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Resumen: 

En la educación preescolar es necesario favorecer el desarrollo cognitivo, motor y social-afectivo de los 

alumnos, para contribuir al desarrollo integral. Teniendo en cuenta esto, uno de los conceptos que deberían 

estar latentes en esa edad es la psicomotricidad la cual engloba la motricidad fina (movimientos que requiere 

de mayor precisión y delicadeza), y esta a su vez comprende la coordinación óculo-manual (movimientos 

voluntarios realizados con el ojo-mano), lo cual es poco relevante y estimulado en el preescolar, es por ello, 

que un cuento interactivo en donde el alumno deba realizar diferentes actividades que la involucren, es una 

estrategia de innovación cuando el contexto lo requiere con urgencia.  
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Introducción

La innovación se puede definir como el proceso de creación, renovación o readaptación de algo que 

atienda a las necesidades económicas o sociales y solucione a su vez problemáticas de una sociedad, por lo 

tanto, por medio de este proyecto de innovación ‘‘El cuento interactivo como estrategia para la estimulación 

de la coordinación óculo-manual’’, se atiende a las necesidades del grupo de segundo grado, grupo B, del 

jardín de niños Federico Froebel con clave 30EJN0351D perteneciente a la zona escolar 165, ubicado en un 

contexto indígena en la localidad de Mecayapan, convirtiéndose en una estrategia innovadora para este 

grupo atendiendo a sus necesidades.

Debido a que en la Escuela Normal uno de los requisitos en cada semestre es visitar y permanecer en un 

jardín de niños por periodos los cuales pueden ser algunos días, semanas o meses, dicho proyecto nace del 

diagnóstico realizado durante la jornada de observación y práctica, seguido del planteamiento del problema 

y su justificación e importancia que tiene atender a dicha necesidad. Posteriormente se diseñan que avalan 

la realización y aplicación de diversas actividades que estimulan la coordinación óculo manual, teniendo 

como producto final la elaboración y desarrollo de un cuento interactivo. Se presentan los resultados 

obtenidos de la aplicación del proyecto y las evidencias que justifican la información presentada.

El jardín es amplio y esta bardeado de concreto y malla, cuenta con 5 salones y una cooperativa escolar, dos 

baños, una dirección, área de juegos (resbaladillas, columpios, y sube y bajas), una cancha amplia y techada. 

Respecto a la plantilla, cuenta con cinco docentes, una niñera, un intendente, una directora efectiva, y 

cuentan con una matrícula estudiantil de 75 alumnos.

Durante el periodo de observación y práctica se detectaron las siguientes problemáticas: mala 

infraestructura de los baños de los alumnos, falta de una biblioteca para los alumnos, aula reducida de 

segundo grado, falta de clases de educación física e inglés. Respecto al segundo grado grupo B los alumnos 

presentan dificultad en su motricidad fina, en específico en la coordinación óculo-manual ya que 12 de 15 

alumnos no cursaron el primer grado de preescolar.

Estudiando las problemáticas del grupo y analizando las causas y consecuencias a través del método del 

Árbol de problemas (anexo 1) en específico se decide por la de motricidad fina de los alumnos, las razones 

principales para la elaboración y aplicación del proyecto de innovación es la poca relevancia al trabajo 

específico de la coordinación óculo-manual y las posibles dificultades que pueden presentar los alumnos 

en el futuro proceso educativo y en su vida cotidiana.

La motricidad fina es la que hace referencia a los movimientos delicados que implican una coordinación 

óculo-manual y prensión, lo cual permite que los niños puedan tomar crayolas, lápices, pinceles y por ende 

realizar diversas actividades, eso haciendo referencia al ámbito educativo, aunado a esto las actividades 

y la estimulación que se realice hacia el alumno impactara y favorecerá actividades de su vida cotidiana 

como lo es abrocharse un suéter, subir y bajar el cierre de una prenda, encender y apagar un botón, así 

como en el proceso de escritura.
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El trabajo con estrategias que estimulen la motricidad fina trae como beneficio la coordinación de los 

músculos de los dedos y las manos favoreciendo a que puedan realizar actividades cotidianas y escolares, 

así como mayor interés y participación en las actividades ya que los alumnos al no poder realizar actividades 

manuales en ocasiones suelen frustrarse o pierden el interés en las mismas. 

