 

 

Respecto a uno de los principales documentos que guían los objetivos de educación 

básica es el Plan de Estudios 2011. En el mencionado plan, se enuncian cinco competencias 

que deben desarrollarse durante la escolaridad básica. Dos de esas competencias son las que 

hacen mención acerca del desarrollo en habilidades digitales, en seguida se muestran las que 

aluden al apartado de habilidades digitales (SEP, 2011a, p.38): 

 

● Competencias para el aprendizaje permanente. Para su desarrollo se 

requiere: habilidad lectora, integrarse a la cultura escrita, comunicarse en más 

de una lengua, habilidades digitales y aprender a aprender. 

● Competencias para la vida en sociedad. Para su desarrollo se requiere 

una participación que tome en cuenta el uso de la tecnología. 

 

Habrá que decir también que en su capítulo 7, nombrado Gestión para el desarrollo de 

habilidades digitales, se exhiben los perfiles que deben construir los estudiantes en el uso de 

las TIC, siendo asociados a su nivel educativo y a los equipamientos con los que cuente la 

institución (SEP, 2011a). Sin embargo, se hacen especificaciones sobre los programas y uso 

de las TIC en educación básica a excepción de nivel preescolar, puesto que no se hace 

mención clara de los objetivos a alcanzar (Gallegos, 2017). 

 

En esta misma línea pero especificando el nivel educativo, se retoma el programa de 

estudios de Educación Preescolar 2011
5
, por ser el programa vigente que guía a los docentes 

para la realización de actividades y estrategias que fomenten el aprendizaje y desarrollo de 

competencias que garanticen la inserción a los siguientes niveles educativos. 

                                                             
5
 El 19 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo número 592, por el que se 

establece la Articulación de la Educación Básica. A Partir de esta fecha entró en vigor el Programa de estudio 

de Educación Preescolar 2011. 
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Dentro del programa educativo se distinguen seis campos formativos (Lenguaje y 

comunicación, Pensamiento matemático, Exploración y conocimiento del mundo, Desarrollo 

físico y salud, Desarrollo personal y social y Expresión y apreciación artística) inmersos en 

los procesos de desarrollo y aprendizaje infantil. De acuerdo al tipo de actividades que se 

realicen y los objetivos esperados, el aprendizaje puede concentrarse de manera particular en 

algún campo específico.  

 

Es necesario exponer algunos objetivos principales dentro de los campos formativos 

pertenecientes al programa de estudios a nivel preescolar (SEP, 2011b). Dichos objetivos 

generales están encaminados a que adquieran confianza en su manera de expresarse, mejorar, 

enriquecer su lenguaje oral y pueda ser una vía de comunicación en diferentes situaciones. 

Además de motivar a un interés y gusto por la lectura, usando diversos dispositivos de texto y 

sepan para qué sirve. En el rubro de la escritura, el objetivo de acuerdo a su nivel de 

desarrollo es que puedan expresar gráficamente las ideas que quieren comunicar y reconozcan 

algunas propiedades del sistema de escritura. 

 

Así mismo, uno de los programas que fomentan el trabajo utilizando las TIC es el 

Programa Escuelas de tiempo completo (ETC). Son escuelas públicas de educación básica que 

extienden la jornada escolar para ampliar las oportunidades de aprendizaje a los alumnos, con 

el objetivo de garantizar que exista una mejora en los aprendizajes, al privilegiar la formación 

integral de los niños y niñas mediante un conjunto de actividades didácticas organizadas en 

líneas de trabajo educativo, vinculadas al Plan y Programas de Estudio 2011 de Educación 

Básica (SEP, 2014).  

 

Las líneas de trabajo son actividades de aprendizaje que colaboran al desarrollo de las 

competencias para la vida, mediante proyectos y secuencias didácticas, a continuación, se 

mencionan las 6 líneas eje (SEP, 2014, p.13): 

 

1. Aprender con TIC 

2. Aprender a convivir 
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3. Leer y escribir en lengua materna 

4. Vivir saludablemente 

5. Expresar y crear con arte 

6. Jugar con números y algo más 

 

En este sentido, nos compete exponer dos de estas líneas de trabajo; Aprender con TIC  

y la segunda leer y escribir en lengua materna. La primera tiene como objetivos el uso de 

programas interactivos, desarrollo de proyectos de cine club, programas de radio, también la 

investigación en la red, el crear, organizar y difundir información en diversos formatos y la 

elaboración de videos. Por otro lado, Leer y escribir ten lengua materna tienen como 

sugerencias de productos la elaboración de carteles y folletos informativos, producción de 

textos diversos, corrección de sus propios escritos, uso de la biblioteca escolar y del aula y 

análisis y organización de información. 

 

 3.2 PROYECTO EDUCACIÓN MOBILE VERACRUZ 
 

3.2.1 ANTECEDENTES  

 

En el mes de septiembre del año 2013, la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP 

publicó la Convocatoria para el Impulso y Financiamiento a Proyectos de Innovación 

Estatales para la Reforma Educativa, bajo este marco, el estado de Veracruz decidió presentar 

el Proyecto Educación Mobile. Habilidades Digitales para una Educación de Calidad.  

 

Se plantea que Educación Mobile surge de la necesidad de incorporar, a las prácticas 

educativas del aula, una herramienta tecnológica para atender las demandas educativas y así 

lograr parte de los objetivos planteados en el marco de las políticas públicas educativas.  

 

3.2.2 PROCESO DE SELECCIÓN 
 

 En febrero de 2014, se le notificó a la Subsecretaría de Educación Básica de manera 

oficial la aprobación del proyecto. Posteriormente, la entidad federativa realizó una 

convocatoria para invitar a las escuelas a que participaran de manera voluntaria, pero sólo 
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serían tomadas en cuenta las escuelas ubicadas en los municipios considerados en la Cruzada 

contra el Hambre
6
 del Gobierno Federal. La respuesta de los maestros y comunidades 

escolares fue abrumadora, más de 1,200 escuelas solicitaron incorporarse. 

 

En abril de 2014 se dio a conocer la selección final, realizada por un panel de 

expertos de los niveles educativos de preescolar, primaria y secundaria. El listado se 

publicó en la página web del Proyecto, bajo la página Lista de Escuelas Seleccionadas. Si 

tomamos en cuenta las estadísticas principales que proporciona la SEP (2013) se ven 

reflejadas cifras donde el Estado tiene un bajo equipamiento tecnológico en el nivel de 

preescolar, con un número de escuelas de 7,168, estando equipadas sólo 949.
 
 

 

3.2.3 FINALIDAD DEL PROYECTO EDUCACIÓN MOBILE 

 

Los objetivos que rigen el Proyecto Educación Mobile fueron elaborados bajo una 

propuesta pedagógica creativa y funcional, el primer elemento que lo conforma son las 

tecnologías móviles (tabletas digitales), el segundo está relacionado con la capacidad de 

aprendizaje por parte de los alumnos con el apoyo de la tecnología, y por último se añade el 

elemento de interacción social (Educación Mobile, 2013). 

 

Respecto a la estrategia educativa que se propone, se plantea un modelo de 

equipamiento tecnológico para el aula (Educación Mobile, 2013). Además de que estaría 

tratando de encaminar el proyecto a uno de los objetivos principales dentro del Plan Nacional 

de Desarrollo (2012), que es promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

También se promueve una formación continua basada en los conceptos de aprendizaje 

creativo y enseñanza para la comprensión (Educación Mobile, 2013). En busca de formar 

personal capacitado para la contribución en la formación de los conceptos mencionados, se 

incluyó como parte del proyecto, un diplomado semipresencial
7
, siendo una perspectiva que 

                                                             
6 Es una estrategia de inclusión y bienestar social, que se implementa a partir de un proceso participativo de 

entidades federativas municipios y sectores públicos y privados. 
7
 El 22 de noviembre de 2014 se inició el Diplomado Diseñando Experiencias de Aprendizaje Creativo con el 
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difiere de las que proponen la construcción de capacidades alrededor de los dispositivos 

aprendiendo a utilizarlos primero, para después aplicarlos en el aula.  

 

Otros elementos teóricos que retoma el proyecto Educación Mobile se fundamentan en 

las ideas de Sugata Mitra
8
 ahondando en las estrategias necesarias para aprender a resolver las 

dificultades y las dudas que se presenten conforme los maestros y los niños se van 

involucrando con el uso del dispositivo.  

 

Educación Mobile (2013) tiene objetivos enfocados en modificar las prácticas 

educativas en el aula, al igual que los de incorporar la tecnología al trabajo cotidiano, como 

una herramienta para promover la construcción de aprendizajes. Para lograrlo, se tiene como 

herramienta central la planeación didáctica que se caracteriza por abordar el aprendizaje como 

un proceso activo, de libre elección por quien aprende y que permite seguir varios caminos 

para elaborar productos que den evidencia de los avances realizados.  

  

Por último, dentro de la estrategia educativa se proyecta una forma de trabajo basada 

en la elaboración de redes de pares y comunidades de aprendizaje con el uso de la tecnología. 

(Educación Mobile, 2013).  

 

3.3 ESCUELA DE NIVEL PREESCOLAR “RAMÓN LÓPEZ 

VELARDE” 
 

3.3.1 DATOS GENERALES DE LA ESCUELA 

 

El preescolar “Ramón López Velarde” es una escuela rural, pública y federalizada, 

contando con un turno continuo de tiempo completo en horario de 8:30 am a 14:30 pm.  Se 

encuentra ubicada en la localidad de Ojo de Agua, Municipio de Emiliano Zapata, es una 

zona aledaña a la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, México. 

                                                                                                                                                                                          
Apoyo de la Tecnología en 15 sedes y 21 grupos El Diplomado consta de 120 horas divididas en 40 horas 

presenciales, 40 horas a distancia y 40 horas de prácticas en el aula. 

 
8
 Labora como profesor en Reino Unido, su principal interés en sus trabajos incluye a la Educación Infantil. 

Participó como ponente en el V Seminario Internacional de la Cátedra UNESCO de E-Learning. 
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Por otro lado, es pertinente mencionar las instalaciones, los servicios y la seguridad 

con que cuenta el plantel. De manera específica, el número total de aulas para la clase es de 

5, cuentan con área de comedor, áreas deportivas y recreativas, además existe una sala de 

cómputo, una sala de lectura, un laboratorio, sanitarios, servicios de energía eléctrica, 

drenaje, internet y teléfono. También se cuenta con señales de protección civil, rutas de 

evaluación y zonas de seguridad. 

 

3.3.2 CANTIDAD DE ALUMNOS Y GRUPOS 

 

En el anuario que publica la SEV de manera oficial se reportó un total de 101 

alumnos distribuidos en un grupo de 1°, dos grupos de 2° y dos grupos de 3°. También se 

reportó que en el plantel labora una directora y 5 profesoras frente a grupo, 3 profesores en 

áreas particulares (gimnasia, educación especial y lectura) y un personal de apoyo. 

 

3.3.3 CRECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

Actualmente, existe un esfuerzo dedicado a incrementar el acceso de dispositivos 

digitales y conexión a internet en las escuelas, en el cual intervienen diferentes actores 

sociales como lo son: las empresas, la sociedad civil y las autoridades educativas y el 

gobierno. Como ejemplo, se muestra que en los últimos 5 años se ha producido un aumento 

considerable en el número de escuelas a nivel estatal, por ejemplo, al finalizar el curso 

2011-2012 se reportó un total de 151 escuelas en comparación con las 167 escuelas al 

inicio del curso 2016-2017. Dentro de esas escuelas, se coloca el preescolar “Ramón López 

Velarde” misma que muestra un avance cada vez más rápido en la incorporación de la 

tecnología en el aula, en el periodo actual (2016-2017), se reporta un total de 24 

computadoras en operación y con internet en contraste con el periodo de 2011-2012 que se 

contaba sólo con 14 computadoras. (Secretaría de Educación de Veracruz, 2017). Cabe 

mencionar que el jardín cuenta con reconocimientos y certificaciones por parte de 

organizaciones gubernamentales, sobre salud y seguridad por ejemplo. 
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CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA  
 

En este capítulo se describe el proceso de selección de los participantes, las estrategias 

metodológicas que permitieron documentar y analizar las prácticas letradas digitales.   

 

4.1 INFORMANTES  
 

La selección de los informantes para el trabajo de campo se elaboró en dos grupos. 

El primer grupo lo conforman las tres maestras (incluyendo a la directora) que participaron 

en el taller “Saberes Digitales de los Docentes de Educación Básica”, impartido por 

investigadores y alumnos del Programa de Investigación e Innovación en Educación 

Superior (PIIES) de la Universidad Veracruzana, en el marco del “Primer Foro de 

Innovación Educativa en Educación Básica: Tecnología para el Aprendizaje Creativo”, 

convocado por la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), en diciembre del 2015. En 

este foro participaron 220 docentes, ahí contactamos con la directora del Preescolar 

“Ramón López Velarde” y con las dos maestras. En dicho foro las tres hicieron una 

presentación sobre el trabajo del Proyecto Mobile que realizaban en el preescolar. Además 

se incluyó como informante a un personal de apoyo para realzarle una entrevista.  

 

Las características del segundo grupo, se conformó por alumnos que participaron en 

la clase de Mobile y fuera impartida por las maestras que tomaron el diplomado 

semipresencial “Diseñando Experiencias de Aprendizaje Creativo con el Apoyo de la 

Tecnología”.
9
 Ahora bien, el grupo de 2° grado, se conforma por 18 alumnos, de los cuales 

10 son niños y 8 niñas, todos en edades entre 4 y 5 años. Está a cargo del grupo la maestra 

Catalina. Y el tercer grado de preescolar se conforma por 20 alumnos, de los cuales 13 son 

niños y 7 niñas, todos en edades de 5 años. Está a cargo del grupo la maestra Brenda. La 

segunda etapa consistió en la selección de 12 alumnos por cada grupo, eligiendo a 3 niñas y 

tres niños por cada grupo. Esta selección fue al azar. 

 

                                                             
9 Diplomado de 120 horas (divididas en 40 horas presenciales, 40 horas a distancia y 40 horas de 

prácticas en el aula), inició el 22 de noviembre de 2014, se llevó a cabo en 15 sedes y 21 grupos. 
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4.2 TIPO DE ESTUDIO 
 

Se llevó a cabo un estudio cualitativo, de índole descriptivo exploratorio, ya que se 

pretende identificar y describir las características específicas en una situación determinada, 

en este caso, se buscó indagar sobre las prácticas letradas digitales dentro de una escuela de 

nivel preescolar, la cual, participa en el Proyecto Educación Mobile Veracruz. 

 

El tiempo de realización en la recolección de datos fue en un solo momento, es 

decir, una investigación de tipo transeccional, llevada a cabo en un periodo de 6 meses 

iniciando en el mes de septiembre del 2016 y concluyendo en el mes de febrero del 2017. 

 

           Dentro de la investigación cualitativa y para esta tesis se realizó una aproximación 

etnográfica, donde se describen y analizan ideas, creencias, significados, conocimientos y 

prácticas en un momento determinado del grupo que se investiga (Sampieri, Fernández & 

Baptista 2006).  

  

Rockwell (2009) expresa que la perspectiva etnográfica entreteje en paralelo la 

revisión de la teoría con la información obtenida del trabajo de campo. Este enfoque 

etnográfico tiene similitud con la epistemología constructivista, la cual plantea que el 

conocimiento tiene su génesis en la acción, entendiéndose que se construye el conocimiento 

cuando interactúa el investigador con el fenómeno a investigar aunado con la teoría en un 

determinado espacio. 

 

4.2.1 MUESTREO 

 

Para la selección de los participantes en la obtención de datos se utilizó un muestreo 

no probabilístico o intencional de tipo por conveniencia, puesto que es una población que 

cumple con las características que se buscan en la investigación y de la cual, es una escuela 

a la que se tiene acceso por razones de cercanía geográfica y disponibilidad por parte de las 

autoridades encargadas de la escuela, para participar en la investigación. 

 

4.2.3 ESCENARIO  
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El trabajo de campo se llevó a cabo en el aula del preescolar “Ramón López 

Velarde”, ubicada en una zona aledaña a la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, México.  

Cada salón tiene medidas aproximadas de 6m de largo x 5m de ancho, en cada aula cuenta 

con material didáctico incluyendo el que se ocupa para ciclo básico, tales como el área de 

lectura, bloques, restaurant y modelado. También tiene instalado un escritorio para la 

maestra, equipado con una computadora para uso académico. Además, cuentan con mesas, 

tapetes, cortinas y pizarrón tanto de gis como para plumón. 

 

El contacto con la escuela se realizó de la siguiente manera. La SEV organizó en 

diciembre del 2015, en el puerto de Veracruz el Foro de Innovación Educativa en 

Educación Básica: Tecnología para el aprendizaje Creativo, y reunió a un grupo de 

profesores que habían participado en el proyecto Educación Mobile para compartir sus 

experiencias. Es en el marco de este foro que se organizó el taller “Saberes Digitales de los 

Docentes de Educación Básica” impartido por investigadores y alumnos del Instituto de 

Investigaciones en Educación (IIE) de la Universidad Veracruzana, la Dra. Denise 

Hernández coordinó la mesa de trabajo en donde se encontraba la directora del plantel 

educativo, Blanca Elvia Silva, quien asistió al evento junto con su equipo de trabajo y 

expusieron su experiencia del uso de las tabletas con niños de preescolar.  

 

A raíz de este contacto, y por estar realizando mi servicio social en el Instituto de 

Investigación en Educación (IIE), es que surgió la inquietud de investigar el uso de la 

tecnología en niveles de preescolar, además de conocer el funcionamiento del nuevo 

proyecto: Educación Mobile. 

 

4.3 TÉCNICAS PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS  
 

El levantamiento de datos se llevó a cabo por medio de dos técnicas cualitativas. La 

primera fue la observación en la clase de Mobile (se observaron a las maestras y a los 

alumnos y un par de observaciones de las reuniones de consejo técnico), posteriormente se 

realizaron una serie de entrevistas a los diferentes informantes de la comunidad educativa 
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(directora, maestras, personal de apoyo y alumnos).  

 

 4.3.1 OBSERVACIÓN 

 

Para complementar la obtención de datos y profundizar en el análisis, se utilizó una 

de las técnicas mayormente aplicadas en el área educativa: la observación  

 

El trabajo con técnicas de tipo etnográfico que se utilizó, como lo plantea Rockwell 

(2009),  tiene como objetivo registrar lo no-documentado, elaborando un trabajo de campo 

con sus respectivos registros y diarios de campo. La guía de observación se conforma de 

tres apartados. El primero contiene datos generales como lo es la fecha, el lugar, la hora y el 

episodio; en el segundo apartado se presenta la descripción del fenómeno observado, y 

subdivide en tres momentos: observación antes del fenómeno, durante y después; y por 

último, un apartado de comentarios por parte del observador donde se añaden elementos 

externos al objeto de estudio, pero que cobran importancia para visualizarlo con mayor 

profundidad. 

 

Sampieri, Fernández y Baptista (2006) proponen elementos importantes dentro de la 

técnica, tomando sus componentes, las partes identificables utilizadas para la presente 

investigación fueron las siguientes: 

 

ᾛ Observador: Persona encargada de llevar a cabo la tarea de observación con las 

herramientas y técnicas necesarias. El papel adoptado fue una participación activa, 

en donde se involucre en la mayoría de las actividades, pero sin mezclarse 

completamente con los participantes.  

ᾛ Sujeto de la observación: Alumnos de segundo y tercer grado de preescolar en una 

escuela que forma parte del Proyecto Educación Mobile Veracruz, su edad se 

encuentra entre los 4 y 5 años. 