Los resultados obtenidos (Anexo 3) en la puesta en marcha de la estrategia fueron los siguientes: se 

identificó que el 71.43% logra tener facilidad en la coordinación óculomanual, mientras que el 28.57% aún 

está en proceso de lograr con mayor facilidad. Respecto a las actividades realizadas se obtuvo que el 21.42% 

presenta dificultad el enhebrar mientras que el 78.59% lo logra; el 28.57% presenta dificultad al subir y bajar 

el cierre, mientras que el 71.43% lo realiza con facilidad; el 100% logra deslizar el pasador de una puerta con 

facilidad, así mismo apagar y encender un botón.  

Desarrollo

Debido a las distintas problemáticas y necesidades detectadas por medio de la observación es 

necesario trabajar con la coordinación óculo-manual, ya que el 80% de los alumnos siendo un total de 

15 alumnos (100%) no cursaron el primer grado de preescolar, por lo que no ha existido una estimulación 

específica en la coordinación óculo-manual, por lo tanto, la implementación de actividades innovadoras 

que impliquen actividades motrices finas beneficiaria en gran manera a los alumnos. Otro instrumento que 

permitió escoger esta problemática fue el árbol de problemas (Anexo 1), en el cual se muestran las futuras 

problemáticas al no estimular la coordinación óculo-manual.

Algunas de las causas es la poca relevancia y la falta de un ambiente estimulante y algunas de las 

consecuencias serían las siguientes: dificultad en el proceso de escritura, al dibujar con claridad y usar 

tijeras, reglas u otros instrumentos u objetos, apilar objetos y ensartar hilos, dificultad en el movimiento 

de los músculos pequeños, cansancio durante las actividades motoras, y a largo plazo en actividades de su 

vida diaria como vestirse, abrocharse los botones, etc., por lo tanto la poca estimulación y desarrollo de 

habilidades motrices finas no favorecería al desarrollo integral del alumno.

La implementación de actividades innovadoras, un tablero con actividades motrices finas y un cuento de 

motricidad fina, contribuiría no solo a los alumnos del segundo grado de preescolar sino también abre 

una nueva brecha a la creación de cuentos con distintos fines y no solo el de lectura o interpretación y 

comprensión por parte de los alumnos sino también a cuentos donde puedan interactuar. 

Para esta investigación se diseñaron los siguientes objetivos:

Objetivo General: Aplicar un cuento interactivo en segundo grado de preescolar para la estimulación de la 

coordinación óculo-manual’’.
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Objetivos Específicos:

1. Diseñar estrategias y un cuento interactivo donde se estimule la coordinación óculo-manual en 

los alumnos.

2. Aplicar estrategias para favorecer la coordinación óculo-manual.

3. Aplicar un cuento interactivo que implique la realización de tres actividades de coordinación 

óculo-manual y evaluar su logro por medio del mismo.

Para el logro de estos objetivos se realizó el diseño conceptual (Anexo 2) basado en la aplicación de 

estrategias, actividades permanentes y cotidianas que permitirá que los alumnos logren aprendizajes 

significativos y útiles.

El programa de Aprendizajes Clave considera la motricidad fina dentro de sus aprendizajes esperados en 

el ‘‘Organizador curricular 1: Competencia motriz, Organizador curricular 2: Desarrollo de la motricidad en el 

aprendizaje esperado: Utiliza herramientas, instrumentos y materiales en actividades que requieren de control 

y precisión en sus movimientos’’ (Secretaria de Educación Pública, 2017), 

Su importancia pedagógica radica en la realización de movimientos corporales específicos como se 

mencionaron con anterioridad, una de ellas es en el proceso de lectoescritura, que si bien es cierto es un 

proceso paulatino, sin una maduración adecuada y estimulación motriz fina se propiciaran dificultades, 

desde sostener un lápiz o crayola hasta realizar garabatos o intentar escribir.

Es necesario tener claro los siguientes conceptos como referencia para este proyecto de innovación.

La Psicomotricidad es un término que ha tenido diferentes concepciones y enfoques a través de los años 

por teóricos como K. Wernicke quien enfocaba dicho concepto en el área de neuropsiquiatría, E. Dupré 

utilizaba el termino para referirse a trastornos psicomotores, o H. Wallon quien hacía mención de la relación 

entre lo psíquico y lo motriz como a continuación se define más en específico a partir de su etimología 

de la palabra Psicomotricidad: Etimológicamente se deriva de Psique (mente) y de motor (movimiento), lo 

que hace referencia a la influencia de la mente en el movimiento o a actuar según lo que indica la mente. 

(Montesdeoca, 2015). Por lo tanto, se puede decir que de acuerdo a la maduración biológica y cognitiva que 

una persona tenga será la capacidad que tendrá de hacer distintos movimientos.

La Psicomotricidad tiene diferentes componentes entre ellos la motricidad Gruesa y la motricidad fina en la 

que es necesario hacer hincapié.

La Motricidad Gruesa ‘‘Pretende la coordinación dinámica general. Suponen movimientos globales y amplios, 

con todo el cuerpo’’ (Psicomotricidad, 2003), la motricidad gruesa es la primera en desarrollarse pues esta 

consiste en la realización de movimientos amplios con los músculos grandes o generales, por consecuencia 

se desarrolla la motricidad fina, es decir están hiladas pues no se puede desarrollar una sin la otra.
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Habiendo mencionado esto, será en la Motricidad fina, en la que se hará mayor énfasis debido a que será 

la base del proyecto de innovación. La cual ‘‘se dirige a un segmento del cuerpo o su coordinación conjunta 

con otras partes o sentidos. Por ejemplo: Coordinación óculomanual: dibujar, pintar, utilizar los cubiertos, 

recortar, modelar, trabajar con un punzón sobre una alfombrilla, etc.; Motricidad manual: marionetas, juegos 

de sombras, juegos de manos, etc.; Motricidad buco-facial: soplar, imitar sonidos de animales y el ruido de 

objetos o fenómenos (viento, lluvia), imitar caras, mover los ojos, la nariz, las orejas…’’ (Psicomotricidad, 2003).

La motricidad fina con énfasis en la coordinación óculomanual se refiere a los movimientos que realizamos 

con las manos y que requieren de mayor precisión como lanzar una pelota, enhebrar, abotonar, subir el 

cierre de un suéter, apagar o encender un botón, moldear, escribir, colorear, recortar, entre otras, son 

actividades que requieren de la coordinación óculo-manual, la cual surge cuando coordinamos ojos y 

manos al realizar una actividad.

Durante la educación preescolar uno de los recursos más empleados es el cuento, el cual es definido de 

la siguiente manera: ‘‘El cuento es una narración breve que trata de un solo tema o asunto de forma oral o 

escrita, donde generalmente se utilizan elementos ficticios, un ambiente y un número limitado de personajes’’ 

(Universidad América Latina) es de relevancia mencionar que en el preescolar los cuentos son utilizados 

constantemente para dar a conocer un contenido, tema, o como distracción para el lector, aunque es real 

que durante la edad preescolar aún no saben leer los alumnos, es cierto que ‘‘saben que las marcas gráficas 

dicen algo –tienen significado– y son capaces de interpretar las imágenes que acompañan a los textos’’ 

(Secretaria de Educación Pública, 2011).