ᾛ Instrumento de observación: Se presentó un cuaderno de campo para hacer 

descripciones detalladas del fenómeno observado, conformado por tres aparatados: 

el  primero retoma datos del fenómeno a observar, tales como la hora, el espacio, la 

fecha, etc. En segundo, la descripción de la observación añadiendo el antes de la 
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clase, durante y después. Y por último, hay un apartado de comentarios importantes 

por parte del observador (ver anexo 1).  

ᾛ Condiciones de observación: El lugar donde se llevaron a cabo las observaciones 

fue en el Jardín de niños, generalmente en su salón de clases.  

 

 4.3.2 ENTREVISTA 

 

Para que pudiera indagar en las experiencias que tienen los informantes respecto al 

fenómeno a investigar, además de articular de manera coherente con el enfoque utilizado, 

fue necesario recurrir a las entrevistas como medio de recolección de datos. 

 

Se implementó la técnica de entrevista en modalidad semiestructurada para el logro 

de una comunicación y construcción conjunta de significados respecto al tema a investigar. 

Se basó en una guía de preguntas a realizar, contando siempre con la libertad de introducir 

preguntas adicionales que permitieran obtener mayor información sobre el fenómeno. 

 

Todas las entrevistas se llevaron a cabo en un lugar situado: la escuela, 

específicamente en los pasillos de la parte de afuera de las aulas de 2° y 3° grado, el único 

lugar en específico que cambió fue la que se realizó a la directora que fue precisamente en 

la dirección del plantel.  

 

En el transcurso del 30 de noviembre del 2016 y el 30 de enero del 2017 se 

realizaron un total de 11 entrevistas. Las que se dirigieron a los docentes (4 entrevistas) 

tuvieron una duración aproximada de 1 hora cada una. Las entrevistas dirigidas a los 

alumnos (7 entrevistas) duraron aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Para un mayor 

detalle, en la el capítulo IV se reflejan los datos generales de cada entrevista (nombre, fecha 

y una breve descripción).  

 

A continuación, se describe el contenido del guion de las entrevistas. Están dirigidas 

a dos grupos de informantes distintos; el primer grupo engloba a las maestras, la directora, 

un personal de apoyo y el segundo, a los alumnos/as. Cada una consta de preguntas guía, 

sin contar las que puedan surgir durante la entrevista. Cada entrevista contiene preguntas 
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con objetivos diferentes dependiendo a la población a la que se dirigió. 

 

Las preguntas fueron estructuradas en cuatro partes; la primera se conformó con 

preguntas generales, la segunda contiene preguntas referentes a las concepciones del tema a 

investigar, algunas preguntas ejemplificadas, posteriormente se hicieron preguntas 

sensibilizadoras para obtener información acerca de lo que opinaban las personas frente al 

fenómeno que se investigó y las relaciones en las que se veían involucrados.  

 

La entrevista dirigida a las maestras consta de 42 preguntas y se dividió en un total 

de nueve rubros incluyendo el primer acercamiento con la tecnología y en particular de los 

iPads, se elaboraron preguntas generales sobre el proyecto de educación Mobile y lo que 

opinaban al respecto, otro de los rubros fueron los que involucraban el manejo y uso de los 

iPads y las actividades y temas que trabajaban con los niños aterrizando a los relacionados 

a las prácticas de lectura y escritura, también se preguntó sobre los retos que han tenido al 

utilizar herramientas tecnológicas, la manera en que se organizan para trabajarlas y por 

último los productos que se obtienen. En el Anexo 2 se muestra el guion de la entrevista. 

De una forma similar se elaboró el guion de entrevista a la directora, con un total de 27 

preguntas distribuidas en 7 rubros. En lo  que se hizo mayor énfasis de las entrevistas fue en 

la formación académica, la historia institucional y la gestión en el plantel, con la intención 

de obtener información que se encaminara a conocer los enlaces y el proceso que se realizó 

para incorporar las TIC, y en particular el Proyecto de Educación Mobile (ver Anexo 3). 

Por último, la entrevista al personal de apoyo, estructurada con 18 preguntas, inmersas en 7 

rubros, enfocados principalmente a su formación y función en el jardín referente al trabajo 

con TIC (ver Anexo 4). 

 

La entrevista dirigida a los alumnos se dividió en un total de 27 preguntas, 

distribuidas en siete rubros. Los primeros, enfocados a establecer rapport y preguntarles a 

manera de introducción sobre el uso de los iPads. También se les preguntó sobre el manejo, 

las actividades y la forma en que se organizan para el trabajo en la clase de Mobile, como 

último rubro se indagó el uso que hacen de dispositivos digitales en el hogar. El guion de 

esta entrevista se puede consultar en el Anexo 5.  
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4.3.2.1 Transcripción de las entrevistas 

 

La transcripción de las entrevistas se realizó con la utilización de un código de 

transcripción (ver Tabla 1), dicho código incluye la interacción de los informantes y de la 

entrevistadora sin correcciones gramaticales con la finalidad de conservar los elementos 

originales de los discursos.  

 

Tabla 1. Código de transcripción 
SIMBOLO DESCRIPCIÓN DEL SIGNIFICADO 

[xxx] Discurso del entrevistador 

…- Palabra incompleta 

: Alargamiento de palabra 

… Pausa larga 

, Pausa corta 

XXX Discurso incomprensible 

[MAYUSCULA] Indicaciones de lo que pasaba en la entrevista o aclaración de un hecho 

cursiva Cambio de idioma 

/xxx/ Transcripción fonética 

´xxx´ Discurso directo (repetición literal de lo que alguien ha dicho o lo que él mismo dijo) 

xxx Discurso de una tercera persona 

Adaptado de Hernández, D., Amavizca, S. & López, R. (Junio, 2017). Prácticas letradas en Internet: el caso de 

Scorchy. Estudios Lamda. Teoría y Práctica de la Didáctica en Lengua y Literatura. 2, 94-118. 

 

4.3.2.2 Transcripción de las observaciones 

 

La transcripción de las observaciones fue con un procedimiento distinto a las 

entrevistas. Se llevó un diario campo, donde se anotaba lo observado de acuerdo a la guía de 

observación, algunas veces se complementó con audio y con video, en cualquiera de las 

opciones, se transcribió al formato con una escritura en forma narrativa, de cómo se iban 

realizando las actividades. Sólo se tomó del código de transcripción, el símbolo de cursiva 

para cambio de idioma. 

 

4.3.4 PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO DE CAMPO  
 

Se inició la investigación de la tesis a través de establecer el contacto que se tenía 

con el Jardín de niños a partir del taller “Saberes Digitales de los Docentes de Educación 

Básica”, que se impartió en Veracruz. En Junio de 2016 se hizo una visita al plantel para 
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conocerlo y explicarle a la directora el trabajo de tesis, en esta visita también se contactó 

con las dos docentes. Después de acordar los días y horarios que asistiría al jardín, en ese 

mes se realizó la presentación de la documentación relevante mencionando la importancia 

ética y de confidencialidad al realizar un trabajo con niños, en lo que respecta a las 

grabaciones en audio, video y la captura de fotos.  

 

Posteriormente, para la recolección de datos en primera instancia comencé a realizar 

las visitas al jardín, estas visitas consistieron en hacer observación durante 6 meses y de una 

hora cada observación, las primeras observaciones se limitaban a sentarme en un espacio 

donde no interactuara ni alterara mi presencia. En cuanto al registro, se llevó un diario de 

campo en primer lugar describiendo el espacio donde se desarrollaba la clase, seguido de 

las actividades que realizaban, también algunas ocasiones el registro se complementó con 

audio y video. Las últimas observaciones, fueron con más participación de parte del 

observador, pues para conocer más el cómo realizaban las prácticas de lectura y escritura, 

me acercaba a los niños o a las maestras para realizarles preguntas.  

 

Al cabo de 4 meses, se realizó una agenda para llevar a cabo las entrevistas, en 

primer lugar con las maestras, el personal de apoyo y la directora, esto de acuerdo a sus 

tiempos y espacios libres, cabe mencionar que se realizaron en 3 partes las entrevistas con 

las maestras, por motivos de falta de tiempo. Finalmente, entrevisté a los niños en el 

transcurso de 3 de sus clases de Mobile. Todas las entrevistas fueron grabadas y con los 

niños incluso se tomó video. 

 

Por otro lado, se obtuvo información adicional al momento de asistir (por invitación 

de las maestras y otras por petición propia) a eventos externos a la clase de Mobile, por 

ejemplo asistencia a los festivales y a las juntas de consejo técnico, esto, con la finalidad de 

observar la dinámica de trabajo que tienen entre el personal docente y también por observar 

la interacción y participación de los padres, es decir, toda la comunidad educativa. 
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4.4 DESCRIPCIÓN DE CATEGORÍAS 
 

A continuación se presentan las categorías elaboradas con sus respectivas 

subcategorías y descripciones. Se ha utilizado como herramienta de análisis el programa 

Atlasti.8, con la finalidad de elaborar las categorías de análisis a partir de las entrevistas y 

las observaciones. En este sentido, ha servido de apoyo para extraer la información 

relevante y además de categorizarla, entrelazar las fuentes tanto de los documentos 

textuales como las entrevistas y reportes de observación, como de las imágenes y 

grabaciones. 

 

Para poder describir y analizar los datos, observaciones y experiencias de nuestros 

informantes, por medio de sus actividades (principalmente, con el uso de los iPads dentro 

del programa de Mobile), así como la descripción de las prácticas letradas (digitales y no 

digitales), se desglosan las categorías (y subcategorías) para una exposición más clara como 

se presenta de la Tabla 2 a la Tabla 5.  

 

Tabla 2. Comunidad Escolar 

Categoría Subcategoría Descripción  

1. COMUNIDAD ESCOLAR: 

Comprende a los actores 

involucrados en el preescolar / o 

en el plantel educativo “Ramón 

López Velarde”: madres y 

padres de familia, alumnado de 

2° “A” y 3° “A”, personal 

docente (Maestras de los grupos 

de 2° “A” y 3° “A”) y personal 

con funciones de dirección, y el 

personal de apoyo, e involucra 

las relaciones que se establecen 

1.1Personal educativo Actores educativos que laboran en el preescolar 

“Ramón López Velarde” y que realizan 

funciones de dirección, de docencia y de apoyo 

técnico. 

1.2 Alumnos Se presenta la descripción de características 

principales en cuestión sexo (niño o niña) de 

edad (4 y 6 años), grado escolar (2° o  3°) y 

alguna descripción de su forma de ser. 

1.3 Padres de familia Persona responsable de la asistencia de los 

alumnos, con funciones de apoyo a la gestión 

escolar en los servicios del preescolar “Ramón 

López Velarde”.  
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entre ellos. 

 

1.4 Dinámica Las actividades, acuerdos y formas de 

relacionarse entre personal educativo tanto en el 

trabajo referente a TIC como el que involucra las 

decisiones del trabajo escolar. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3. Institución 

Categoría Subcategoría Descripción  

2. INSTITUCIÓN 

Dominio escolar público, siendo 

un centro educativo que presta 

servicios de preescolar. 

2.1Historia 

Institucional 

Cronología del centro educativo de nivel 

preescolar, incluyendo los cambios en las 

instalaciones y los recursos humanos y 

materiales. 

2.2Instalaciones 

(Gestión) 

Espacios físicos con fines y usos institucionales 

como las aulas, el material educativo, de 

seguridad, etc. 

2.3 Escuelas de 

tiempo completo 

Jardín de niños “Ramón López Velarde” que 

participa en el Programa Escuelas de Tiempo 

Completo, ampliando su jornada entre seis y 

ocho horas diarias (8:00am-14:00pm). 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4. Integración de TIC 

Categoría Subcategoría Descripción  

3.INTEGRACIÓN DE TIC 

Todo el proceso del acceso, e 

incorporación de las Tecnologías 

de Información y Comunicación 

(TIC) en la institución. 

3.1 Aprender con TIC  Línea de trabajo de las ETC que tiene como 

objetivo el uso de programas interactivos, 

desarrollo de proyectos en investigación en la 

red para crear diversos formatos. 

3.2 Formación de los 

docentes en TIC 

Se refiere a las clases, cursos o diplomados 

formales o informales que recibieron en la 

escuela o bien en centros particulares para 
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aprender a manejar las TIC. 

3.3  Otros programas 

Los programas y 

proyectos escolares a 

los que se han inscrito 

para fomentar el 

trabajo con TIC o que 

apoyen a la gestión de 

la institución. 

 

  

Vasconcelos: Programa de la Secretaría de 

Educación, que brinda un servicio extraescolar 

ofreciendo sesiones de tecnología educativa al 

alumnado, prioritariamente a zona de bajo 

recurso como lo es el municipio Emiliano Zapata 

donde se ubica el Jardín. 

Aula hermana: Proyecto donde se instaló 

material tecnológico (computadoras e iPads) 

donde los alumnos trabajan con el apoyo de 

internet diversos programas educativos y 

abordan diferentes temas de acuerdo a las 

planeaciones que elaboran las maestras. 

3.4 Herramientas 

tecnológicas 

Dispositivos digitales que sirven de apoyo a las 

maestras para trabajar en sus aulas. 

3.5Proyecto Educación 

Mobile 

 

Comprende los datos 

generados por la parte 

oficial, por lo que 

expresaron las 

maestras, la directora 

y el personal de 

apoyo, y por las 

observaciones de 

cómo funciona en el 

aula. 

 

3.5.1 Oficial: Publicaciones oficiales por parte 

de la Secretaría de Educación de Veracruz que 

explican el proyecto de educación Mobile. 

3.5.2 Proceso de inserción: Forma en que fueron 

aceptados en el proyecto Mobile. 

3.5.3 Diplomado: Curso teórico y práctico donde 

se les enseñó al personal docente a conocer y 

aplicar el Proyecto Educación Mobile. 

3.5.4 Retos enfrentados: Comportamientos y 

acciones de la comunidad escolar (maestras, 

directora, personal de apoyo, y alumnos) frente a 

situaciones desconocidas o dificultades al estar 

en contacto con las TIC y las formas en que lo 

resuelven. 

3.5.5Opinión: Punto de vista y experiencias de la 

comunidad escolar respecto al programa de 
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Mobile. 

3.5.6 Evaluación: Instrumentación y/o registro 

del proceso de evaluación con el fin de dar 

seguimiento y desempeño del proyecto de 

Mobile. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 5. Actividades del aula 

Categoría Subcategoría Descripción  

4. ACTIVIDADES DEL 

AULA 

Abarca lo que hacen, es decir 

las maneras de trabajar de las 

docentes en el aula, y que 

contribuyen al desarrollo del 

aprendizaje de los niños del 

preescolar, a través de 

situaciones y secuencias 

didácticas, desarrolladas 

acorde a los planes y 

programas de estudio del plan 

de estudios 2011, de escuelas 

de tiempo completo (en 

particular en la línea de trabajo 

aprender con TIC y Leer y 

escribir en lengua materna) y el 

Proyecto de Mobile. 

 

4.1Aplicaciones (juegos, 

búsqueda…) 

Nos explican cuáles y el tipo de software  que 

tienen instaladas en el iPad y que permite a los 

alumnos y al personal docente realizar uno o 

más tipos de trabajo con diversas finalidades, 

principalmente pedagógicas. Además de 

distinguir entre las aplicaciones que se 

instalaron a partir del proyecto de Mobile como 

las que instalaron las docentes. 

4.2 Prácticas de lectura y 

escritura cómo realizan 

las actividades que 

involucran la lectura y 

la escritura y además 

qué comportamientos y 

conceptualizaciones 

relacionan con el uso de 

la lectura y/o la 

escritura, implicando 

sus valores, actitudes, 

sentimientos, relaciones 

Con TIC: Prácticas de lectura y escritura que se 

llevan a cabo dentro del aula y que son creadas 

con el apoyo de una herramienta digital (iPad, 

Computadora y/o Proyector). 

Sin TIC: Prácticas de lectura y escritura que se 

llevan a cabo dentro del aula bajo ciertas 

normas escolares, y en espacios como la 

biblioteca o el salón de clase. 
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sociales y normas del 

jardín. 

 

4.3 Perspectiva teórica Visión bajo la cual se fundamenta el trabajo de 

la práctica docente y se aplica en el dominio 

escolar y las formas de enseñanza. 

4.4 Roles y dinámica Forma en la que se comunican y trabajan en el 

salón de clase, involucrando al alumnado y a 

las maestras. Incluye las funciones, actitudes 

que desempeñan frente a las prácticas de 

letradas. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  
 

Se muestra el análisis de los datos en cuatro apartados principales, en cada uno de 

ellos se mencionan las subcategorías que se incluyen y se elaboran las triangulaciones entre 

categorías por medio del cual fue obtenida la información (entrevista, observación, 

investigación documental). Además se conjuga la teoría con los datos obtenidos. 

Para el desglose y análisis de datos nos vamos a centrar en 4 categorías principales, 

1) Comunidad de aprendizaje, 2) Institución, 3) Integración de TIC y 4) Actividades en el 

aula, con sus respectivas subcategorías y sub-subcategorías. 

 

5.1 COMUNIDAD ESCOLAR 

 

La comunidad escolar involucra al personal docente del jardín (directora, maestras, 

personal de apoyo), al alumnado y también a los padres de familia. Los resultados de esta 

categoría muestra información general de cada uno de ellos, su formación, la participación 

que tienen para el desarrollo de los niños, las funciones que ejercen en el plantel y la 

dinámica que se produce a partir de las actividades que realizan. En la Figura 1 se expone la 

distribución de las categorías. 

 

 

Figura 1. Comunidad de aprendizaje. Elaboración propia 
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A continuación, en la Tabla 3, se presenta de manera resumida a los informantes del 

plantel educativo que participaron en las entrevistas y también fueron la población sujeta a 

observación en el aula. 

 

Tabla 6. Descripción de las características principales de los informantes. 

 

 Función dentro del plantel Nombre Duración de entrevista 

 

Personal 

educativo 

Mtra. 2° grado Catalina 50 min 

Mtra. 3° grado Brenda 35 min 

Directora  Melissa 76 min 

Personal de Apoyo  Esteban 29 min 

 

 

 

Niños 

Hombre Mujer  

Jaime 

 

18 min Alumno de 

2° 

 

 Alumna de 

2° 

Sansa 23 min 

 Alumna de 

2° 

Ariana 20 min 

Alumno de 

3° 

 Samuel 20 min 

Alumno de 

3° 

 Brayan 19 min 

 Alumna de 

3° 

Maricela 21 min 

 Alumna de 

3° 

Ingritt 21 min 

Fuente: elaboración propia. 

 

5.1.1 La formación y experiencia de las docentes en las TIC  
 



58 
 

La maestra Brenda tiene una formación de educadora en nivel preescolar, egresada 

de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rébsamen. Tiene 20 años 

laborando frente a grupo y 9 años en el jardín de niños “Ramón López Velarde”. En cuanto 

al aprendizaje de la tecnología comenta que asistió a cursos y diplomados; algunos como 

requisito para participar dentro de programas de la SEP y otros que por cuenta propia y en 

colaboración con sus colegas decidieron cursar.  

 

Así mismo, la maestra Catalina tiene formación de educadora en nivel preescolar. 

Tiene 23 años de servicio y 7 años frente a grupo en el jardín de niños “Ramón López 

Velarde”. Ha participado en el diplomado del Proyecto de Educación Mobile, en la 

capacitación que se les dio a los maestros para utilizar el Aula de medios digitales y en el 

curso del programa Vasconcelos. Su formación en TIC se ha limitado a estos cuatro cursos 

brindados por parte del plantel en el que se encuentra. 