Por lo tanto, es importante proporcionarles variedad de libros y cuentos a los alumnos de preescolar, 

pues, aunque aún no comprenden el lenguaje escrito, por medio de las imágenes hacen interpretaciones 

y crean narraciones,

El cuento tiene gran relevancia e importancia en la educación preescolar pues cuando les proporcionamos 

a los alumnos cuentos los acercamos a un nuevo mundo de conocimiento y despertamos en ellos funciones 

cognitivas como la reflexión, atención y comprensión y estimulamos capacidades de escucha.

Es importante conocer que los cuentos tienen elementos distintivos de otro tipo de literatura los cuales 

son: tema, ambientación o escenario, personajes, acción y estilo.

El cuento se estructura con un Inicio, Desarrollo y Desenlace, y en cada uno de ellos se responden a algunas 

preguntas que tienen una ilación coherente y lógica y tienen como resultado el desarrollo de la trama o 

historia.

El Inicio del cuento se caracteriza por dar a conocer en donde se desenvuelve la historia, cómo se desarrolla 

y cuándo seguido del Desarrollo en donde se presenta el suceso o los sucesos más significativos para 

brindar una solución y finalizando con el Desenlace donde se presentan los sucesos y acciones finales de 

los personajes, ya sea la solución del desarrollo o el final de la historia.
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Teniendo claro el concepto de cuento, sus elementos y estructura se puede hablar del cuento interactivo. 

El cuento interactivo es aquel en el que "se combinan textos y elementos visuales, así como ejercicios y 

actividades para que los alumnos se impliquen en las tramas narradas." (Educación 3.0, 2018). Aunado a esto 

‘‘El cuento no solo es un recurso de entretenimiento, también es una excelente herramienta de aprendizaje 

cognitivo, afectivo, psicomotor y social’’ (Unidad 2. Literatura Infantil), por lo tanto, el cuento interactivo es 

una excelente estrategia para favorecer aspectos de motricidad del alumno.

De acuerdo con Montessori, ‘‘Todos los niños aprenden por medio de la participación activa, implicándose de 

una manera práctica y tratando de hacer algo por sí mismos, especialmente utilizando las manos. Montessori 

daba una gran importancia a esta conexión entre el cerebro y el movimiento: observar al niño hace evidente 

que el desarrollo de su mente surge a través de sus movimientos, creía ella. Consideraba que el proceso de 

aprender tiene tres partes: el cerebro, los sentidos y los músculos, y que todos ellos deben cooperar para que 

tenga lugar el aprendizaje’’ (Britton, 2017), es por ello que el cuento interactivo al incluir actividades que 

impliquen actividades donde interactúen con materiales favorece no solo la cuestión motriz sino también 

a su aprendizaje.

Para poder emplear un cuento se debe considerar lo siguiente: ‘‘Un criterio para adecuar un cuento al niño 

es la edad de este, pero es importante tener en cuenta que es orientativa y que hay que valorar otros aspectos 

del niño, como el grado de madurez cognitiva y emocional, así como los gustos e intereses particulares de 

cada uno’’ (Unidad 2. Literatura Infantil), por consiguiente, se pueden rescatar tres puntos importantes para 

considerar el tipo de cuento que se debe escoger o bien se pueden considerar como tres principios básicos 

para la creación del mismo: La edad, el desarrollo psicoevolutivo y los intereses.

Por lo tanto el cuento interactivo lograra estimular la coordinación óculo-manual mediante actividades 

motrices las cuales deberán ir acorde a la narración llevando una secuencia lógica y coherente, de esta 

manera el alumno no solo se involucrara en el proceso de escucha o de percepción visual, sino también 

será parte de la historia, teniendo un papel fundamental dentro de lo que se narra, lo que propiciara a que 

puedan recordar con mayor facilidad la trama del cuento al interactuar en el mismo.

Todo trabajo científico lleva a un diseño metodológico el cual determina la veracidad de la investigación, 

en este caso se utilizaron como técnicas la observación directa al inicio de la jornada de prácticas y la 

observación participante en la elaboración y el desarrollo de las actividades. Se utilizaron como instrumentos 

el árbol de problemas (anexo 1) para determinar la problemática a estudiar, una escala estimativa(anexo 2) 

que permitió evaluar la estrategia utilizada y el plan de trabajo(anexo 3), los diarios de campo(anexo 13) que 

le dieron seguimiento al plan de trabajo.
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Conclusiones

El proyecto de innovación se aplicó a los alumnos de segundo grado, grupo ‘‘B’’ en un lapso de tiempo de 8 

días. Antes de aplicar el cuento interactivo (Anexo 11 y 12) y como parte de la estimulación de la coordinación 

óculo-manual se aplicaron dos actividades, una actividad cotidiana, y una actividad permanente.

Respecto a las actividades, primero se aplicó ¿Podemos pintar sin el pincel? (Anexo 8) en la cual debían 

pintar un árbol con la técnica de puntillismo, los alumnos se mostraron interesados, sin embargo algunos 

no siguieron las indicaciones al pintar el árbol con la técnica indicada, también se pudo apreciar el nivel de 

maduración que tienen algunos alumnos en cuanto a la precisión de sus movimientos; la segunda actividad 

fue Haciendo un árbol (Anexo 9 y 10) la cual implicó más tiempo de lo planeado, ya que debían pintar el tubo 

de papel higiénico y realizar bolitas de papel crepe con la técnica de boleado para posteriormente pegarlas 

en la copa del árbol, durante esta actividad se apreció que los alumnos no la disfrutaron y ya no querían 

retomarla pues para algunos resulto tedioso realizar el boleado debido a la dificultad que presentaba.

La actividad cotidiana (Anexo 4 y 5) consistió en un tablero para la estimulación de la coordinación 

óculo-manual la cual fue explicada y se permitió que los alumnos pudieran familiarizarse realizando las 

tres actividades (abrir/cerrar un cierre y pasador de puerta y encender/apagar un botón), los alumnos se 

mostraron emocionados pues fue algo novedoso para ellos. Dicho tablero se colocó fuera del aula ya que 

la condición para entrar al salón todos los días era realizar una o las tres actividades del tablero lo que 

causó entusiasmo y participación en los alumnos. Durante las dos semanas de jornada de prácticas los 

alumnos realizaron la actividad del tablero (anexo 4 y 5), cada día durante la entrada.

La actividad permanente (anexo 6) consistió en enhebrar, para ello se emplearon imágenes visualmente 

atractivas para los alumnos, las cuales tenían perforaciones para que enhebraran; dicha actividad fue 

de interés para ellos, cabe mencionar que tuvieron dificultad pues su maduración motora fina respecto 

a su edad aun impide que lo logren con facilidad por lo que requirieron de orientación para poder 

realizar la actividad.

Después de haber aplicado las actividades, se aplicó y evaluó por medio del cuento interactivo (anexo 11 

y 12). Dicho cuento contuvo tres actividades para la estimulación de la coordinación óculo-manual las 

cuales fueron: pintar un árbol con la técnica del puntillismo, subir y bajar un cierre de una chamarra y 

enhebrar en unos tenis. Cada alumno tenía su propio cuento ya que las actividades debían ser realizadas 

individualmente. Debido a que es un cuento interactivo y la narración indicaba lo que debían hacer, los 

alumnos escucharon con atención el relato del cuento.

Durante la aplicación los alumnos querían conservar los libros y recordaban la historia y los nombres de 

los personajes pues fue significativo para ellos y al momento de realizar las actividades de coordinación 

óculo-manual preguntaban constantemente ‘‘¿maestra así está bien? ¿Así es?’’ Sin embargo, también 

realizaron comentarios donde reflejaban lo incapaces que se sentían, algunos de los comentarios fueron 
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‘‘Maestra, pero yo no puedo, A mí no me sale’’, no obstante, cuando lograban enhebrar y realizar nudos se 

entusiasmaban e inmediatamente me comentaban que lo habían logrado ya que es una actividad que les 

presenta gran dificultad. 