 

Esteban, el personal de apoyo del plantel, tiene una trayectoria laboral de 13 años, 

de los cuales 9 años fungió como intendente del plantel, los últimos 4 años le asignaron el 

cargo de musicólogo. Su formación se conforma principalmente por la carrera técnica en 

ICATVER, la cual cursó mientras laboraba en el jardín. Respecto a su formación en TIC, 

realizó hace 2 o 3 años, se formó para técnico en computación, cabe mencionar que tuvo su 

interés en el área de informática desde que dejó la universidad trunca, sin embargo, siguió 

preparándose académicamente en esa rama. Al igual que las maestras, asistió al diplomado 

del programa “Aula Hermana”  y por parte del programa de “Vasconcelos” se le enseñó a 

utilizar e instalar otros programas. 

 

Por otro lado, la directora del plantel, Melissa ha tenido una amplia trayectoria 

docente (30 años) y 22 como años como directora. Tuvo su formación de Educadora por 

parte de la  Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rébsamen. A lo largo de 

su cargo la directora, ha ido actualizándose a través de la asistencia y participación a 

congresos como el de Chile, se ha inscrito a diversos diplomados, sumándole su presencia 

en la capacitación de los programas donde utilizan TIC. 
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5.1.2 La función  de la directora 

 

La directora ha ejercido funciones de gestión dentro de las escuelas donde ha 

laborado, esto como parte de su trabajo pero también como una actividad que le apasiona 

de su profesión. Su compromiso con la gestión escolar tuvo su génesis y su formación 

cuando comenzó a dar clases en un preescolar unitario, fue ahí donde comenzó a actuar 

para la creación de espacios educativos, deseaba que su escuela estuviera tan equipada 

como una escuela privada.  

 

Cuando se impartían cursos para escuelas unitarias asistía a ellos y el supervisor de 

la zona le sugería que expusiera su experiencia y aprendizajes a otras escuelas unitarias, 

con la finalidad de motivar a sus colegas a realizar cambios dentro de su zona: 

 

“mi supervisor eh yo creo que observaba el interés que tenía y siempre me decía 

ok tú trabaja con los unitarios y este diles todo lo que tú haces para que ellos se 

motiven para que ellos vean que si se puede y entonces venía un curso para 

unitarios yo iba y lo tomaba y lo reproducía de esa forma solamente para jardines 

unitarios” (Melissa, directora). 

 

Dentro del jardín “Ramón López Velarde” partió de condiciones restringidas de 

acceso y con muchas carencias. Uno de los elementos que ha contribuido a la realización de 

cambios en el jardín, es que se ha acercado a diferentes autoridades tanto municipales como 

estatales y federales, informándose de los programas que se ofertan para beneficio de las 

escuelas, y ha sabido abrir puertas para cumplir las metas de mejorar la calidad educativa: 

 

“y siempre así pidiendo y pidiendo y fue así que te haces una pedidora de oficio 

este… ahora es gestión entonces cuando tú vuelves al municipio ya te conocen 

cuando tú vas a otro municipio que va una compañera también te conocen 

entonces vas así como abriendo una serie de puertas ¿no? Y viene tal programa y 

te conocen y entonces creo que esa es la la la gestión administrativa que ahora es 

la que nos toca a nosotros ¿no?” (Melissa, directora). 

 

Además, a lo largo de su trayectoria se ha ocupado en mantenerse actualizada en 

cuando al uso de las TIC, por ejemplo tomó un Diplomado en Tecnología sobre cómo 

incluir en la formación de los niños la tecnología. De hecho, el Diplomado del Proyecto 
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Mobile estaba dirigido sólo a los docentes y ella solicitó a las autoridades participar y logró 

hacerlo. También se ha encargado de que el personal docente tome cursos de capacitación: 

 

“en cuanto a la formación en tecnologías pues siempre aquí se ha fomentado el 

uso de las tecnologías con los niños así que eso nos invita a los maestros a 

prepararnos para cumplir los objetivos y todos o en la medida de lo posible 

asistimos a capacitaciones y cursos para pues seguir aprendiendo” (Maestra 

Laura, 2°). 

 

Algo que no ha perdido de vista es la importancia que tiene la integración de la 

comunidad educativa, la participación de los padres, de sus colegas, y de las autoridades; 

siempre con el objetivo en común, para beneficio de los niños. 

 

Es así que la integración de la tecnología en el plantel educativo ha sido gracias a la 

búsqueda constante que realiza de diversas instituciones y/o programas para que los 

apoyen. El comienzo de esto fue la llegada de computadoras como parte de una donación 

que les hizo la Universidad Veracruzana, y así crearon el aula de medios. Posteriormente, el 

presidente municipal donó otras computadoras y a partir de aquí se fueron participando en 

programas como el Vasconcelos, luego se incorporaron al proyecto de Aula Hermana 

(CONACyT), donde les brindaron nuevas computadoras y recientemente fueron 

seleccionados para estar dentro del Proyecto Educación Mobile. 

 

5.1.3 Alumnos 

Los resultados de las entrevistas con los niños se dividen en indagar sobre el interés 

al utilizar dispositivos digitales, la dinámica de trabajo con sus parejas, las personas de las 

que se apoya para aprender a manejar el iPad, así como las aplicaciones que conocen en el 

iPad y lo que opinan sobre los productos y formas donde se evidencia la lectura y escritura 

o si consideran que el iPad es para trabajar o para jugar. 

A todos los niños que se les preguntó si les gustaba usar el iPad, la respuesta por 

unanimidad fue afirmativa, y al preguntarles el por qué les gusta o qué era lo que más les 

gustaba, las respuestas fluctuaron entre utilizar los juegos que estaban instalados, 

expresaron que les gustaba ver lo que habían hecho y ponerlo en el proyector, usar Popplet, 

tomar fotos, y escribir en la aplicación que contaba con un teclado de colores.  
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Casi todos los niños de tercero habían comenzado a usar el iPad desde segundo año 

con la maestra Catalina, a excepción de los niños a los que inscribieron en ese jardín 

directamente a tercero. Cuando se les preguntó quién había enseñado a utilizarla, en su 

mayoría respondieron que la maestra, que ellos solos fueron aprendiendo y 2 de ellos 

también mencionaron que en su casa algún integrante de la familia (papá, mamá o 

hermano/a mayor).  

En su mayoría, respondían muy seguros que ellos eran los que exploraban y sabían 

prenderla, apagarla, entrar a las aplicaciones y jugarlas, incluso un niño llegó a mencionar 

que algunos de sus compañeros no sabían mucho y que llegó a ayudarlos. No a todos les 

gustaba la pareja con la que trabajaban porque su compañero luego no se las quería prestar. 

“sola porque luego se pone a jugar y no quiere hacer lo que la maesta nos dice” 

(Maricela, 3°) 

“sólo le… ayudé a… una, le enseñé a usar la iPad y ella después ya no me la quiso 

prestar”  (Ingritt, 3°) 

 

 

Las aplicaciones que más les gustaba usar fueron tres, la primera, fue Popplet 

porque en ella podían realizar varias cosas, tomaban fotos, escribían, dibujaban y hacías 

figuras. También les gustaba la aplicación donde tenían un tablero con letras de colores 

porque ahí podían escribir sus nombres o cualquier cosa que se les ocurriera. Por último, la 

mayoría mencionó que les gustaba jugar con la aplicación donde tenían que dibujar porque 

cambiaban los colores. Y una alumna expresó su interés por utilizar Siri para investigar. En 

las siguientes citas se refleja parte de lo que hacían y cómo ejecutaban las aplicaciones, 

incluyendo las de lectura y escritura: 

“y mira… aquí podemos cambiarle los colores o ponerle dibujitos yo uso mucho 

estas” (Brayan, 2°) 

“hay uno donde están aquí las letras y ahí sólo las dibujamos y las coloreamos [¿y 

qué letras coloreas?] como la B la C, la E, la A y la D” (Ingritt. 3°) 

“y hay una cosa que vamos a investigar con la maestra, y… y hay que investigar 

con la maestra hay un pez que se llama manatí y apenas estamos, estamos 

investigando sobre el manatí” (Sansa, 2°) 

“[¿y ven cuentos ahí en la tableta?] sí [¿cómo cuál?] como caperucita roja… como los 

tres cerditos [y lo van leyendo ahí en la tableta ¿quién va leyendo? …] sólo vemos las 



62 
 

imágenes le apretamos algo que cuando le puchas se pone en verde le escribimos y ahí 

escribimos cuentos escribimos queremos investigar cómo las flores que son y ahí le 

ponemos y ya” (Saúl, 3°) 

 

Dos de los niños fueron los que expresaron que en casa tienen iPad y hacen uso de 

él, por ejemplo Samuel, 3° y Sansa 2° expresaron lo siguiente: 

“en mi tableta sí y, y también busco juegos y los descargo pero solo los que son gratis 

porque luego hay que pagar pero pero esos no los bajo [órale entonces tienes una en 

casa ¿y quién te enseñó a buscar los juegos y a descargarlos?] si aunque es de mis papás 

pero ellos me la prestan y mi papá me dijo como buscar unos este juegos [¿Y usas 

también el celular? ¿Quién te lo presta? ¿Qué haces en el celular, ves videos, escuchas 

música, juegas?] sí hay pero mi mamá no me lo presta” (Samuel, 3°) 

 

“en la escuela de mi mamá [¿y la usas ahí cuando vas con ella a su escuela?] sí ponen 

unos donde tengo que poner una imagen que pide o que tenga números [ y ¿en casa 

saben que usas el iPad en la escuela? ¿Qué les has contado a tu mamá?] todo lo que 

hacemos le digo cuando salgo y viene por mí me pregunta” (Sansa, 2°) 

 

5.1.4 Padres de familia 

Actualmente en el Jardín “Ramón López Velarde”, los padres de familia (o tutores 

de los niños) como parte de la comunidad escolar, tienen poca participación dentro del 

plantel, limitando su presencia cuando asisten a las reuniones trimestrales para rendición de 

cuentas sobre los avances de sus niños, las razones por las que ya no están directamente 

involucrados han sido principalmente por cuestiones de seguridad o porque las visitas a 

lugares fuera de la escuela que eran momentos donde también invitaban a los padres, se 

prohibieron por órdenes de la Secretaría de Educación Pública: 

 

“hacemos 3 rendiciones de cuentas, una al inicio, una ahorita que se va a hacer y la 

final que es en junio en esa rendición de cuentas  hacemos todo el balance de 

nuestra ruta de mejora y abarcamos los cuatro ámbitos en la mejora de los 

aprendizajes es donde está esto de la tecnología porque es la herramienta que 

utilizamos para completar todo” (Melisa, directora) 

 

 “se les dan este tres  rendiciones de cuentas al año con los padres de familia cada 

una en su grupo y cada una informa acerca de las actividades que realizan y pues: 

pues los padres están contentos porque o sea nosotros les damos la información 

cómo van qué hacen en qué requerimos su apoyo este: y y pues a veces se 

sorprenden de todo lo que los niños hacen” (Mtra. Catalina, 2°). 
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“siempre se les menciona y siempre se da un corte evaluativo de lo que es Mobile 

pero ya no se les ha presentado el trabajo por las circunstancias del accidente del 

intento de robo [pero si están informados] ah si claro si se les da el balance de lo 

que se ha hecho pero ya no se hace abierto para todos (Mtra. Brenda, 3°). 

 

“a que hicimos con los niños y los padres, ahorita porque ya no dan permiso la 

secretaría ya no permite esas salidas… y los padres sí si se interesan y sí se 

involucran pero pues nosotras quisiéramos que fueran todos”. (Mtra. Catalina, 2°). 

 

Sin embargo, mencionaron dos trabajos que hicieron y participaron los padres. El 

primero, fue  en el 2015 cuando recién incorporaron el proyecto, donde se involucró a los 

padres para que interactuaran con sus hijos, observaran y participaran juntos para la 

elaboración de productos que favorecieran el aprendizaje y la convivencia. El segundo tuvo 

lugar en aplicación de lo que se vio en el curso del Jardín Botánico, donde los padres se 

involucraban más en los procesos de aprendizaje: 

 

“sí con el acompañamiento de los padres quienes trabajaban en equipo con los 

niños para tomar video y fotos de lo que hacían sus compañeros” (Catalina, 2°). 

 

“en esos momentos venían los papás que tenían o con nuestros teléfonos ellos iban 

y les enseñábamos para qué eran los códigos y uno les explicaba y ya ellos le 

comentaban al papá o a la mamá lo que sí bajamos en algunos teléfonos fue la 

aplicación para leerlos” (Esteban, Apoyo). 

 

5.1.5 Dinámica  

 

La dinámica de trabajo entre profesores ha involucrado cooperación, apoyo y 

comunicación para el acuerdo y toma de decisiones. Por ejemplo en las reuniones de CT la 

directora cuando tomaba la palabra en cada actividad, era para dirigirla, pero nombraba a 

los demás profesores para que comentaran al respecto. Otras veces la participación era 

voluntaria, o entre equipos se decidían quién de los dos iba a exponer determinado 

producto. De las conclusiones que ellos fueron realizando en las reuniones se mencionaron 

las siguientes:  

 Una característica que ha hecho al jardín mostrar avances es que como equipo 

intentan proyectar mucho de lo que se está haciendo y lo que se quiere llegar, 

(como ejemplo mencionaron el asistir al taller de iPads, el trabajo en aula 

hermana) que sirve para compartir como experiencia exitosa y poder sugerir a 

los demás ejemplos del camino que se ha tomado. 
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 Un aspecto que los diferencia de otras escuelas, es el trabajar desde donde 

están con lo que han tenido. 

 

La directora, dentro de las funciones que tiene en el jardín y el compromiso con sus 

compañeros de trabajo, ha realizado una labor de comunicación y participación de todos 

para las decisiones que impactan en la institución. La participación en los programas es un 

claro ejemplo, cuando en las reuniones de consejo técnico les informa sobre las opciones o 

invitaciones que les han llegado y si están dispuestos a participar y comprometerse: 

“La gestión como lides académico de esta institución ha sido que me he topado con 

personas que tienen muchas ganas de crecer” (Melissa, directora) 
 

 “bueno aquí la maestra si nos informa viene esto pero trae esto ¿quieren? [ o sea 

los consulta ¿no?] y todo lo que es beneficio para la escuela muchas veces pues 

este pues es bienvenido y más en este tipo de cosas ¿no?” (Esteban, personal de 

apoyo). 

 

 “mi directora es una persona muy entusiasta muy trabajadora y una persona que 

le gusta hacer y ahí nos invitaron a diversos programas” (Mtra. Catalina, 2°). 

 

En cuestiones de TIC pesar de que las docentes han tomado cursos para actualizarse 

en TIC, hay cuestiones que se les dificulta resolver, es entonces cuando recurren a Esteban, 

el personal de apoyo. Su ayuda radica principalmente en formateos cuando aparecen virus, 

o para insertar alguna clave.  

“don Esteban es quién nos apoya más cuando tenemos dudas de cómo hacer esto 

o lo otro porque pues a él le gusta más y así jaja” (Mtra. Catalina, 2°) 

 

“[¿y cuando tenía alguna dificultad buscaba apoyo externo ya sea en su casa o sus 

colegas] pues: buscar apoyo sólo con la facilitadora del diplomado” (Mtra. 

Brenda, 3°). 

 

 

5.2. INSTITUCIÓN 

 

El jardín “Ramón López Velarde” es la institución donde se realizó el trabajo de 

campo y como lo describe Niño Murcia (2004) la escuela es un dominio donde se regulan 

las prácticas dominantes de lectura y escritura. En esta categoría se describe en primer lugar 

toda la historia institucional y la evolución que ha tenido el plantel para contar con las 

instalaciones que tiene hasta ahora (subcategoría descrita en los apartados del 3.3.1 al 
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3.3.3), un elemento clave para entender cómo es que la escuela llegó a formar parte del 

Proyecto Educación Mobile Veracruz. En tercer lugar, se incluye el programa de escuelas 

de tiempo completo como referente a las actividades que se relacionan con las TIC, pero 

esta subcategoría y sus características ya se describieron en el Capítulo III específicamente 

en el punto 3.3 Escuelas de Tiempo Completo (ver Figura 2). 

 

 

Figura 2. Institución. Fuente: Elaboración propia a partir de Atlas.ti 

 

5.2.1 Historia Institucional 

 

Los primeros cimientos del Jardín, fueron las clases impartidas por alumnos de 

preparatoria como parte del programa “Atención a la demanda”, pero como el jardín no 

cumplía la característica de estar en una zona aislada, se realizó una convocatoria para el 

cambio de zona, donde la directora Melissa participó y desde 1995 se fundó de manera 

oficial el Jardín “Ramón López Velarde”. Año con año, la directora fue haciendo trabajo de 

gestión con los padres de familia quienes apoyaban con tiempo y trabajo de remodelación 

como con el acercamiento con las autoridades tanto municipales, estatales e incluso 

federales para obtener recursos y construir más aulas, canchas y espacios recreativos y de 

aprendizaje para los niños. A partir de 2013 el jardín pasó a ser parte del programa Escuelas 

de Tiempo Completo, al ampliar su jornada de trabajo, incorporaron más tiempo a las 

actividades que involucraban la tecnología. 
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Retomando las observaciones en CT los docentes hicieron mucho hincapié en los 

logros que ha tenido el plantel, y el esfuerzo y la constancia con que lo han hecho, y los 

resultados se pueden reflejar en varios aspectos, no sólo en infraestructura, sino en la 

manera de trabajar en grupo, de organizarse con los padres etc. Evidenciando un aspecto 

que los diferencia de otras escuelas, es el trabajar desde donde están con lo que han tenido y 

que su trabajo no es producto de una reforma educativa sino de todo el trabajo de muchas 

personas, de gente comprometida. Son conscientes de las fortalezas que tienen tanto en 

infraestructura como en trabajo docente, pero también reconocen las áreas en las que deben 

trabajar más. 

 

 

5.3. INTEGRACIÓN DE TIC 

 

Esta categoría se analiza todo el proceso del acceso e incorporación de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la institución, que involucra el 

aspecto oficial que se menciona en los planes y programas de estudios en que se basan las 

docentes (subcategoría descrita en el apartado 3.1.2 estándares curriculares), las 

herramientas tecnológicas con las que cuenta el plantel, la formación en TIC que tiene el 

personal docente y los programas donde la escuela ha participado y es beneficiaria de las 

herramientas tecnológicas, dentro del cual se involucra el Proyecto Educación Mobile 

Veracruz (ver Figura 3). 

 

 
Figura 3. Integración de TIC. Fuente: Elaboración propia a partir de Atlas.ti 

 

5.3.1 Formación de los docentes en TIC  
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La formación del personal docente de conocimientos en materia de TIC, ha sido 

principalmente por parte de la gestión de la directora, y porque los proyectos de los que 

forman parte les brindan capacitación sobre cómo manejar los dispositivos o qué 

aplicaciones y programas van a utilizar: 

 

“la directora nos informa de los cursos o diplomados que nos van a dar por parte de la 

SEP o alguna invitación este dependiendo del programa en el que estemos y pues 

también nosotros nos ayudamos a utilizar más y así la computadora principalmente” 

(Esteban, personal de apoyo) 

 

 “Pues a Veracruz fuimos a un foro que nos invitaron acerca de exponer cómo era que 

estábamos trabajando eso pero fue aparte del diplomado de Mobile” (Mtra, Catalina, 

2°). 

 

Durante el consejo técnico se observó también esta subcategoría, por ejemplo 

cuando debían llevar la bitácora de lo que se estaba haciendo en consejo técnico, o 

presentaciones que requerían conocimientos de la paquetería de Office (Word, Excel o 

Power Point). Cabe mencionar que algunos maestros preferían hacer alguna actividad 

letrada que no implicara TIC, dejándole el trabajo en la computadora a algún otro 

integrante del equipo. 

 

También por iniciativa propia y externa al jardín se han capacitado, pero han 

participado para actualizarse y utilizarlo en beneficio de sus clases, o en el caso de 

Esteban que por interés y aprendizaje busca opciones para saber resolver algún 

problema de tecnología: 

 

“bueno antes de que iniciáramos con Mobile yo ya había estado en un diplomado en 

la universidad en la programación [en TIC] sí y entonces manejar la computadora si 

sé y manejar los programas igual con el iPad un poco” (Mtra. Brenda, 3°). 

 

“empiezas con una computadora y una tablet y estás con miedo sobre todo a 

desconfigurar porque ese es el principal temor de todos si le pico mal y hago otra 

cosa y creo que está mal porque entre más le piques más aprendes porque sino sabes 

manejarla así aprendes porque entre más le busques más vas a aprender incluso yo 

quería hacer una orquesta con las iPads” (Esteban, personal de apoyo). 

 

Dentro de las conclusiones y la opinión de los docentes durante CT respecto 
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al uso de las TIC expresaron que ya hay un cambio tecnológico y que muchas de las 

actividades, se están realizando en computadora, a menos que sea algo que muy 

necesario para tener presente de manera tangible. Además que consideran como 

fortaleza que usan los recursos que se tiene de manera contextualizada (incluyendo 

los dispositivos tecnológicos). Con esto, puede decirse que se han ido adaptando y 

están en la apertura de hacerlo para beneficio de todo el plantel educativo puesto 

que en las sesiones se dejó entrever lo que los profesores opinaban acerca de la 

incorporación de herramientas tecnológicas al plantel. Expresaron también el estar 

motivados y comprometidos a actualizarse en cómo se debería enseñar a los niños a 

utilizarlas, en hacer uso de ellas de manera contextualizada a lo que ellos viven. 

 

5.3.2  Otros programas 

 

Desde que la directora comenzó a gestionar para beneficio del jardín, también hizo 

énfasis en que el personal estuviese actualizado en la medida de lo posible para un mayor 

aprendizaje de los niños, además que como ella lo ha expresado dentro de toda esa gestión, 

se estableció contacto con el Jardín Botánico perteneciente a la ciudad de Xalapa, en el cual 

han participado de diversas formas, un ejemplo, ligado a la incorporación de la tecnología 

es la capacitación sobre elaborar códigos QR. 

 

a) Vasconcelos 

 

El programa Vasconcelos ha ofrecido sesiones de tecnología en el jardín “Ramón 

López Velarde” durante dos ocasiones, la primera fue en 2013, y cuatro años después en 

febrero de 2017 realizó su segunda visita porque el municipio donde se encuentra el jardín; 

Emiliano Zapata se considera una zona de bajos recursos y para cumplir con el objetivo de 

las SEP de acercar a los estudiantes el conocimiento con el uso de las TIC: 

“ya ves que ellos traen un camión que te ponen a investigar” “el primer año que vino 

nos bajó nos instalaron unos programas donde aprendían ellos a manejar las 

computadoras” nos instalaron programas y sobre todo Vasconcelos antes de instalar 

sus programas fue el de bloquear páginas web porque por equivocación pueden entrar” 

(Esteban, Apoyo). 

“[con el camión Vasconcelos si vio que los papás interactuaban un poquito más con 

los niños:] sí porque subían papá y niño o sea, ya con esta es la tercera vez que vienen 
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y las primeras veces subieron sólo niños ahora ya el papá con el niño” (Esteban, 

Apoyo). 

 

b) Aula hermana 

 

El aula hermana se implementó a partir del 2012 es un aula donde están instaladas 

aproximadamente 8 y 4 iPads. Se impartió un diplomado por parte de Consejo Veracruzano 

de Investigación Científica y Desarrollo tecnológico (COVEICyDET), con una duración de 

entre 2 y 3 días (fin de semana). El objetivo del diplomado fue enseñar a los docentes a 

desarrollar actividades con temáticas de investigación científica con el uso de las TIC. A 

diferencia del proyecto de Mobile, todo el personal docente tomó la capacitación: 

 

“te enseñan a cómo hacer el método científico de cómo empezar a usar las tablets 

cómo empezarlas a manejar los niños y cómo desarrollar la actividad” (Esteban, 

personal de apoyo). 

 

Se caracteriza porque cada dispositivo cuenta con programas interactivos que han 

sido instalados por parte de los capacitadores del programa, pero también porque el 

personal que trabaja con el programa Vasconcelos, les instaló otras aplicaciones de utilidad 

para el aprendizaje lógico matemático, exploración y conocimiento del mundo, desarrollo 

saludable y aprender la lengua materna. Todo esto, supieron establecer unión entre los 

objetivos por los cuáles se rigen, principalmente los que acuerdan en la ruta de mejora a 

partir de las reuniones en consejo técnico: 

 

“a veces vamos vinculando lo del aula con Mobile con el aula hermana y sino 

pues buscamos algún tema de interés para ellos, y claro este tratando que se 

apegue a los campos educativos” (Mtra. Brenda, 3°). 

 

“el aula hermana bajó los programas: que ellos querían que se usaran y ya de 

ahí pues la necesidad de usar otras aplicaciones” “en el aula hermana ocupan 

fotografía video los programas para editar o medio editarlos y el cómo se 

llama es una aplicación como si fuera el power point donde ellos hacen y 

presentan [¿pero también escriben en el teclado?] este a veces porque también 

tu les preguntas qué quieren que diga y ya tú escribes tú les dices bueno ellos 

ponen una fotografía y les preguntas qué estaban viendo y te dicen [¿ y ellos 

solitos son los que presentan?] sí ellos solitos y ya una vez que armaron su 

presentación la proyectan y ya ellos te van explicando eh lo que lo que ellos 

ven” (Esteban, personal de apoyo). 
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La organización para trabajar es distinta a la clase de Mobile, pues en esta aula 

realizan el trabajo en equipos generalmente entre 4 y 5 niños para cada computadora. El uso 

del teclado complementa al teclado del iPad: 

 

“pero pocas veces utilizan el teclado solos allá traban en equipos y tienen más 

acompañamiento” (Mtra. Catalina 2°). 

 

5.3.3 Herramientas tecnológicas  

 

Dentro del jardín de niños “Ramón López Velarde” se observó un amplio 

equipamiento de los recursos tecnológicos que utilizan para trabajar la línea “Aprender con 

TIC” como parte del sistema Escuelas de Tiempo Completo (ETC). Cabe mencionar que no 

sólo se tienen las herramientas, sino que se hace uso de todas, el tiempo que es posible. 

 

Comenzaron con pocas computadoras, sólo 3, con dos impresoras y sin servicio de 

internet. Las computadoras tenían los programas básicos como Paint , Word y Excel. Fue 

hasta el 2001 que oficialmente contaban con un aula de medios, al principio dividiendo el 

aula de biblioteca. Actualmente las principales herramientas son: el proyector, 15 

computadoras, 24 tablets, y acceso a internet con amplificador de señal: 

 

“se usa el cañón cuando estamos en la parte final del reto y todos comparten su 

trabajo o cuando estamos en este el aula hermana también proyectamos los 

productos de los niños” “el cañón lo utilizan como eh como otro dispositivo como 

herramienta para complementarlo con el uso de las iPads” (Mtra. Catalina, 2°). 

 

Tanto las aplicaciones y programas como la organización para trabajar en el 

Aula Hermana llegan a diferir de la de Mobile, pero de igual forma se enfrentan a la 

escritura con teclado con letras mayúsculas, además de que los niños apenas 

comienzan a acercarse a identificar las letras en un lugar fijo como lo es el teclado: 

 

“los niños tratan de escribir con con las mayúsculas en el teclado que tienen con las 

computadoras, pero pocas veces utilizan el teclado solos allá traban en equipos y 

tienen más acompañamiento aquí es como más autónomo” (Mtra. Catalina, 2°). 
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Por otro lado, es pertinente mencionar lo que los niños piensan sobre estas 

herramientas tecnológicas, como es el caso de Adriana quién le dijo a la maestra: “aquí 

parece el cine, como cuando voy con mi mamá” o cuando todos estaban esperando que 

iniciara la clase de Mobile mientras la maestra iba repartiendo los dispositivos, algunos 

niños se pusieron a platicar, otros se pusieron a jugar con el proyector y la maestra les 

llamó la atención, entonces uno de los niños dijo que, si seguía haciendo eso, le iba a pasar 

lo que don Esteban (personal de apoyo) les dijo: que se los iba a jalar, a lo que una niña 

expresó: “dijo eso para que nos asustáramos” y Saúl, otro alumno se dirigió al primer niño 

diciéndole “fue para que nos portáramos bien”. 

 

 

5.3.4 Proyecto Educación Mobile 

 

 

Durante las observaciones en la clase de Mobile, y mediante la información 

proporcionada en las entrevistas con las maestras, se tuvo conocimiento de la dinámica que 

se hacía para trabajar en Mobile, realizaban una serie de pasos, dividida en la parte teórica y 

práctica, la primera consistía en que la maestra escribiera en un papel bond o en el pizarón 

la propuesta del día: 

 

“primero lanzas en reto que les implique pensar y tú que piensas o que crees o  para 

que sirve esto o lo otro cosas de ese tipo y las propuestas son como actividades que 

ellos  quieren hacer para alcanzar la respuesta y entonces ahí donde tienes que plantear 

que ellos  utilicen los programas que conocen” (Mtra. Catalina, 2°). 

 

a)  Oficial y práctica 

 

Ya en el Capítulo III del Marco contextual, se mostraron los estándares curriculares 

con el objetivo de evidenciar el discurso oficial por parte de organizaciones que trabajan 

para la educación. Dentro del marco de los planes y programas de estudio, se describen las 

líneas de trabajo y los campos formativos que involucran las TIC y lo que se espera que 

aprendan los niños, en este sentido, las maestras expresaron lo siguiente: 

 

“las líneas de  acción están encaminadas a primaria pero pues nosotros las adaptamos 

a preescolar y ahora tenemos un fichero donde viene las guías de lo que vamos a 
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hacer” (Mtra. Brenda, 3°). 

 

 “no hemos aplicado el nuevo programa o sea no lo hemos aplicado pero finalmente el 

que ocupamos es el de 2011 y es el de escuelas de tiempo completo que es el que  más 

nos maneja la tecnología [¿o sea que hay otro programa para preescolar?] el de 2011 

pues es  el programa de educación básica que va desde preescolar hasta secundaria y el 

de tiempo completo son líneas de acción que son 6 líneas las que manejamos” (Mtra. 

Brenda, 3°). 

  

Las maestras tienen claro los campos formativos a los que se les da prioridad, y que a pesar 

de ser un documento no actualizado, toman también de referencia las líneas de trabajo que 

les proporciona el programa de ETC: 

 

“nosotros no sólo somos, no sólo nos basamos en el programa de preescolar sino 

que nos basamos en el programa de escuelas de tiempo completo [ah ok] y 

entonces el tiempo completo tiene líneas de acción está enfocado bueno nuestro 

trabajo está más enfocado a lenguaje y comunicación y al pensamiento matemático 

pero dentro de esas líneas tiene el manejo de la tecnología entonces eso también 

tuvo que ver para que nos llamaran para el programa de Mobile el que fuéramos 

escuelas de tiempo completo” (Mtra, Brenda, 3°). 

 

 

 “[y ¿cómo es el proceso del reto?] primero lanzas en reto que les implique pensar y tú que 

piensas o que crees o para que sirve esto o lo otro cosas de ese tipo y las propuestas son como 

actividades que ellos quieren hacer para alcanzar la respuesta y entonces ahí donde tienes que 

plantear que ellos utilicen los programas que conocen” (Mtra. Brenda, 3°). 

 

 

b) Proceso de inserción 

 

Tanto la directora, como las maestras y el personal de apoyo tienen diversas 

nociones sobre el proceso de selección del proyecto de Mobile. La directora es la persona 

que tiene mayor conocimiento de dicho proceso, pues ella es la que gestiona y establece 

vínculos directos con personas que trabajan en instituciones educativas, en este caso la 

SEP. La directora es la que hizo el primer contacto con el personal que labora en la SEP, 

posteriormente recibieron la visita de las autoridades:  

 

“La subsecretaría de educación y entonces dijo no este, esta escuela es un preescolar 

porque obviamente somos un preescolar ubicado en Ojo de agua municipio Emiliano 

Zapata que no tiene no sé no eres un jardín de niños experimental anexo a la Normal 

Veracruzana” (Melissa, directora). 
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Por otro lado, las maestras conocen una versión muy limitada de la incorporación 

del proyecto, por ejemplo, la maestra Catalina de 2° grado expresó: 

 

“lo que yo, yo tengo entendido porque no nos dicen  todo [RISAS DE LAS DOS] 

pero bueno, que a través de una visita que hicieron de la secretaría  vinieron a ver el 

jardín y les gustó muchísmo y bueno, entonces de ahí surgió la idea de invitarnos  a 

participar en ese proyecto de Mobile”  

 

En el caso de la maestra Brenda de 3°, su versión sobre incorporación del programa 

se ligaba con los requisitos que solicitaban en la convocatoria de la parte oficial del 

Proyecto Mobile: 

 

“el programa de Mobile surge bueno se lanzó para las escuelas que estaban en 

cruzada contra el hambre pero como nuestra escuela pertenece al municipio de 

Emiliano Zapata pues la maestra Xóchitl nos invitó a participar”.  

 

Se puede notar una coincidencia del personal educativo que se involucra para la 

toma de decisiones o al menos, existe comunicación para que se les informe y se les 

pida su opinión sobre algún proyecto nuevo: 

 

“a nosotros se nos hizo un proyecto muy interesante por eso es que aceptamos” 

(Mtra. Brenda, 2°). 

 

c) Diplomado  

 

Con base en lo que se plantea en la página oficial del Proyecto de Mobile y lo que 

expresaron las maestras, se explica que el diplomado se impartió en distintas sedes del 

estado de Veracruz: Coatzacoalcos, Tuxpan y Xalapa, y se hizo la distribución acorde a las 

distancias de los docentes que irían al curso. Las personas que asistieron del jardín “Ramón 

López Velarde” fueron 3: la maestra Catalina de 2° “A”, la maestra Brenda de 3° “A” y la 

directora Melissa que asistió por iniciativa propia: 

 

“Fuimos a la capacitación Brenda, Melisa y yo a esa capacitación fuimos de 

manera presencial fuimos todos los niveles preescolar primaria y secundaria y 

este hubo varias sedes y a nosotros nos tocó aquí en Xalapa pero participaron 

todos los niveles” (Mtra. Catalina, 2°). 
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En cuanto a la logística y tiempos, cada sede tenía un coordinador, se impartía un 

día del fin de semana (sábado) durante mes o mes y medio, en horario de 9:00am a 2:00pm. 

Al final del diplomado se les brindaron el total de iPads, para esto, se hizo distribución 

acorde al número de alumnos, se les proporcionaba la mitad de iPads, en el caso del jardín 

“Ramón López Velarde” que tenían 22 alumnos en el salón más grande en número de 

alumnos, se les brindaron 11 iPads. Es pertinente mencionar que también se les brindó a las 

2 maestras y a la directora su iPad para uso personal: 

 

“este yo puedo llevármela a mi casa de hecho la traigo en mi mochila la subo la bajo 

la traigo y la llevo es así [¿y la tarea con los programas que usan en la clase?] ajá sí 

sí yo quiero ver algo antes lo veo buscándole sí porque la verdad a mí si se me 

dificulta un poquito y sí tengo que irle buscando y viendo” (Mtra. Catalina, 2°). 

 

 “ahí en el diplomado fue que nos dieron todas las herramientas para trabajar en el 

iPad desde la planeación  desde el sustento teórico el aprendizaje creativo, la 

crítica para crecer toda esa parte” (Mtra. Brenda, 3°).  

 

“el enfoque constructivista es el enfoque del programa del nosotros y este 

programa de Mobile está enfocado al aprendizaje creativo pero igual está dirigido 

a la construcción de los aprendizajes porque es el enfoque que maneja la SEP” 

(Mtra. Brenda, 3°). 

 

 

d) Retos enfrentados 
 

Para las docentes, los niños pueden llegar a tener un mayor dominio al utilizar los 

iPads a comparación de ellas, sin embargo, el reto al que se enfrentan es que los niños 

conozcan y trabajen el uso pedagógico y no sólo aplicaciones que impliquen sólo jugar, 

además de que las maestras deben distribuir los tiempos que usan las aplicaciones para que 

los niños las sepan utilizar bien: 

 

“hay que cambiar como esa concepción de que no es juego es un  trabajo con una 

actividad pedagógica entonces esa es la parte que cuesta como más trabajo pero  si uno 

les va mostrando pues desde el ícono y cómo funciona pues para ellos ya se les hace 

como  algo cotidiano” (Mtra. Catalina, 2°). 

 

“hay que sí un poquito controlar esa parte no de haber sí pero, también vamos a trabajar 

esto y vamos a ver esto eh: yo se las doy y lo primero que dicen es quiero y empiezan a 

buscar los juegos…pero trae los muñequitos y lo que les llame la atención entonces hay 

que: regresarlos y decirles bueno vamos a ver ahora esta aplicación que no son muchas 

porque pues también no nos da tiempo y pues queremos que las que sepan las sepan 
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utilizar bien ajá” (Mtra. Brenda 3°). 

 

Para los niños es complicado el hecho de que les aparece en la pantalla del 

iPad un cuadro de texto, generalmente de actualización del iPad pero también el 

cuadro de texto aparece cuando trabajan algunas aplicaciones y éstas solicitan algún 

cambio de configuración, o para añadir algo: 

 

“[les aparecen los cuadros de texto am: ¿cómo ha visto usted que resuelven esta 

situación?] pues algunas veces me preguntan otras veces ellos intentan resolver esa 

parte este dando click a alguna de las opciones y así van aprendiendo a qué este se 

refiere cada una” (Mtra. Brenda, 3°). 

 

Por otro lado, el enfrentado por todo el personal docente sobre utilizar los 

iPads fue en primer lugar, el sistema operativo de Apple, otra de las dificultades a las 

que se enfrentan las docentes es con las contraseñas que solicita la cuenta del iPad 

para que puedan descargar aplicaciones o conectarse a la red, para ello, le piden ayuda 

a Esteban, quién se está constantemente apoyándolas: 

 

“mi primer contacto directo con mi diplomado para Mobile de primera instancia si 

fue un poco difícil porque pues el sistema operativo si fue muy diferente [sí el 

sistema de Apple e…-] pero pues a mí la verdad no no me dio miedo ni nada o sea  

yo me fui directo a trabajar y la verdad te soy sincera no se me dificultó tanto el 

trabajar los programas y todo” (Mtra. Brenda, 3°). 

 

“ya ves que si bajas una aplicación te pide una contraseña la del iPad ¿no? Y ellas no 

la saben y las han bloqueado y las iPads las traen y ya están bloqueadas entonces hay 

que desbloquearlas  explicarles cómo hacerlo” (Esteban, personal de apoyo). 
 

Otro de los obstáculos relacionados con la red, es cuando el internet no 

funciona por completo, por ejemplo, cuando la maestra les pidió realizar una 

actividad de investigación con la aplicación de Siri y no pudieron llevarla a cabo 

porque la señal no llegaba. Algo similar sucedió en las clases cuando quisieron 

utilizar el proyector pero se presentaron problemas de luz, por lo que la exposición 

se hizo en círculo y mostrando los productos desde su iPad. En ambas situaciones 

las actividades fueron resueltas, buscando otras opciones y ajustes. 