Otra de las reacciones importantes fue con relación al personaje principal quien presentaba una 

discapacidad motora, pues los alumnos comentaban que tenían familiares con esa misma condición o 

relacionaban la silla de ruedas con algún familiar que por otras circunstancias se encontraron en una 

situación similar

Durante el proyecto se presentaron las siguientes limitaciones: espacio reducido del aula de clases, 

inasistencia de algunos alumnos por cuestiones de enfermedad y motivos familiares, lo que no permitió 

que todos los alumnos tuvieran una estimulación en su coordinación óculo-manual, y falta de interés.

Sin embargo, a pesar de esas limitaciones, con base en los instrumentos de evaluación y considerando 

que 100% equivale a 14 alumnos los cuales asistieron con regularidad durante las actividades aplicas, se 

identificó que el 71.43% logra tener facilidad en la coordinación óculomanual, mientras que el 28.57% aún 

está en proceso de lograr con mayor facilidad. Respecto a las actividades realizadas se obtuvo que el 21.42% 

presenta dificultad el enhebrar mientras que el 78.59% lo logra; el 28.57% presenta dificultad al subir y bajar 

el cierre, mientras que el 71.43% lo realiza con facilidad; el 100% logra deslizar el pasador de una puerta con 

facilidad, así mismo apagar y encender un botón. 

Cabe mencionar que la coordinación óculo-manual se desarrolla paulatinamente y depende de la 

maduración cognitiva y física de cada alumno, no se pueden reflejar mejoras instantáneas en un lapso 

de tiempo tan corto como la aplicación de este proyecto, sin embargo, presentar a los alumnos diversas 

actividades en donde se estimule la coordinación óculo-manual permite que paulatinamente las realicen 

con mayor facilidad.

Los hallazgos más significativos fueron las diferencias motrices que tienen los alumnos a pesar de 

encontrarse en el mismo rango de edad, esta diferencia puede surgir como consecuencia de los contextos 

familiares de donde provengan, las actividades que realicen y las oportunidades que hayan tenido ante 

nuevas oportunidades donde se estimule su motricidad fina. También se comprobó que el cuento cumplió 

con la función de innovación en los alumnos ya que nunca antes habían tenido un material como el cuento 

interactivo de Hannah y Lucas, por lo tanto, dicho cuento atendió una necesidad importante en el desarrollo 

motor del alumno, así como el poco acceso a libros donde se estimule la coordinación óculo-manual.

Debido a las experiencias y limitantes al aplicar este proyecto, se plantean nuevas posibilidades de aplicación 

como formas de acercamientos en la materia a experiencias futuras: emplear el cuento interactivo en la 

enseñanza de una segunda lengua, favorecer otras competencias por medio del cuento interactivo como 

artes, lenguaje, pensamiento matemático, exploración y conocimiento de mundo, retomar aprendizajes 

relevantes y del interés de los alumnos, retomar aspectos de su cultura y contexto, hacer partícipes a los 
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padres de familia para la elaboración y aplicación del cuento interactivo y concientizarlos a su vez sobre su 

importancia en el desarrollo integral del alumno.

Algunas de las recomendaciones son las siguientes: Prever con anticipación los materiales en mesas, 

verificar que los alumnos sigan las indicaciones, usar recursos visuales para establecer reglas o consignas, 

emplear vocabulario sencillo y hacer partícipes a los alumnos brindando un espacio para que alguno de 

los alumnos narre el cuento.

Tablas y figuras

Anexo 1: Árbol de problemas.Tablas y figuras 

 

Anexo 1: Árbol de problemas  
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Anexo 2: Diseño y planificación

ActividAdes de AprendizAje recursos tiempo resultAdos o productos.

¿podemos pintAr sin el pincel?