 

Es relevante mencionar que sólo una de las docentes, la maestra Catalina de 2° “A”, 
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expresó sentirse insegura o con mayores miedos de utilizar y actualizarse en TIC, durante 

la entrevista compartió parte de su experiencia en trabajar con y sin tecnología: 

 

“a usar la cámara porque había personas como yo… que no sabían ni encenderla, 

bueno no me podía ni tomar la foto [jeje] nos pidieron ahí de inicio que diéramos 

nuestra página… pero con nuestra foto pero no me podía ni tomar la foto” 

 

Algo similar sucede con la maestra Brenda al notarse algunas limitaciones sobre el 

funcionamiento del sistema operativo: 

 

“no podemos tener tan cargada el iPad porque las memorias son muy ya que lo 

alentan mucho ¿no? [sí] entonces no podemos pero si tenemos alguna aplicación que 

queremos bajar la bajamos…pues yo creo que porque se desprograman los niños la 

cierran y ya nada  más [se quedan como hibernando ¿no?]” 

 

Ahora bien, también es pertinente explicar que la mayoría de las aplicaciones tienen 

nombres en otro idioma, el inglés. A lo que se les preguntó a las docentes si sería un 

obstáculo o una ventaja que fuera así: 

 

“yo creo que no implica para ellos tanto porque eh este para ellos es el nombre 

en inglés y no más complicación y porque ellos ejecutan las instrucciones ellos 

más bien lo que leen son los íconos” (Mtra. Brenda, 3°). 

 

“[¿qué programas ¿han tenido algún obstáculo?] los programas como tal no, 

excepto Popplet que a veces se detiene o Siri cuando no hay internet o luz 

algunas veces han venido los de la secretaría y se va el internet a la hora que 

debemos presentar” (Mtra. Brenda, 3°) 

 

Por otro lado, se presentan dificultades de carácter técnico y del sistema operativo, 

donde los iPads se tornan lentos al ejecutar las aplicaciones o el espacio de la memoria se 

satura. Frente a esto, las maestras o el personal de apoyo lo resuelven realizando un 

formateo cada cierto tiempo: 

 

“Limpiar los iPads que es borrarles toda la información para que funcionen más 

rápido [¿y cada cuánto las formatean?] pues lo hemos hecho como dos veces en 

estos tres años pero creo que ya necesitan  que las limpiemos otra vez porque 

am luego se alentan por lo mismo ¿no? que están llenas de cosas” (Mtra. 

Brenda, 3°). 
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En cuanto a la organización y el trabajo en parejas, las docentes también se 

enfrentan a dificultades de que algunos niños quieren tener más tiempo el iPad  y al ser 

muchos alumnos, se llegó a observar que no siempre se percataban de eso, pero cuando lo 

hacían, intentaban regular los tiempos para que todos interactuaran con el dispositivo: 

 

“es poquito difícil porque no tenemos una para cada uno y a veces si se están 

peleando y no la sueltan no se la comparten pero… poco a poco se va dando o 

sea el: prenderla no es fácil perdón digo no es difícil no tiene clave…” (Mtra. 

Catalina, 2°). 

 

Durante las clases, se observó que los niños no encontraban ciertas letras que ellos 

identificaban como parte de la palabra que querían escribir, esta complicación se debió al 

tipo de letra en el teclado, la maestra Catalina comentó cómo enfrentaba este tipo de 

detalles: 

 

“esta vez dije no pues voy a iniciar con las dos porque después viene la 

confusión y sí si se me complica en las iPads porque no encuentran y aunque 

tienen el letrero de su nombre y lo tienen con mayúsculas y minúsculas ellos 

buscan las minúsculas en el teclado” “lo que tengo que hacer es escribirles todo 

en mayúsculas y fíjate que cuando yo hago los letreros para ellos o sea cualquier 

tipo de letrero que sea impreso busco que la /a/ sea la /a/ normal que sean letras 

que los niños conocen porque incluso si la letra es más gruesa los niños tratan 

de hacerlo grueso poniéndoles varias líneas” (Mtra. Catalina, 2°). 
 

e) Opinión 

 

Hay concordancia de parte del personal docente frente a que los niños utilicen iPads 

en edades tempranas. Opinan que los niños pueden tener mucha iniciativa y afrontar las 

dificultades o la falta de conocimiento total de cómo utilizar el dispositivo: 

 

“adultos tenemos más miedo a a que la vayan a descomponer la vayan a tirar pero a 

ellos no les da miedo” (Mtra. Catalina, 2°). 

 

“me parece muy bien pues nosotros ya venían manejando las maestras ese tipo de 

aprendizajes donde les ponían a los niños a pensar y tenían un proyecto que debían 

desarrollar esto vienen a complementarlo” “bueno aquí en la escuela yo lo veo muy 

bien todos los niños en general ya tienen un teléfono inteligente y si tú vienes y se 

las presentas pues para ellos es mejor y estimulas mucho y les llaman muchísimo la 

atención” “ya ellos hasta la manejan más o incluso tienen menos miedo luego uno 

piensa en que la pueden tirar pero tienen por eso su protector” (Esteban, personal de 
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apoyo). 

 

“La planeación de Mobile es muy ambiciosa nosotros tuvimos que hacer ajustes 

bastantes reducidos de lo que es la planeación” (Melissa, directora). 

 

 

La comunidad educativa opina que el trabajar las TIC (y en particular Mobile), con 

los niños, es enriquecedor para todos, porque también aprenden de ellos: 

 

“más bien me enseñan ellos, los niños son muy hábiles te digo que a mí me ha 

costado más que a ellos, ellos no tienen miedo y empiezan a buscarle [a explorar] ajá 

y les encantan los juegos entonces hacen y deshacen” (Mtra. Catalina, 2°). 

 

“y bueno con Mobile fue así como abrir una ventana a lo que estaban haciendo en 

todo el mundo y darnos cuenta que no es nada complicado y que con cualquier 

dispositivo los niños pueden hacer maravillas contigo sin ti y a pesar de ti” (Melissa, 

directora). 

 

Las maestras han notado los beneficios de trabajar en una dinámica como la de 

Mobile, donde los niños pueden ejercer prácticas que impliquen originalidad y de una toma 

de decisiones que les permitan aprender: 

 

“me gusta mucho porque les da mucha autonomía a a ellos ¿no? El armar sus 

proyectos  aunque a veces lo veo muy detenido muy pausado pero pues también 

tiene que ver el carácter de ellos la: su su modo de aprender es muy kinestésico o 

sea no puede estar tanto tiempo sentados en una actividad pero yo pienso que en 

cuanto tomemos el proyecto como tal esto va a hacer un polvorín sí sí” (Mtra. 

Brenda, 3°). 

 

“sí es un programa que apoya que: abre muchas posibilidades para los niños y 

para mí [RISAS] porque yo no tengo un iPad y la que uso es la que me: pues no 

sé… me proporcionaron ¿no? Entonces he sí es de mucho apoyo para los niños” 

(Mtra. Catalina, 2°). 

 

Fue pertinente preguntarles al personal educativo su opinión sobre utilizar los 

dispositivos digitales en edades pequeñas incluyendo los prejuicios que pueda haber para 

los padres o entre la misma comunidad, los beneficios y los aportes al aprendizaje, y la 

opinión sobre las implicaciones de esta índole al formar parte  del proyecto Mobile: 

 

“Pues yo por mí si estoy a favor porque se les está haciendo de una manera 

pedagógica o sea no se les está dando a los niños para jugar sino que se les está 
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dando la otra cara de los dispositivos electrónicos en que te sirven para aprender 

para conocer otro mundo y no sólo para jugar esa parte es muy buena porque van 

a aprender a utilizarlas” (Mtra. Catalina, 2°). 

 

“algunas ocasiones en internet o los padres han preguntado respecto al la manera 

de socializar o de perder el interés por otras actividades también puede estar el 

miedo a que estén expuestos a información que no está de acuerdo a su edad pero 

al menos aquí en la escuela estamos muy al pendiente de lo que hacen, 

controlando un poco los tiempos y que sea algo donde interactúen no sólo con un 

dispositivo sino con sus compañeros” (Mtra. Brenda 3°). 

 

“depende depende muchísimo de cómo usamos hagamos ese uso de la tecnología 

porque no es lo mismo ´ten mira y quédate calladito y espérame y aguántame y y 

porque hay muchos o sea yo lo he visto en la calle que los niños van con su y van 

buscando y van viendo y el papá con el teléfono o haciendo sus actividades y 

entonces este no es el uso que le damos aquí aquí el uso es educativo es que el 

niño adquiera habilidades que el niño adquiera conocimientos y desarrolle esas 

habilidades de las que son capaces de explorar de mover de investigar por eso es 

que los juegos así vaya ociosos no los tenemos en las tablets” (Mtra. Catalina, 

2°). 

 

“los tiempos yo creo que sí puede afectarles cuando invierten muchas horas yo 

creo que lo que se les enseña no les afecta” (Esteban, personal de apoyo). 

 

f) Evaluación 

  

En primera instancia, se sabe poco sobre la evaluación que se hizo del programa, 

pues sólo la directora, la maestra Brenda y Esteban, mencionaron que vinieron desde 

México a evaluarlos, también que fue una prueba piloto y que se hizo un estudio 

comparativo sobre los niños que utilizaban el iPad y los que no, sin embargo, no tienen 

conocimiento o evidencia sobre los resultados, la directora reafirmó que se llevó a cabo una 

evaluación y sí hubo una diferencia evidente entre los niños que utilizaban los iPads y los 

que no: 

 

 “fuimos nosotras tres porque de primera instancia e proyecto se lanzó en esta escuela 

como prueba operativa para ver qué pasaba con los niños que sí utilizaban el 

dispositivo dos grupos que sí y dos grupos que no para ver cuáles eran los resultados 

[¿y se hizo entonces alguna una evaluación al respecto?] pues finalmente ellos fueron 

los que vinieron a observar cuál era la diferencia [¿fue entonces como piloto?] en esa 

parte sólo en esa parte o sea que si sí impactaba o no impactaba obviamente que sí 

impactó”  (Mtra. Brenda, 2°). 

 

“vinieron a observarlos vinieron de México y vinieron de la Apple sí o sea vinieron de 

todo” “vino hasta el director general de de: Apple aquí a la  escuela [¿y estuvo en ese 

evento?] sí si estuve todos nosotros estuvo la secretaria del nivel de la secretaría y 
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otras autoridades” (Esteban, personal de apoyo). 

 

 “ellos no han venido a evaluar:] ahorita me acaban de mandar un este un formato en 

donde viene como una evaluación es de la SEP y esto lo voy a platicar con ellas para 

llenarlo porque por ejemplo vienen preguntas sobre el estado del iPad ahí yo pondría 

regular porque habría que darles mantenimiento y ya tienen más de dos años, 

preguntan también sobre las aplicaciones que manejamos…” (Melisa, directora) 

 

5.4. ACTIVIDADES EN EL AULA 

 

Esta última categoría abarca lo que hacen, es decir la manera de trabajar de las 

docentes en el aula, se muestra cómo son las situaciones y cómo se planean las secuencias 

didácticas (en general, y específicamente en la clase de Mobile), acorde a los planes y 

programas del Plan de estudios 2011 y Escuelas de Tiempo Completo y los apartados que 

hacen énfasis a las TIC y la lectura y escritura. En este sentido, fue importante elaborar y 

analizar las siguientes categorías expuestas en la figura 4: 

 

 

Figura 4. Actividades en el aula. Fuente: Elaboración Propia a partir de Atlas.ti 

 

Se llevaron a cabo observaciones en las reuniones de consejo técnico
10

, del día 15 

de agosto del 2016 al 19 de agosto de ese mismo año. En esas observaciones los integrantes 

del consejo abordaron la ruta de mejora que se sigue durante todo el año escolar, esta vez 

                                                             
10 El consejo técnico está conformado por ocho profesores (incluyendo a la profesora de inglés, de USAER, educación 
especial, física y un maestro de apoyo) una directora del plantel y una directora de región (quien es la encargada de 
supervisar los acuerdos del CT).  
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hicieron modificaciones a la anterior para añadir elementos pertenecientes a los nuevos 

documentos oficiales de la reforma educativa. Mencionaron la importancia de la 

integración de las TIC (Proyecto Mobile y Aula Hermana) como programas que fomentan 

el desarrollo de los niños incluyendo las diferentes áreas y las competencias que plantea 

como objetivo la SEP, acordaron también en esa semana, los horarios para las clases (dos 

días a la semana), sin embargo, en el periodo vacacional de Diciembre, el personal de la 

SEP hizo una visita y una evaluación al jardín donde sugirieron ampliar el horario de receso 

para los niños, lo que implicaba reducir tiempo en otras áreas, por lo que la directora y las 

maestras redujeron Mobile, a un día a la semana. A continuación se presentan los resultados 

tanto de las observaciones como de las entrevistas de la clase de Mobile. 

 

La clase de Mobile que llevaban a cabo en aula se realizaba 2 días por semana por 

cada grupo (2° y 3°), la clase tenía una duración entre 45 y 60 minutos. Tanto en 3° como 

en 2° se realizaban en horarios de entre 12:00pm y 1:00pm. Antes de la clase tenían arte o 

ciclo básico
11

. El protocolo para Mobile, comenzaba desde que las maestras tocaban la 

campana, seguido daba la indicación de guardar sus cosas y limpiar su espacio de trabajo 

(esto como parte de la formación de sus hábitos), después hacían el protocolo de limpieza 

de sus manos, pasaban al salón, tomaban sus tapetes de foami y se acomodaban en círculo, 

como en un inicio se establecen las parejas de trabajo, los niños debían sentarse al lado de 

su pareja. Las maestras elaboraron una lista de las parejas con la característica de que un 

niño dominara más el dispositivo a uno que no, (para que se diera el proceso de andamiaje), 

la lista, la leían a los niños en sus primeras clases para que ellos recordaran quién era su 

pareja, algunas veces si los niños no lo recordaban y se sentaban aleatoriamente, la maestra 

se veía en la necesidad de volver a leer su hoja, o cuando algún niño faltaba, es cuando 

hacía modificaciones de pareja o les daba el iPad para un solo niño.  El segundo paso era 

limpiar los iPads, para ello, la maestra comenzaba a sacarlas del carrito y al momento de 

irlas entregando a las parejas les daba un trapito amarillo para que los limpiaran. Cada iPad 

cuenta con un protector y con una correa para que los niños puedan colgársela y no haya 

riesgo de que se les caiga. La maestra Brenda de 3° también les recordaba la manera que 

debían sentarse; piernas cruzadas, el iPad va en medio de las piernas de los dos niños, 

                                                             
11 Los niños elegían entre 6 áreas para trabajar, pudiendo ser lectura, cubos, moldeado, restaurant, etc. 
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después de limpiar el iPad, se dobla el trapito y deja a un lado. Ella lo hizo y los alumnos la 

imitaron. 

 

Un segundo momento, era cuando las maestras utilizaban como material de apoyo 

un pizarrón para comenzar con el reto del día. Se le llamaba así a la actividad que iban a 

desarrollar con los iPads. La maestra daba el tema –por ejemplo animales– y les daba 

opciones para que los niños eligieran cómo y con qué querían trabajarlo, con base a las 

aplicaciones que ya conocían. Las opciones las comentaban en parejas, y después de unos 

minutos la maestra les preguntaba qué habían elegido y con qué iban a trabajarlo. A 

continuación se muestra un ejemplo: 

 

La maestra les comunicó el reto del día de hoy: ¿qué sabemos de los animales? 

Las propuestas para trabajar el tema se encontraban en el pizarrón en una hoja 

cuyo contenido era un cuadro con dos columnas, y en la primera columna tenía 

cuatro retos como se muestra: 

 

Entrevista acerca de los 

animales 

 

Video de algunas 

clasificaciones de animales 

 

Popplet de cómo se 

desplazan los animales 

 

Fotos de algunos animales  

 

 

También había generalmente momentos donde los niños ejercían sus decisiones de 

espacios, donde lo hacían de manera libre y consensuada con la pareja, si era pertinente 

salir del aula a otros espacios del plantel, o su trabajo requería que se quedaran en el salón. 

Se les daban 15 minutos aproximadamente para llevar a cabo su producto. Después la 

maestra los llamaba y todos se colocaban de la misma forma con que iniciaron la clase. 

Otros momentos donde llegó a reflejarse la autonomía de los niños al utilizar el dispositivo 

fue mientras se solucionada la conexión del cañón, los niños estaban revisando sus trabajos, 

y dialogando acerca de qué les parecía, algunos borraban unas fotos, otros hacían una 

revisión y cambiaban de imagen deslizando su dedo por la pantalla. 
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Hablando de las técnicas que utilizaban las maestras para que los niños aprendieran 

a manejar el dispositivo en las primeras clases (que era el objetivo principal), antes de 

enfocarse en conocer y usar las aplicaciones, la maestra se dirigía a todo el grupo 

explicándoles que para deslizar la pantalla debían utilizar el dedo índice, que es el indica 

qué es lo que van a realizar en ese momento, o les mostraba los botones con los que 

contaba el iPad y cuáles eran sus funciones. También llegó a explicarles utilizando el 

proyector, ella les iba señalando cómo deslizarse entre el menú, relacionaba la imagen con 

lo que decían las letras durante este ejercicio la maestra señalaba las letras y les preguntaba 

a los niños qué creían que decía debajo de la imagen, los niños generalmente expresaban 

alguna palabra relacionada con la imagen. También, les explicaba cómo agregar archivos 

en las aplicaciones etc. Cuando enseñó de esa forma, los niños tenían el iPad y la iban 

siguiendo, así al interactuar con el dispositivo, podían aprender más fácilmente a usarlo. 

Antes de darles la indicación de elaborar la actividad, la maestra Brenda hacía un repaso 

sobre la actividad que iban a hacer y cómo lo habían elegido, con la intención de conocer si 

los niños habían identificado el objetivo de la clase. Dos ejemplos acompañados de una 

imagen, muestran cómo les enseñaba a los niños son los siguientes: 

 

Hay diferentes colores, formas para elegir el formato que ustedes prefieran” y 

diferentes tamaños. “aquí en la pantalla dice: Pulse dos veces para editar al darle de 

esta forma me aparece el teclado y puedo escribir lo que yo quiera, por ejemplo, voy a 

poner mi nombre y en el segundo cuadrito voy a escribir el nombre de nuestro grupo 

que es 3 A”. La maestra comenzó a escribir su nombre y les dijo que la esperaran, que 

tenían una maestra medio lenta.  
 
La maestra fue a supervisar a otras parejas y pasaba que lo tenían en modo video. 

“Mira, aquí dice video y el botón está en rojo, si le mueves con tus dedos esta parte, 

se ponen el botón blanco y dice cámara, ahí debes ponerlo.” 
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                       Figura 5. Niños tomando fotos a los números. 

 

Un ejemplo similar, fue cuando la maestra Catalina hizo un ejercicio de muestra, 

explicándoles de manera general cómo se hace una entrevista, un elemento importante en 

su estrategia de aprendizaje, fue el hecho de involucrar a los niños, y que ellos se dieran 

cuenta que en los productos que se hacían en el iPad, aparecían ellos, lo cual los motivaba a 

querer aprender a usarla: 

 

La maestra les dio el ejemplo de cómo debían grabar y les dijo a todos que 

sonrieran a la cámara. Una vez que grabó a todos los alumnos, les mostró el 

video y todos los niños le prestaron la atención para verse en él. La mayoría 

sonreía mientras veía a sus compañeros en el video y cuando ellos pasaban lo 

externaban: “ahí salgo yo” “y yo” “yo sonreí maestra”. 

 

En un tercer momento, las maestras llevaban a cabo la crítica para crecer, era un 

espacio de retroalimentación. Aquí es cuando utilizaban como herramienta de apoyo el 

proyector, se acomodaban entonces en semicírculo para que todos pudieran observar lo que 

sus compañeros habían elaborado. Los niños exponían brevemente lo que hicieron y la 

maestra junto con los demás alumnos opinaban sobre lo que hicieron bien, si les gustó o no 

y el por qué o los aspectos que pueden mejorar. Para este momento, los niños conectaban el 

iPad al proyector por medio de AirDrop. Algunos otros ejecutaban la conexión de sus 

iPads al mismo tiempo que otras parejas, lo que ocasionaba interferencia, otros 

preguntaban cómo hacerlo y otros lo hacían cuando la maestra les indicaba, un ejemplo de 

este momento es el siguiente: 

 

La maestra Catalina dio por terminada la actividad después de 20 minutos y así 

poder pasar al momento de retroalimentación.  

 

“¿les gustó la actividad?”  

-sí porque es muy bonita, podemos tomar fotos, aprender a escribir y a ponerle 

donde están las montañitas. 

-también a usar la cámara, y aprendí a escribir mi nombre. 

-“y cómo se llama el programa?” 

-¡Popplet! 

 

Aunado a esto, las entrevistas también aportaron información sobre lo que hacían en 

las clases y la estructura de sus secuencias didácticas. A continuación, se describe lo que se 
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hacía en la clase de Mobile, y el discurso de las docentes al respecto: 

 

“a nosotros nos lanzaron la propuesta didáctica ya lo que nosotros hiciéramos en el 

aula ya y seguir la secuencia que es la que hacemos todos los días que es la d...- [¿el 

protocolo?] el protocolo de  limpieza este… después presentar el reto las propuestas 

para alcanzar el reto realizar las propuesta y después la crítica para crecer que esa 

siempre ¿no?” (Mtra. Catalina, 2°). 

 

Los temas de las actividades de Mobile que implicaban leer y/o escribir, 

generalmente trataban de relacionarlo con los demás campos formativos del programa de 

estudios 2011 y las líneas de investigación del programa escuelas de tiempo completo, 

planeándolo de acuerdo a las necesidades del grupo: 

 

“conforme las necesidades de los pequeños ¿no? Y conforme a las habilidades y 

bueno puede ser un reto de pensamiento matemático no sé por ejemplo podemos 

jugar a la tienda a ver productos cuantos hay menos más cuánto cuestan o cuanto 

pesan las frutas, eh: en exploración y conocimiento del mundo pues podríamos ver 

animales  por ejemplo animales domésticos o animales de la selva o una veterinaria 

vaya de acuerdo a las características y de acuerdo a mis proyectos” (Mtra. Catalina, 

2°).  

 

Los productos de las actividades que realizaban con las aplicaciones se optaba por 

dos cosas: 

 

“algunos se quedan ahí otras se borran y algunas las guardamos cuando tenemos que 

hacer alguna evaluación o sea si las guardamos pero no todo” (Mtra. Brenda, 3°). 

 

“ya ellos hacen su planeación y deciden lo que quieren hacer y ya al final les dicen lo 

que hicieron si trabajaron en arte qué hicieron en arte o en cualquier área pues ahora 

esto les ayuda a ellos a expresar mejor sus ideas” (Esteban, personal de apoyo). 

 

Para el cierre de la clase de Mobile, la maestra pedía que guardaran sus tapetes y fueran 

pasándole los iPads y los trapos, los niños obedecían y pasaban a tomar sus mochilas y 

formarse para salir de manera ordenada. Se puede que las maestras tienen adecuadamente 

distribuidos sus tiempos con Mobile, incluso con ciertos rituales o secuencias 

sistematizadas, a la forma que dan inicio, desarrollo y cierre. 

 

5.4.1  Aplicaciones 
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 Hay una distinción entre las aplicaciones que tienen instaladas de las que utilizan 

las maestras en los iPads de Mobile. El iPad cuenta con aplicaciones o con servicios de 

Apple que son parte del sistema operativo, son aproximadamente 15, por mencionar 

algunas: música de iTunes, faceTime, Safari, App Store, Maps y AirDrop e iBooks o la 

cámara. Las que utiliza la maestra para trabajar en el aula son: Siri, utilizado con los 

alumnos en actividades de búsqueda en internet, dichas búsquedas –como parte del reto del 

día– son temáticas relacionadas a los campos formativos de nivel preescolar, como lo son 

Desarrollo personal y social y Exploración y conocimiento del mundo: 

 

“podemos bajar a las iPads igual también Siri para que consulten en internet” (Mtra. 

Catalina, 2°). 

 

Cabe mencionar que algunos niños hacen uso de las aplicaciones con mayor 

atención por mencionar la aplicación de cámara, donde uno de los niños trataba de buscar 

una luz adecuada para la cámara, enfocar bien o preguntar lo que dice en un cuadro de texto 

para cerrarlo. 

De las aplicaciones que se instalaron por parte del diplomado, son las que más 

utilizan en las clases de Mobile, la maestra Catalina (2° “A”) expresó lo siguiente: 

 

“lo que más vimos fueron los programas en cómo usar el iPad, lo que es es Popplet el 

/Keynote/…  keynot se pronuncia ¿no?” 

 

Respecto a las aplicaciones que les fueron instaladas a las iPads a través de la 

aplicación de App Store con que cuenta el sistema iOS se les preguntó a las docentes cuáles 

otras además de Popplet y Keynote –que fueron de las más observadas– la maestra Brenda 

expresó utilizar las que abordaban los campos formativo lógico-matemático, y el campo de 

lenguaje y comunicación: 

 

“sí utilizamos el XXX el numbers para hacer tablas pero todavía tenemos que avanzar 

con eso [va como en niveles de complejidad] ándale y también esos son en cuanto a 

sistema operativo porque son parecidos a Word y a Excel por ejemplo el keynote es 

parecido al power point pero también si tienes algún proyecto podemos utilizar 

aplicaciones que respondan a ese reto” (Mtra. Catalina, 2°). 
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               Figura 6. Niños utilizando Popplet. Elaboración Propia. 

 

Si bien es cierto que el personal docente está en libertad de utilizar el iPad acorde a 

las necesidades y planeaciones didácticas, no todos los docentes lo hacen, en el caso de la 

maestra Catalina, expresó un par de veces en la entrevista que a pesar de tener esa 

oportunidad no lo hace: 

 

“… te digo que yo no soy tan hábil para eso pero te digo que luego le decimos a don Esteban 

oiga don Esteban mire… y si él y Brenda también pero yo soy más así  de que me da 

miedo…y yo la que no me he atrevido a a, apostarle a las aplicaciones”.  

 

Esteban y la maestra Brenda, por su parte, se aventuran a explorar las opciones y 

experimentar el descargar aplicaciones que puedan serles de utilidad. Contrario a lo que 

hace la maestra Brenda de 3° 

 

“Se utiliza para lo que necesites para alcanzar tu reto es como las planteas el 

doodle kids lo añadimos nosotros también uno donde está un tablero con letras para 

que escriban este…más bien a mi siempre me gusta picotear y como yo soy más de 

buscarle y sé que me va a funcionar como sé que el sistema operativo de de Apple 

es muy seguro que no se envirula y no se descompone pues yo me fui y me dije ´si 

se desprograma pues se va a volver a programar [RISAS] y si se pierde la 

aplicación pues se vuelve a bajar´ lo que me gusta mucho es experimentar como 

que para mí es muy confiable ese sistema operativo más que el Windows ¿no?” 

 

5.4.2. PRÁCTICAS DE LECTURA Y ESCRITURA 

 

Con TIC 
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Los niños elaboran una lectura acompañada de la imagen, utilizan las que les parecen más 

divertidas o interesantes, es cuando tienen mayor inquietud por explorar las aplicaciones, y 

trabajarlas en el aula: 

 

“pues yo los veo que sí están interesados algunas veces como que les gana el juego 

pero cuando un programa les atrapa y hacen click pues exploran y quieren hacer 

una cosa y otra, luego ya las prenden antes que les demos la indicación y 

comienzan a a leer las aplicaciones y abrir las que más les gusta usar” (Mtra. 

Catalina, 2°). 

 

“yo les doy el iPad y lo primero que dicen es quiero y empiezan a buscar los 

muñequitos porque aunque no saben leer como tal ¿no? pero trae los muñequitos y 

van dando sentido a que dice este pues algo y lo que les llame la atención entonces 

hay que: regresarlos” (Mtra. Brenda, 3°). 

 

 “Tomar fotos pues armar los mapas mentales donde escriben también este 

debajo de la foto con cómo se llama con con Popplet  hay veces que hacen un 

video de un cuento crear cuentos o historias” (Mtra. Brenda, 3° “A”). 

 

Una de las aplicaciones que utilizaron el primer año con Mobile, con relación a las 

prácticas lectoras, se trabajó la lectura y escritura de cuentos para niños, la necesidad de 

involucrar a los padres y una fecha importante para fomentar la lectura, se elaboró una 

planeación de una actividad donde los niños y los padres interactuaron y crearon productos 

donde los niños podían darle un sentido de diversión que implica un ejercicio no sólo 

cognitivo sino que al elaborar cuentos con los padres les adjudicaban un sentido al acto de 

leer: 

 

“ellos pueden crear cuentos con los programas que hemos manejado bueno 

en la feria de lectura se les presenta un cuento un cuento cualquiera y antes 

lo que hacíamos es que cada uno hacía un taller referente al cuento una taller 

de modelado de pintura de representar un cuento o alguna otra cosa” (Mtra. 

Brenda, 3°). 

 

“es una actividad de lectura muy bonita donde participaron papás y niños y 

los este: los niños hacían entrevista los papás por ahí están los videos y  

bueno fue una experiencia muy bonita porque los padres pudieron darse 

cuenta de cómo los niños son capaces de realizar esas actividades que ellos 

ni se imaginaban” (Mtra. Catalina, 3°). 

 

A pesar que las maestras conocen otras aplicaciones donde los niños pueden 

relacionarse más con las prácticas de lectura, a través de los cuentos, no las utilizan, por 



89 
 

razones de tiempo, y porque los niños deben de dominar aspectos prácticos y aplicaciones 

más sencillas antes de pasar a las que requieran un mayor nivel de complejidad: 

 

“Sí hay cuentos interactivos como le llaman o audiocuentos sí los tenemos 

pero en las iPads no los he trabajado todavía porque depende de los avances 

del grupo” (Mtra. Catalina, 2°). 

 

El niño atraviesa un proceso para lograr un nivel silábico-alfabético y al utilizar el 

iPad se enfrentan a una pantalla con íconos y texto que pueden deslizarse fácilmente, 

también hay una serie de ejercicio psicomotor, cognitivo e innovador donde se van 

haciendo descubrimientos de letras, de significados y representaciones: 

 

“mira desde la parte donde ellos tienen que leer el ícono sin saber leer y escribir 

desde ahí ya se está realizando esa parte de la lectura porque están haciendo esa 

asociación y aunque no sepan leer como tal el código dicen ´ahí dice Popplet o 

keynote porque ya lo asocian” (Mtra. Brenda, 3°). 

 

También la maestra se apoyaba de los íconos de las aplicaciones para leerles a los 

niños y que asociaran las letras y las palabras: 

 

“Muy bien, con Popplet, ahora recuérdenme qué ícono debo poner para iniciar un 

nuevo popplet” 

-donde hay como un reloj 

-“es un engrane, y ahí en configuración le dan la primera opción que dice nuevo. 

Le dan entonces en el reloj como dijo Saúl. Hoy vamos a volver a repasar los 

íconos de la aplicación de Popplet.”  

 “Bueno, el primer círculo que tiene un símbolo de pintura es para el color del 

marco y pueden cambiarlo al que más les guste. En el siguiente si observan el 

segundo tiene la letra T”. 

-La letra T como de titanes 

-“Así es Gamaliel, en ese si le dan click les aparece el teclado con todas las letras y 

pueden escribir su nombre. Luego está un círculo con un pincel y quiere decir que 

pueden dibujar con su dedo. Y por último está un cuadro con unas montañitas, ese 

es para poner una foto que se tomen o que tengan guardada ¿Alguna pregunta?”. 

 

 

Un ejemplo más de este tipo de prácticas, es con la aplicación de video, pero antes 

de realizar un producto, se hace un ejercicio previo donde es aplicable en su vida cotidiana 

y los acerca a sus contextos, no sólo escolares, sino como un aprendizaje que pueden 

realizar en su hogar o con amigos, además conjugan el video con actividades que tienen 
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relación a eventos de alguna temporada en particular, por ejemplo en navidad cuando 

tienen que elaborar festivales con villancicos: 

 

“pues cuando tienen que escribir algo aunque no sea la palabra correcta ¿no? [sí 

que hagan ese intento] ajá y las entrevistas porque a veces cuando hacen las 

entrevistas según ellos escriben y leen sus preguntas y entonces ya están asociando 

que ahí dice algo y le dan sentido a la escritura cuando escriben cuando utilizan 

imágenes para decir algo ya están utilizando la escritura están representando un 

mensaje” (Mtra. Brenda, 3°). 

 

“ahorita la rama se las pasó en video yo también se las pasé en video y está la letra 

y están cantando y está la música y es otra cosa que este he utilizado “(Mtra. 

Catalina, 2°).  
 

Una forma más de enseñarles a los niños formas de escritura es con apoyo del 

pizarrón de aula, escribiendo ella la palabra y leyéndola, posteriormente les pide a los 

niños que busquen esa palabra junto con el ícono que consideran que la representa, por 

ejemplo: 

 
La maestra les pidió de su atención a todos, y escribió en el pizarrón la palabra 

VIDEO. A un costadito, buscan la palabra video. La maestra fue revisando los 

iPads de cada uno y les enseñó  a pasar de cámara rápida a cámara de video. 

 

Cuando los niños lograban realizar alguna actividad donde reflejara su dominio con 

el dispositivo y la elaboración de productos donde llevaban a cabo prácticas de escritura, le 

mostraban a la maestra los resultados: 

  
Mientras la maestra explicaba algunos niños exploraban las opciones en el iPad. 

Mire maestra, ya se puso el lápiz para escribir. 

 

De los obstáculos que se han presentado y afrontado, referente a la lectura fue 

cuando a uno de los niños le apareció una notificación de actualización, intentó quitarla 

presionando el botón de inicio como una respuesta intuitiva y como volvió a aparecer, se 

acercó a la maestra y le preguntó cómo podía quitarlo, al señalarle los recuadros la maestra 

se los fue leyendo, y entonces el niño seleccionó la opción que decía salir. Volvió a abrir la 

cámara y se fue en busca de su compañero. 

Continuando con la intervención de las maestras, es pertinente mencionar que 

desde su postura, todas las aplicaciones que están instaladas en el iPad conllevan un 
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acercamiento a la lectura: 

 

“Sí es a través de los retos del día que se toma en cuenta la lectura y las 

matemáticas pero más que nada está enfocado a esos programas que vimos que 

traen las iPads y pues en todos se ve inmersa la lectura” (Mtra. Brenda, 3°). 

 

El acercamiento más significativo, puesto que se ejecuta una práctica de escritura 

constantemente, es la escritura del nombre, en la mayoría de las aplicaciones, las maestras 

promueven la escritura de algo representativo para cada uno, lo hacen a través de diversos 

formatos, a veces acompañados de imágenes, o como parte de la entrevista, leen sus 

nombres y los buscan en las tarjetas que se encuentran en el pizarrón para posteriormente 

escribirlo en el teclado del iPad o en las aplicaciones para dibujar: 

 

“iniciamos con el nombre porque pues es el primer contacto de escritura que tienen ellos  con 

la escritura” “ para que reconozcan las letras de su nombre y puedan hacer esa asociación 

con otras palabras y de sonido pero es de las primeras cosas que tienen que reconocer” 

(Mtra. Brenda, 3°). 

 

“tenemos algunos programas de abecedario y aquí empiezan a escribir su nombre a 

querer ellos leer de alguna manera escribir lo que están XXX y en todos los aspectos 

en el social emocional cultural les les ayuda…iniciando curso pues les ponemos su 

nombre este: luego también escriben la fecha o lo que ellos quieran si ellos quieren 

copiar un cuento pueden copiarlo o sea se favorece la escritura así en general…  

(Mtra. Catalina, 2°). 

 

Otra manera de realizar prácticas de escritura es con la aplicación Flowerdrow, 

encaminando a los niños se sientan en la libertad de escribir por medio del dibujo, y 

hacerlo con apoyo de la tecnología: 

 

“usar la aplicación que tiene la florecita como dicen los niños le ayuda a a los 

niños trabajar además de la parte psicomotora, expresar su creatividad van 

viendo letras donde van dibujando ya ves que que pueden ellos hacer sus 

creaciones porque le cambian y borran” (Mtra. Brenda, 3°). 

 

Uno de los niños que elaboraba un popplet comenzó a escribir debajo de una foto la 

palabra animales, comenzó a pronunciar las primeras sílabas de la palabra al mismo 

tiempo que escribía con una mano en el teclado táctil del iPad, mientras sostenía el 

aparato con la otra mano, dudó un poco de las letras que faltaban y se acercó a la 

maestra para que lo orientara, y ésta le dijo que le faltaba una sílaba, él niño en 

seguida comenzó a dividir la palabra en silabas A-ni-ma- y pudo identificar que le 
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faltaba -les-, lo escribió y siguió tomando fotos con su compañero. 

Dentro de las adaptaciones que hacen en sus planeaciones, las maestras se han dado a 

la tarea de investigar aplicaciones y descargar las que tengan relación a los temas que 

deben trabajar con los niños, especialmente en la escritura 

 

“y esas aplicaciones se las mostraron en el diplomado] este sí algunas porque el 

doodle kids lo añadimos nosotros también uno donde está un tablero con letras para 

que escriban este…” (Mtra. Brenda 3°). 

 

Cada actividad que realizan y que les permite tener un acercamiento a las prácticas 

de lectura y escritura se refuerza con las retroalimentaciones que hacen a manera de cierre 

durante la clase, promoviendo el trabajo colaborativo para que brinde mejores resultados 

acorde a la perspectiva socioconstructivista bajo la cual, se fundamentan los programas 

vigentes que utilizan en preescolar. 

 

“[¿cuál es estem el significado que le atribuyen los niños a los productos que 

realizan por ejemplo los niños que proyectan lo que hicieron] bueno por eso es 

importante la crítica para crecer ¿no? Porque esa parte a ellos es lo que les da 

seguridad de lo que hicieron que es bueno además que es el reconocimiento de su 

trabajo y qué significado o qué atribución pues primero que concluyan una 

actividad que se pueda formar el reto de leer o escribir que no es un trabajo 

individual sino colectivo que los puede llevar a una meta y una mejor 

convivencia”. (Mtra. Brenda, 3° “A”). 

 

Al hablar de situaciones donde los niños tengan que enfrentarse a cambios y 

evoluciones  para la escritura en un nivel silábico, es con los primeros encuentros con el 

teclado del iPad: 

 

“[en el teclado hay mayúsculas y minúsculas ¿cómo ha visto que actúan ante este 

cambio?] pues ellos escriben aunque hay niños que no pueden escribir sus 

nombres porque sólo lo escriben con mayúsculas o en minúsculas pero le hacen el 

intento porque incluso el teclado es diferente la letra a y ellos también lo hacen” 

(Mtra. Brenda, 2°). 

 

Se puede notar que las maestras durante sus clases y con las actividades que 

realizan con los niños, hacen énfasis en la lectura, tratando de que los niños se involucren y 

lean temas de interés y de utilizad, han hecho una labor por adaptarse a los dispositivos 

para incorporarlos como herramientas de apoyo:  
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“todas las actividades que realizamos se conectan mucho en la escuela estamos 

muy comprometidos con la lectura y la escritura y con, con Mobile es un apoyo 

pues aunque los pequeños no saben leer y escribir como tal pues saben hacer uso 

perfecto de las iPads entonces yo pienso que si ayuda mucho porque este… ellos 

buscan de una manera y además de que: de que ellos hagan esas entrevistas, de 

que ellos busquen información o de que ellos estén todo el tiempo en esta 

interacción con sus pares se fomenta mucho el lenguaje la comunicación este: 

además de lectura y de escritura porque pues leemos mucho” (Mtra. Catalina, 2°). 