1. pinturA

2. HojAs de trAbAjo

3. mAndiles

4. imágenes de puntillismo

30 minutos HojA de trAbAjo de puntillismo

HAciendo un árbol

1. tubo de rollo de bAño

2. pinturA cAfé

3. pincel

4. HojA verde en formA de copA de árbol

5. pApel crepe morAdo y verde

30 minutos árbol

nArrAción del cuento HAnnAH y 

lucAs.

1. cuento de HAnnAH y lucAs

2. pinturA cAfé

3. Hilo

30 minutos
reAlizAción de lAs ActividAdes del cuento 

interActivo.

tAblero de estimulAción pArA lA coor-

dinAción óculo-mAnuAl (ActividAd 

cotidiAnA)

1. tAblero de ActividAdes motrices (Abrir/

cerrAr cierre, Abrir/cerrAr pAsAdor de puertA y 

ApAgAr/encender botón de luz)

menos de un minuto 

por cAdA Alumno

los Alumnos reAlizArAn lAs ActividAdes del 

tAblero (subir/bAjAr un cierre, Abrir/cerrAr un 

pAsAdor de unA puertA y encender/ApAgAr un 

botón)

enHebrAr un Hilo en unA figurA (Acti-

vidAd permAnente)

1. imágenes de figurAs con orificios (unicor-

nio, bArco, Avión, flor y estrellA)

2. Hilo

20 minutos
logrAr enHebrAr un Hilo en los orificios de 

lAs figurAs.

Anexo 3: Instrumento de evaluación del plan de acción (escala estimativa). 

Anexo 3: Instrumento de evaluación del plan de acción (escala estimativa) 
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Anexo 4: Actividad cotidiana

Anexo 5: Actividad cotidiana

 

Anexo 4: Actividad cotidiana 

 

Anexo 5: Actividad cotidiana 
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Anexo 6: Actividad permanente

Anexo 7: ¿Podemos pintar sin pincel? Anexo 8: ¿Podemos pintar sin pincel?

 

 

Anexo 6: Actividad permanente 

 

  

 

Anexo 7: ¿Podemos pintar sin pincel? 
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Anexo 8: ¿Podemos pintar sin pincel?

Anexo 9: Haciendo un árbol.

 

Anexo 8: ¿Podemos pintar sin pincel? 

 

Anexo 9: Haciendo un árbol 
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Anexo 10: Haciendo un árbol.

Anexo 11: Narración del cuento Hannah y Lucas.

 

Anexo 10: Haciendo un árbol 

  

  

 

Anexo 11: Narración del cuento Hannah y Lucas 
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Anexo 12: Narración del cuento Hannah y Lucas.

Anexo 13: Diario de Campo.

 

Anexo 12: Narración del cuento Hannah y Lucas. 

 

 

 

 

 

Anexo 13: Diario de Campo 

Evidencia 1  
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Evidencia 2

Evidencia 3

 

Evidencia 2  

 

Evidencia 3  
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Evidencia 4

Evidencia 5

 

Evidencia 4  

Evidencia 5 
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Evidencia 6

Evidencia 7

Evidencia 6 

  

Evidencia 7 
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Evidencia 8

Evidencia 9

Evidencia 8 

  

Evidencia 9 
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Evidencia 10

Evidencia 11  Evidencia 10 

 Evidencia 10 
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Evidencia 12

Evidencia 13
Evidencia 12 

  

Evidencia 13 
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Evidencia 14

Evidencia 15

 

Evidencia 14  

Evidencia 15 
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Evidencia 16

Evidencia 17

Evidencia 16 

  

Evidencia 17 
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Evidencia 18

Evidencia 19
Evidencia 18 

  

Evidencia 19 
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Evidencia 20

Evidencia 21

Evidencia 20 

  

Evidencia 21 
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Evidencia 22

Evidencia 23 

Evidencia 22 

  

Evidencia 23 
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Evidencia 24

Evidencia 25 

Evidencia 24 

  

Evidencia 25 
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