 

 Sin TIC 

 

Las prácticas letradas no sólo se observaron en la clase de Mobile, y como parte de 

los objetivos, se puso atención en identificarlas y describirlas para un mayor 

enriquecimiento sobre la las formas de lectura y escritura que se manifiestan en el aula a 

nivel preescolar. 

Dichas prácticas se llevaban a cabo en diversos momentos y clases, tales como la 

clase de lectura que la tomaban un día a la semana, la actividad de llevarse un libro a casa 

al final del día, los productos o evidencias de la clase de artes, las preparaciones para los 

festivales, o incluso en receso. A continuación, describiré cada una de ellas.  

En la clase de lectura el maestro les mostraba tres cuentos regularmente trabajan el 

libro en físico y les leía el título de cada uno, entonces los niños por medio de la votación, 

elegían el que se iba a leer. La lectura se hacía en el aula hermana, el maestro hacía una 

división entre él y el grupo, todos estaban sentados y comenzaba a leer de manera 

interactiva, su tono de voz lo hacía tratando de enfatizar en algunas palabras, o haciendo 

expresiones para tener la atención de los niños y que fuera didáctica la actividad, además 

que realizaba preguntas sobre lo que podía pasar o no. Al final elabora preguntas referentes 

a la lectura, para saber y fortalecer la comprensión de los niños, algunos levantaban la 

mano rápidamente, algunas veces el maestro les preguntaba al algún niño en específico. Al 

final, daba cierta recompensa a los que respondían adecuadamente, estos premios eran 

dulces que debían guardar o estrellitas. 

Otra de las actividades de lectura, donde tenían un sistema planeado 

minuciosamente consistía en mostrarles a los niños una colección de libros (iba cambiando 

cuando todos los niños la leían) que iban a rotarse cada semana, para ello, cada niño tomó 

de una reja una mochila rotulada con su nombre, lo que guardaban ahí era el libro que se 
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llevaron a casa. Se volvieron a sentar en el centro del salón, pusieron su bolsa en frente y 

encima de ésta colocaron el libro. La práctica de lectura la realizaban en casa, pero en el 

salón, al final del día, hacían comentarios de los que había tratado su libro, y la experiencia 

que tuvieron. Es importante mencionar que también combinaban la práctica de la escritura 

al tener una hoja de registro (que guardaban en la mochila) en el folder de registro había 

una portada con un título y el nombre del alumno. En la parte interna, tenían una tabla 

donde ponían el título del libro y de lo que trataba. La dinámica que debían realizar en casa, 

era de una lectura acompañada de algún adulto, donde se sugería elaborarla de tal forma 

que el niño se sintiera partícipe, y al final, el adulto debía anotar lo que el niño le dictara 

sobre lo que trataba el libro. Durante la clase, las prácticas de escritura cumplían con la 

función de llevar un registro y un control de los libros que iban leyendo, y esta actividad se 

llevaba a cabo cuando el niño elegía su libro y en un papel bond pegado en la puerta, se 

levantaba para poner en la fila de su nombre, el nombre del libro que tenía. Esto refleja en 

primera, la identificación de su nombre y en segundo, una funcionalidad de la escritura, al 

hacerles notar a los niños la importancia de llevar su registro, incluso los niños comentaban 

acerca de quién iba primero y en dónde veían su nombre, lo llegaban a buscar incluso entre 

todos. Las anotaciones del libro se hacían mediante un copiado del título del libro que 

tenían en las manos, lo que hay que enfatizar es que los niños podían identificar de entre 

todas las letras y oraciones de la portada, cuál era el título. En una de esas observaciones 

donde todos se levantaron a tomar sus mochilas donde guardan sus libros de cuentos, uno 

de los niños me mostró que en su mochila decía Veracruz, al preguntarle cómo lo sabía me 

respondió que así lo había visto cerca de su casa, con los muñequitos (refiriéndose al logo 

de ‘Veracruz hacia adelante’). En esta escena se puede denotar cómo los niños van 

diferenciando un dibujo de lo que es escritura, relacionándolo a algo de su contexto cercano 

como lo es el hogar. 

Respecto a las prácticas de escritura en otra de las clases, era en arte, cuando los 

niños trabajaban en fuera del aula, en la parte de afuera había dos mesas ocupadas por la 

mitad de los niños, y una maestra de apoyo, la otra mitad estaba dentro del salón y todos 

estaban terminando de dibujar o de hacer alguna manualidad, después de terminarla, cada 

niño le ponía en la parte de atrás su nombre, algunos lo escribían con mayúsculas, otros con 

minúsculas y otros combinaban. No todos escribían en un nivel alfabético su nombre, 
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algunas veces repetían las letras, sabían que le faltaban los apellidos, o llegaban a hacer 

bolitas y palitos pero para ellos decía su nombre. Para ponerle la descripción al producto, 

recurrían a la maestra para que ellos le dijeran qué quería que dijera. 

Para las actividades de preparación para los festivales o temáticas con base 

a una celebración, por ejemplo navidad, o con temas que sugieren los campos 

formativos como el de aprender a comunicarse en lengua materna los niños 

también llevan a cabo prácticas de lectura y escritura, por mencionar algunos 

ejemplos: 

 

“en casa tienen que contarle al niño el chiste o la adivinanza entonces el viene y te 

lee la adivinanza estábamos viendo los portadores de texto y vimos la carta el 

periódico y los cuentos y tenían que hacer un cuento con sus papás y este: por decir 

ahorita ´¿a quién es la carta?´ ´a Santa´ [como contextualizando lo que están 

haciendo?] ajá  sí lo vinculamos y también hicimos las rimas con lo de la rama y el 

canto a la piñata este: y el cuento pues rescatando valores o algún acontecimiento 

navideño de la familia que lo elaboren en un cuento y con ayuda de papás y ellos te 

vienen y te cuentan te leen ese cuento sí igual las tareas”(Mtra. Catalina, 2°) 

 
“el niño está en ese proceso pues lo apoyan porque yo he visto a las maestras 

porque ya son casos especiales y si ya sabe leer pues lo sigue apoyando a que lea y 

si ya sabe escribir pues lo pone” (Esteban, personal de apoyo) 

 

También se fomentan las prácticas de lectura en el receso, pues se instalaron y 

adecuaron algunos espacios donde se colocan libros para los niños que estén en el patio y 

les interese tomar un libro y revisarlo. Esto se llegó a observar en momentos de receso, 

cuando estaban en parejas o incluso cuando era un festival y estaban con los padres. 

 

5.4.3 PERSPECTIVA TEÓRICA 

 

En el jardín, las maestras realizan sus planeaciones bajo la perspectiva teórica acorde a los 

programas de estudio de nivel preescolar que están establecidos en la SEP; la teoría 

socioconstructivista, que a su vez, la trabajan en el proyecto Mobile: 

 

“la ventaja es que este programa tiene un fundamento constructivista entonces ahí nos 

dice que el niño construye su aprendizaje a través de la interacción con sus pares y con 

los objetos de estudio entonces por eso es muy importante que establezca esa 

interacción con otro niño esa parte es muy buena como pareja” (Mtra. Brenda, 3°). 
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La maestra Brenda comentó la unión que se debe realizar entre de las actividades de 

la clase de Mobile y los programas curriculares: 

 

“tiene que ir acorde con lo que se ve en la situación didáctica por ejemplo cuando 

empezamos a hacer lo del nombre y el nombre era para eso para que se familiarizaran 

con el nombre conociendo las aplicaciones y trabajando con eso”(Mtra. Brenda, 3°). 

 

5.4.4 ROLES Y DINÁMICA DE LA CLASE 

 

Las actividades que realizaban en la clase de Mobile eran en cierta medida 

sistemáticas en cuanto a los roles y dinámica que establecían tanto las maestras con los 

alumnos, como las que se evidenciaban entre los mismos alumnos.  

 

Los roles en el trato maestro-alumno o alumno-alumno aunque están establecidos, 

también son flexibles por ejemplo, la mayoría de los niños se dirigen a las maestras por su 

nombre, esto, como parte de la dinámica escolar, donde no es una autoridad donde se 

conserve distancia, sino como alguien que está ahí para orientar y apoyar cuando sea 

necesario, desde los NEL, esto llega a ser una muestra de los roles, la cultura y los valores 

que están inmersos en determinado contexto. Pero si hay reglas como parte de la formación 

de hábitos, con Mobile no se hizo excepción, se establecían reglas de uso de los iPads, por 

ejemplo cuando un niño estaba utilizando de forma incorrecta el dispositivo, ya sea 

jugándolo, maltratándolo o no siguiendo la actividad, la maestra llegaba a quitarles el iPad 

y los ponía a realizar otra actividad. 

 

Como ya se mencionó en el capítulo III del Marco contextual, el proyecto Mobile 

dentro de su estrategia educativa propone el trabajo basado en redes de pares con el uso de 

la tecnología. (Educación Mobile, 2013).  

 

“las reglas se les dan al inicio ¿no? Hay que compartir, es por parejas y ya después 

mediadora nada más ya si estoy veo que uno nada más la está apropiando bueno pues 

´dale oportunidad al otro si ya trabajaste ya hiciste ahora que el otro lo haga´ pero 

ellos saben, tienen claras las reglas porque se las preguntas y te dicen ´sí debemos 

compartir y debo hacer y debo:´ pero son pequeños y al fin y al cabo se centra ahí un 

poquito el egocentrismo” (Mtra. Catalina, 2°) 



97 
 

 

Figura 7. Muestra dela dinámica en parejas. Elaboración propia. 

Otra de las razones para trabajar en parejas es el proceso de andamiaje (como 

lo sugiere el proyecto de Mobile y los planes de estudio) que se fomenta, las maestras 

eligen a un niño que tiene mayor dominio sobre el uso del iPad y un niño que se le 

pueda dificultar, para así poder apoyarse entre ellos: 

“una de las razones de que trabajen en parejas es este que hacen andamiajes entre ellos 

yo intenté que las parejas fueran niños que estuviera un tutor y un niño que requiriera 

apoyo para que entre ellos se impulsaran [ah sí entiendo y si cree que haya funcionado 

esa manera de formar las parejas] pues ahorita más o menos hay parejas que no han 

funcionado pero ahorita en enero cambiamos las parejas” (Mtra. Brenda, 3°)  

“realizar el trabajo en parejas y no de forma individual o qué pasa cuando por ejemplo 

amm no llega algún compañero] bueno la ventaja es que este programa tiene un 

fundamento constructivista entonces ahí nos dice que el niño construye su aprendizaje 

a través de la interacción con sus pares y con los objetos de estudio entonces por eso 

es muy importante que establezca esa interacción con otro niño esa parte es muy 

buena como pareja” 

 

Los niños en algunas clases evidenciaban el apoyo a otros compañeros cuando ellos 

sabían cómo usar la aplicación o utilizar el dispositivo, por ejemplo: 

Uno de los niños se dirigió a la maestra y le comentó que le había dado muchas veces 

<<Click>> y no pasaba nada. No, le bajaste el volumen le comentó uno de sus 

compañeros. 

Mientras la maestra Catalina ayudaba a algunos alumnos otros estaban jugando 

o acostados, también había parejas que estaban trabajando juntos y se 

explicaban entre ellos: 

-¿cómo hay que tomarle la foto? 
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-Aquí, este es para tomar la foto, y en este podemos escribir. 

 

Cabe mencionar que hubo clases donde no todos trabajaban en pareja. 

Principalmente, la maestra Catalina de 2° quien tuvo que hacer unos ajustes en sus horarios, 

esto implicaba que dividiera al grupo para la clase de lectura y la otra mitad para Mobile. 

De los dos días de la semana que tomaban la clase, un día se hacía esa división de grupo, y 

al ser menos el número de alumnos, le proporcionaba a cada uno un iPad. Puede decirse 

que los niños se han adaptado a trabajar ya sea en parejas, solos o con algún otro 

compañero que no sea su pareja oficial: 

“cuando tengo oportunidad de darle una a cada uno entonces solito busca y ve y sí 

si hay mayor oportunidad” “ambas partes son buenas porque si trabajan en parejas 

hay alguna cuestión que se les dificulta y ahí está el apoyo pero igual a ellos no se 

les dificulta porque ´aunque no seas mi pareja te pregunto ´ya vez que contigo ´me 

ayudas me haces´ porque tienen mucha interacción con los demás y pues no se les 

dificulta a ir con los demás eh: pero también es bueno trabajar solos porque tienen 

el iPad para ellos solitos” (Mtra. Catalina, 2°). 

 

Es un hecho que hay una omisión de cómo debe ser o las sugerencias del trabajo 

con TIC en preescolar, y por ello las maestras se ven en la necesidad de hacer adaptaciones 

de acuerdo a las necesidades de los niños y su desarrollo. También, en sus planeaciones, 

toman en cuenta los fundamentos socioconstructivistas acerca de trabajar con el 

compañero, como un proceso de andamiaje y de que tienen la concepción que el trabajo en 

pares es más productivo: 

 

“las líneas de acción están encaminadas a primaria pero pues nosotros las adaptamos a 

preescolar y ahora tenemos un fichero donde viene las guías de n lo que vamos a 

hacer”… “la ventaja es que este programa tiene un fundamento constructivista 

entonces ahí nos dice que el niño construye su aprendizaje a través de la interacción 

con sus pares y con los objetos de estudio entonces por eso es muy importante que 

establezca esa interacción con otro niño esa parte es muy buena como pareja” (Mtra. 

Brenda, 3°)…  

 

“proceso de andamiaje entre pares, sí esa es la idea de formar así las parejas… elijo a 

un líder para que me ayudara con el otro o sea siempre hay un niño que tiene un 

poquito más de habilidades entonces ese con el que poquito menos para que me vaya 

apoyando, este ahorita no he cambiado las parejas pero en enero las cambio para que 

ya entonces vayamos poniendo pequeños que pues igual tienen habilidades más y 

menos” (Mtra. Catalina, 2°) 

 

“el enfoque constructivista es el enfoque del programa del nosotros y este programa de 
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Mobile está enfocado al aprendizaje creativo pero igual está dirigido a la construcción 

de los aprendizajes porque es el enfoque que maneja la SEP” 

 (Mtra. Catalina, 2°) 

 

Durante las clases de Mobile, se observó que algunos niños dominaban con 

mayor facilidad los iPads por lo que se les preguntó a algunos niños si en casa tenían 

algún dispositivo ya sea celular o Tablet, y a las maestras se les preguntó si 

consideraban que el que tuvieran un dispositivo en casa, influía en la manera de 

usarlo:  

  

“algunas veces si se nota ¿no? Algunas veces la seguridad con que las agarran o que 

no están brincando de un lado para otro sino que van siguiendo la secuencia de lo que 

vamos viendo” “sí pero hay unos muy calladitos que esperan a que  

les den sino les dan no dicen nada entonces ahí si tengo que entrar un poquito en eso” 

(Mtra. Catalina, 2°)  

 

“algunos pequeños que ya tienen la experiencia porque en casa hay Tablet pero no en 

todos entonces esos niños ayudan a que los otros este, vayan familiarizándose” (Mtra. 

Brenda, 3°) 

 

La dinámica entre parejas algunas veces fluctuaba de dialogar y consensuar quién 

haría primero la actividad, quién va a elegir qué color entre otras opciones, pero también 

algunas parejas llegaban a discutir de qué tipo de diapositiva iban a elegir, de dónde se iba a 

tomar la foto o del momento de cambiar de una diapositiva a otra, incluso se tornaba un 

problema cuando alguno de ellos no quería compartir el dispositivo, esto se evidenció con 

ciertos niños, de los que las maestras opinaban que a veces podía influir que para ellos era 

nuevo utilizar un iPad, y que lo veían como un juguete nuevo que no quieren compartir, 

pero que intentaban intervenir cada que se presentaba algo similar. 
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VI CONCLUSIONES 
 

En este apartado voy a presentar un resumen de la descripción de las cuatro 

categorías que fueron analizadas además de abordar la relación de estos resultados con la 

teoría expuesta. Por último hago un apartado de la experiencia de campo en el jardín y las 

sugerencias pertinentes para realizar futuras investigaciones o bien, sugerencias dirigidas al 

trabajo en el aula. 

 

Con la revisión del estado en cuestión, se pudo mostrar que en los últimos 5 años ha 

habido un mayor interés dentro de los países de América Latina por incluir las TIC en los 

niveles educativos básicos, pero es evidente que el nivel de preescolar es abordado desde el 

aspecto oficial, muy superfluamente puesto que no se mencionan objetivos específicos ni 

estrategias concretas para trabajar dispositivos digitales en edades tan pequeñas. Los temas 

que se abordan han sido sobre los riesgos o los que discuten el papel de las familias y los 

docentes frente al uso que les dan los niños. 

 

Una mirada de los programas y planes de estudio para el nivel básico en el país, 

permite afirmar que el trabajo con dispositivos digitales no se encuentra aún entre las 

prioridades que plantean estos marcos normativos a nivel preescolar. Sin embargo, es 

posible evidenciar algunos casos particulares, como en el jardín, donde han pasado por un 

proceso de constante crecimiento de integración tecnológica, y que sus resultados han sido 

en gran parte por la gestión de la directora y el compromiso del personal que labora en ella. 

También ha influido la actualización de los docentes, el ser escuelas de tiempo completo, la 

participación y compromiso de los padres y de los alumnos. 

 

En esta tesis se dio prioridad a identificar la manera en que los niños pequeños se 

relacionan con la tecnología, iniciando también de esta forma su inserción a la cultura 

letrada, favoreciendo así su aprendizaje que en teoría y las versiones oficiales, son uno de 

los objetivos principales de incorporar cualquier programa educativo utilizando las 

herramientas tecnológicas.  
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Es un hecho que se presentan nuevos desafíos para la investigación, por ejemplo, 

para la toma de decisiones en el terreno que nos ocupa por parte de las escuelas, lo adultos, 

de las familias hasta el estado con la elaboración de sus políticas públicas y para la sociedad 

frente a todos estos nuevos cambios. 

Respecto al proyecto Educación Mobile, se puede decir que existe una pequeña 

disonancia (al menos en el jardín donde se realizó el trabajo de campo) entre la versión 

oficial y la realidad del preescolar, la diferencia fue entorno al proceso de selección y entre 

la  versión que expresó la directora, las maestras y el personal de apoyo sobre cómo 

formaron parte del Proyecto Educación Mobile, incluso se notó un conocimiento parcial y 

variaciones entre la directora y el personal docente, pues la incorporación al proyecto fue 

por invitación de personal de la SEP que hizo una visita al jardín. 

En cuanto a la primera categoría, se hace énfasis en que la participación de los 

padres ha sido muy limitada, las razones, desafortunadamente han sido por cuestiones de 

seguridad de la infraestructura. Sin embargo, la directora y las maestras en la medida de lo 

posible, tratan de informarles el avance de los alumnos, frente al trabajo con TIC. En su 

momento, también se les hizo la invitación al inicio del proyecto de Mobile, de realizar 

productos que involucraban a los padres e hijos, o cuando el programa Vasconcelos realizó 

su visita, la mayoría de los padres trabajó con sus hijos. Los alumnos por su parte, siempre 

se mostraron con el interés y el gusto por trabajar con ese tipo de dispositivos digitales 

(tanto la computadora como los iPads), la mayoría de ellos, se aventuraba a explorar las 

opciones que les mostraban las aplicaciones y en muchas de las clases aprendían algo de 

ellas. 

Por otro lado, indagar sobre de la institución ha sido enriquecedor porque permitió 

evidenciar el trabajo colaborativo de toda la comunidad escolar, fueron más de 20 años de 

gestión, partiendo con un terreno en condiciones difíciles y con casi nula infraestructura. 

Hay que reconocer que la directora ha sabido establecer contacto con diversas autoridades 

para que los recursos lleguen al jardín, siempre con beneficio para los alumnos. En su 

función como directora también ha motivado a todo el personal docente a comprometerse y 

actualizarse en todas las áreas posibles. 

Referente a las actividades en el aula que fueron observadas y de las cuáles se 
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indagaron por medio de las entrevistas, se pudieron reflejar en diferentes momentos, tanto 

las planeaciones didácticas tratando de unir los diversos campos formativos, como las 

formas de llevarlas a cabo. Dentro de esas actividades, las prácticas letradas, aunque fueron 

pocas, estaban contextualizadas a temas que a los niños les resultaran divertidas y 

funcionales. Además el hecho de familiarizarse con la lectura y la escritura fue 

paulatinamente y no de forma aislada, sino acompañada por los pares y una autoridad, que 

fungía más como moderadora. A pesar de que a veces la dinámica de roles entre las parejas 

variaba, porque unos niños les costaba compartir, generalmente, llegaban a acuerdos para 

realizar las actividades. 

Se puede decir que dentro de la clase de Educación Mobile, algunos niños 

realizaron actividades de diferenciación de marcas gráficas, y más allá de conocerlas o no, 

podían explicar y compartir en grupo lo que conocían y el significado que tenían para ellos. 

Es decir, realizaban intentos por escribir sus nombres que era lo que la mayoría ya 

identificaba, y también cuando utilizaban una aplicación donde combinaran imagen-frase, 

solicitaban ayuda para saber cómo escribirlo o los niños que ya sabían escribir, lo llevaban 

a cabo. 

Ahora, quiero mencionar tanto los puntos que considero favorables para el jardín, 

así como las sugerencias que puedo realizar para mejorar y contribuir al logro de una 

educación más enriquecedora. Los fundamentos en valores, de la directora respecto a la 

vocación de ser docente, han sido un reflejo de los avances del jardín, avances causados por 

las actividades de gestión, su función como directora ha traído beneficios favorables para el 

jardín. Por otro lado, los docentes mostraron cierta apertura a actualizarse por el bienestar 

de los niños, y por ampliar sus conocimientos. La dinámica entre la comunidad escolar ha 

sido pertinente para que exista una funcionalidad que genere productos visibles. Sin 

embargo, siempre hay aspectos que pueden ser trabajados más detalladamente, como lo es 

la investigación en programas de contenido actual para los niños, de capacitación constante 

hacia los docentes y sobre todo, la incorporación de aplicaciones que fomenten más la 

lectura, la escritura, el pensamiento lógico-matemático, exploración del medio, expresión 

artística, entre otros campos formativos que en conjunto se puedan abordar, con el objetivo 

de que los niños le den una funcionalidad a lo que leen, a lo que escriben, que les 

comunique y signifique algo relevante y funcional en sus contextos. 
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A manera de cierre, podemos decir que esta tesis sirvió para obtener una radiografía 

de cómo se trabaja en un preescolar con el apoyo de recursos tecnológicos y en particular, 

las actividades y prácticas que están inmersas en un nuevo programa, y también de 

identificar tanto las actividades del aula como las prácticas letradas con apoyo de las TIC 

como las que son parte de otros programas, o las que pertenecen a otros campos formativos 

o líneas de trabajo, pero que son prácticas que contribuyen al desarrollo y aprendizaje de 

los niños. Esta manera de trabajar de la comunidad educativa, puede retomarse como 

ejemplo para otras escuelas, o pueden tomar de referente sus estrategias de trabajo. Por otro 

lado, se da pauta a realizar un seguimiento sobre la evaluación (que está en proceso según 

las fuentes oficiales) del Proyecto Educación Mobile, o incluso puede servir de base para 

analizar y/o comparar con otras escuelas –ya sea que formen parte del proyecto o no–  para 

identificar los diferentes tipos de estrategias que implementan con el uso de las TIC.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1 

Guía de observación 

No. Observación:  

Fecha:  

Lugar:  

Observador:  

Hora de inicio:   Hora de terminación:  

Episodio:  

Descripción antes de la clase de Mobile: 

 

 

Descripción de la experiencia de aula durante la clase de Mobile: 

 

 

Descripción después de la clase de Mobile: 

 

 

Comentarios: 

 

 

 

Anexo 2 

GUÍA DE ENTREVISTA A MAESTROS 

 

Información general 

Fecha: ________________   Hora: ________ 



111 
 

Lugar, Cd. y sitio específico: _________________________________ 

Entrevistadora: __________________________________ 

Entrevistada (nombre, edad, género, puesto, lugar de trabajo): 

_________________________________________________________________________ 

 

Introducción 

 Descripción general de la tesis (propósito, participantes elegidos, motivos por el 

cual fueron elegidos, utilización de los datos). 

 Confidencialidad (nombre, grabación audio, fines académicos). 

 

Entrevista 

Primer contacto con las iPads 

¿Qué tan familiarizada estaba con el manejo de los iPads? 

¿Qué dificultades enfrentó con el uso de los iPads? 

¿Qué tipo de apoyo ha tenido en la escuela y fuera de, al toparse con algunos obstáculos 

con las iPads? 

¿Qué miedos y/o prejuicios ha tenido con el uso de los iPads?  

¿Cómo fue el proceso de migración de las computadoras hacia las iPads? (difícil, 

motivador) 

a) Programa Mobile 

¿Cómo fue el proceso de selección e incorporación del programa Educación Mobile? (cómo 

supieron del programa, cuál fue el proceso de inscripción del kínder, quiénes estuvieron 

más involucrados desde un principio). 

El proyecto de Educación Mobile Veracruz impartió un diplomado semipresencial, ¿usted 

lo tomó? ¿Cuál fue su experiencia? ¿Qué elementos retoma el diplomado sobre la lectura y 
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escritura? ¿Tiene evidencia del material visto en el diplomado que ofrece Educación 

Mobile?  

En caso de no haber tomado el diplomado ¿por qué razón no lo tomó? ¿Cómo fue que se 

capacitó? 

Una vez seleccionados para participar en el programa Mobile ¿cómo fue que lo vincularon 

o lo incluyeron en su ruta de mejora? 

El programa Mobile plantea ciertos objetivos y metas, ¿ustedes tratan de seguirlos tal cual 

los plantea el programa o los ajustan a sus necesidades? 

 

En cuanto a la integración de la tecnología en el aula, ¿qué relación y/o diferencia 

encuentra del Plan 2011 con la nueva reforma educativa?  

¿El programa Educación Mobile se ajusta a esta nueva reforma o va más allá de lo que se 

ha planteado hasta el momento en los planes de estudio? 

 

b) Manejo de las iPads 

¿Cómo se les enseña a los niños a utilizar el iPad? 

¿Qué habilidades básicas fueron necesarias enseñar a los niños para que pudieran dar uso a 

los iPads? 

¿Cuánto tiempo les tomó (aproximadamente) a los niños adquirir habilidades básicas para 

utilizar los dispositivos? 

¿Qué actitudes toman los niños al enfrentarse a las iPdas? (están motivados, son apáticos) 

¿Nota algunas diferencias en los niños que tienen mayor acceso a este tipo de dispositivos 

en casa y los que sólo están en contacto en el aula? 

 

c) Actividades y temas en el salón de clase Mobile 
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He observado que usan aplicaciones como Popplet, Keynote, XX ¿utiliza alguna más? 

¿Qué objetivo tiene cada aplicación? ¿Cómo las clasifican? (actividades de escritura, mapas 

mentales, juegos, uso de medios audiovisuales) 

¿Cómo fueron elegidas estas aplicaciones? (búsqueda personal, decisión grupal, sugerencia 

del proyecto Mobile)  

¿Cómo se eligen los temas que se trabajan con las iPads? 

¿Cómo eligen o en qué se basan para trabajar las actividades del reto del día? 

¿Qué otras actividades llevan a cabo con el uso de las tabletas? (entrevistas, búsqueda de 

información, lectura de cuentos) 

 

d) Prácticas de lectura y escritura 

Según su opinión ¿el proyecto Mobile fomenta de alguna manera las prácticas de lectura y 

escritura de los niños? ¿Qué tipo de actividades promueve el proyecto? 

¿Qué tipo de actividades, con el apoyo de las IPads, realiza usted para impulsar la lectura y 

escritura en los niños? ¿Podría darme algunos ejemplos? (familiarización con la lectura) 

En ocasiones mientras los niños están utilizando alguna aplicación les aparecen cuadros de 

texto informativos o de configuración, ¿cómo resuelven los niños esta situación? (si le 

preguntan a un compañero, a la maestra, lo hacen de manera intuitiva) 

Cuando hacen uso del teclado en los iPads aparece en letras mayúsculas o minúsculas, 

¿cómo actuan los niños ante esta variante y su reconocimiento de las letras? 

¿Una de las prácticas de escritura que realizan los niños es la de escribir su nombre en 

diferentes aplicaciones, ¿cuál es el objetivo de esta actividad(que escriban su nombre y no 

cualquier otra palabra) ¿qué significado le atribuyen al realizar este tipo de práctica?  

¿Qué dispositivos (cañón)  y herramientas (SIRI, pizarrón) retoma para que los niños se 

familiaricen con la lectura y escritura? (visuales, auditivos) 

Tomando en cuenta que leer y escribir no es un objetivo en preescolar ¿considera que es 
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importante o necesario introducir (o fomentar) a los niños en este tipo de prácticas?  ¿por 

qué? 

 

e) Retos enfrentados 

¿A qué dificultades u obstáculos se han enfrentado tanto usted como los niños con el uso de 

las tabletas? (por ejemplo, cuando otros niños borran aplicaciones, cuando no hay internet, 

cuando fallan las aplicaciones). 

¿Cómo resuelven estos inconvenientes? 

Respecto a las aplicaciones que se encuentran en inglés, ¿qué implicaciones considera que 

tiene para los niños? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas que presentan al realizar trabajo en parejas?   

 

f) Organización en el aula 

El proyecto Mobile sugiere que el maestro deje interactuar a los niños la mayor parte del 

tiempo, ante esta sugerencia ¿qué papel juega usted frente al uso de las tabletas dentro del 

aula? 

¿Cómo se conformaron los pares de alumnos para trabajar en la hora Mobile? 

¿Cómo se organizan cuando hay alumnos que no asisten y su compañero se queda sin 

pareja? ¿Hay alguna diferencia cuando usan los iPads de manera individual? 

¿Qué diferencias encuentra entre los alumnos de 3ro de preescolar que utilizan la tableta de 

los que no lo usan en sus clases? (ventajas, desventajas) 

 

g) Productos y materiales realizados 

¿Qué hacen con la evidencia generada a través de las actividades del proyecto Mobile?  

¿Cuál es el significado que le dan tanto los profesores como los alumnos (incluso los padres 
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de familia) a los productos que realizan con el uso de la tecnología? 

 

h) Opinión 

¿Cuál es su opinión respecto al programa de Educación Mobile Veracruz? 

¿Cómo se han involucrado los padres en el programa de Educación Mobile Veracruz? 

(mencionar algunos ejemplos) 

Algunas personas consideran que implementar el uso de la tecnología en edades pequeñas 

puede ser peligroso y perjudicial, ¿Qué opina de que los niños utilicen herramientas 

tecnológicas a una edad temprana? 

 

Para finalizar 

Agradecimiento e insistir en la confidencialidad y la posibilidad de participaciones futuras. 

 

 

 

Anexo 3 

  

GUÍA DE ENTREVISTA A DIRECTORA 
 

Información general 

Fecha: ________________   Hora: ________ 

Lugar, Cd. y sitio específico: _________________________________ 

Entrevistadora: __________________________________ 

Entrevistada (nombre y años de servicio): 

______________________________________________________________________ 

 

Introducción 
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 Descripción general de la tesis (propósito, participantes elegidos, motivos por el 

cual fueron elegidos, utilización de los datos). 

 Confidencialidad (nombre, grabación audio, fines académicos). 

 Agradecimientos por la apertura a realizar el trabajo de investigación en el jardín.  

 

a) Formación académica: 

¿Cuál ha sido su formación académica? 

¿Cuántos años tiene laborando en esta institución? ¿Cuántos años tiene siendo directora del 

plantel? 

b) Historia institucional  

¿Hace cuántos años que usted ingresó a este plantel (Jardín Ramón López Velarde)? 

 

¿Desde cuándo se fundó el Jardín?  

 

¿Cómo ha sido su evolución en cuanto a las condiciones físicas y administrativas? ¿De 

quién o quiénes han recibido apoyo para ir creciendo? 

 

¿Desde cuándo el Jardín comenzó a ser de tiempo completo y cuáles fueron los motivos?  

 

c) Incorporación de la tecnología 

¿Con qué dispositivos tecnológicos cuenta el plantel? (computadoras portátiles o de 

escritorio, cañón, tabletas) 

 

¿A partir de cuándo se comenzaron a incorporar herramientas tecnológicas en el jardín? 

(tanto las que utilizaban los académicos como las que se utilizaban para las clases)  

 

¿Cuáles eran los dispositivos? ¿Cuáles eran los usos que le daban a esos dispositivos?  

 

¿Cómo y cuándo se instala el Aula Hermana? ¿De quién reciben apoyo para el 

mantenimiento de esta aula y en general para el resto de los dispositivos tecnológicos? 

 

Como directora del plantel, ¿cuál es su opinión acerca del impacto que tiene que se utilicen 

herramientas tecnológicas dentro del aula?  

 

¿Cuáles son los principales objetivos que guían esta incorporación de la tecnología?  

 

¿De qué manera han añadido el uso de las TIC en la ruta de mejora y las planeaciones de 
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clase? 

 

¿Qué beneficios considera que tiene el utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje? 

 

d) Vínculos (gobierno, otras escuelas, padres etc.) 

Además de lo que ya me comento sobre los apoyos ¿Qué otras instituciones 

gubernamentales o autoridades se han involucrado para el apoyo en la escuela? (en 

particular para la obtención de dispositivos digitales) 

¿Cómo se ha ido contactando con dichas autoridades o instituciones?  

¿Cómo ha sido el contacto y la relación con los padres de familia con respecto a la 

tecnología que utilizan los niños dentro del plantel? 

¿Qué tanto se han involucrado y se les informa a los padres de familia acerca de la 

incorporación de las TIC? 

Como directora, ¿Qué elementos considera importantes para dirigir un plantel y para que el 

personal que labora en el, trabajen en conjunto para alcanzar las metas que se propongan? 

(como el de potenciar las condiciones físicas y materiales para que los niños tengan un 

mayor desarrollo) 

e) Programa de Mobile 

¿Cómo fue el proceso de selección e incorporación del programa Educación Mobile? (cómo 

supieron del programa, cuál fue el proceso de inscripción del jardín, quiénes estuvieron más 

involucrados desde un principio). 

El proyecto de Educación Mobile Veracruz impartió un diplomado semipresencial, ¿usted 

lo tomó? ¿Cuál fue su experiencia? ¿Qué elementos retoma el diplomado sobre la lectura y 

escritura? ¿Tiene evidencia del material visto en el diplomado que ofrece Educación 

Mobile?  

En caso de no haber tomado el diplomado ¿por qué razón no lo tomó? ¿Cómo fue que se 

capacitó? 

  

f) Retos enfrentados 

¿A qué dificultades u obstáculos se han enfrentado usted con la incorporación de las TIC? 

¿Cómo resuelven estos inconvenientes? 

Se han realizado ajusten en los horarios donde se utiliza Mobile. ¿a qué se debe la 

reducción de horas particularmente en esa clase? 
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g) Opinión 

¿Cuál es su opinión general respecto al programa de Educación Mobile Veracruz? 

Algunas personas consideran que implementar el uso de la tecnología en edades pequeñas 

puede ser peligroso y perjudicial, ¿Qué opina de que los niños utilicen herramientas 

tecnológicas a una edad temprana? 

 

Anexo 4 

GUÍA DE ENTREVISTA A PERSONAL DE APOYO 
 

Información general 

Fecha: ________________   Hora: ________ 

Lugar, Cd. y sitio específico: _________________________________ 

Entrevistadora: __________________________________ 

Entrevistado: _____________________________________________________________ 

 

Introducción 

 Descripción general de la tesis (propósito, participantes elegidos, motivos por el 

cual fueron elegidos, utilización de los datos). 

 Confidencialidad (nombre, grabación audio, fines académicos). 

 

a) Formación académica: 

¿Cuál ha sido su formación académica? 

¿Cuántos años tiene laborando en esta institución?  

 

b) Función laboral 

En las visitas que he hecho al plantel, he observado que apoya a las maestras en distintas 

actividades, y me gustaría saber más detalladamente cuál es la función que realiza en esas 

actividades. 

¿De qué manera se involucra en las actividades escolares generales y particularmente las 

que tienen relación con el uso de la tecnología? (apoyo en las clases que tienen las 
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docentes) 

c) Experiencias con las TIC en el Aula 

¿Qué tan familiarizado estaba con el manejo de las herramientas tecnológicas que han 

utilizado en el jardín (tanto computadoras como los iPads)? 

¿Qué programas y aplicaciones son las que han ido utilizando y cuáles han sido sus 

objetivos generales? 

¿Qué dificultades tanto personales como dentro de la institución enfrentó con el uso de la 

tecnología? ¿Recibió algún apoyo externo o de parte de la institución para resolverlas? 

¿Cómo experimentó el proceso de utilizar las computadoras hacia el manejo de un 

dispositivo más portátil como lo son los iPads? (difícil, motivador) 

d) Programa Mobile 

¿Sabe usted acerca cómo fue el proceso de selección e incorporación del programa 

Educación Mobile? (cómo supieron del programa, cuál fue el proceso de inscripción del 

jardín, quiénes estuvieron más involucrados desde un principio). 

Las maestras me comentaron que se llevó a cabo la presentación de los iPads. ¿Usted 

estuvo presente en ese evento? ¿podría comentarme cómo fue la exposición con los padres 

y las autoridades? 

¿Conoce las aplicaciones que utilizan los niños en la clase de Mobile? En caso de 

conocerlas, ¿Cómo aprendió a utilizarlas? 

e) Retos enfrentados 

¿Cómo ha resuelto las complicaciones que han tenido con el uso de las tabletas? (por 

ejemplo, cuando otros niños borran aplicaciones, cuando no hay internet, cuando fallan las 

aplicaciones). 

En caso de no poder solucionar un problema técnico en cuanto al uso de la computadora, 

las tabletas, algún software, etc, ¿a quién recurren de manera externa? ¿Reciben algún tipo 

de apoyo de parte de las autoridades? ¿Quién corre con estos gastos? 

f) Opinión 

¿Cómo considera que ha sido en estos últimos 5 años, la incorporación de las TIC en la 

educación? ¿Qué opinión tiene al respecto? 

¿Cuál es su opinión respecto al programa de Educación Mobile Veracruz? 

¿Cómo ha notado que se han involucrado los padres en este programa? (mencionar algunos 

ejemplos) 

¿Cómo considera que ha sido en estos últimos 5 años, la incorporación de las TIC en la 
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educación? ¿Qué opinión tiene al respecto? 

Algunas personas consideran que implementar el uso de la tecnología en edades pequeñas 

puede ser peligroso y perjudicial, ¿Qué opina de que los niños utilicen herramientas 

tecnológicas a una edad temprana? 

 

 

 

 

 


