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rinenres, pero es posible modiflcar detcrminadm aspe lOS y haeer 

con elias O[[OS ripos de lCXlO. EI analisis de que se conserva y que se 

rr;ll1sforma -de la rt.: marica dt un tcxto- cua ndo r ;lsa de un tipo 

de rCXlO a orro c:s una rarea muy frucd f. fa si se realiza co n los n inos. 

Respecto de las propiedades 
del sistema de escritura 

C omenrare a cominuacion las propiedaJes qlle mencione en la es

rrucrura basica de la planiflcaci6n . 

Sabemos que, antes de inicia!" el proceso d e aprendizaj e de Ia lec

tura y la escrirura, los n inos realizan traz.es similares para di b ujar y 

para cscribir. Es[a erapa es muy breve cuando los ninos tienen oca

sion de interactuar con texros, pero tambien podemos contrib llir a 

que la supere si trabajamos en la diferencia entre dibujo y escritura. 5i 

la tarea se centra en id ·ntiflcar donde dice, ramo aJ leer como al escri

bir, los nlnos comienzan dpidamenre a distingUl f las caracteristieas 

de los crazos y la organizacion espacial corrcspondiente a cad a uno de 

esos dos dominios. 

EI proceso de aprcndizaje de! sistema de escritura tiene ciertas ca

ractcrfsticas de indole cuantitativa (cuantas letras lIeva una palabra) y 

cualitativa (cuales !etras !leva una pala bra). Los ninos tienen al res

pecto difcrentes hip6tt::sis en cada nive! del proceso -comO ya 10 
hcmos visro al inicio de esta primera pane dellibro- de modo que 

SI se roman en cuenta en las siruaciones didacricas por real izar, es 

posible favorecer el avance del proceso vincll! do con Cllanras y cua

les bras lI eva cada palabra (Iuego se presentan ejemplos). 

Desco subrayar que cuando me refiero a direccionalidad del siste
ma no se trata en absoluto de la direccionalidad del trazo, si no del 

sistema de cscritura. Lamentablemcntc, con demasiada frecuencia la 

escuela dedica tiempo y energia para lograr que los ninos realicen el 

rrazado de las letras en determinada direcci6 n , como si esro fuera 

relevante en el proceso de aprendizaje de la producci6n de textos. No 

usuario
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es asi, y eslO no coIlsrituye nada que me rezca la mas minima urcncion 

-bast~ con lograr que las pr du ccionl.!S escritas ~ ea n legibk.s y es[O 

se conslgue cuand0 los ninos encuenrran sent ido y funci ()11 socia l en 

sus textos (y mejor aun con la computadora)-; al plantcar la dir c

cionalidad del sis tema de escrirura estoy considerando que hay una 

convencio ll social: en casrellano. de iz.quierda a derecha y de arriba 
abajo, Es pertinente trabajar este asptcro en el aula. 

Incluyo los tipos de letra en este apartad p rq ue sude ser una 

preocupacion importanre de los docentes cuando trabajan con ninos 

de las etapas iniciales de la alfabetizacion. Ve mos antes que nada 

cuales son los ti p s de lea a basicos. 5e pued deci r que son dos: im

prenta y ligada -denominada m bien cursiva 0 manuscrita- , cada 

uno de los cuales uene m ayuscubs y minui:culas. Un ejemplo Serla 

"ESCUELA" y "escuela", ambas escritas con letra de imprenta, tam

bi~n denominada "scrip t"; la primera en mayusculas y Ia segunda en 

mInusculas. Ahora: ES.(!tULea. y f4.l.'."ela esdn escritas ambas con 

letra ligada, ram bien la primera en mayusculas y la segunda en mi

nusculas, pero la mayuscula de la ligada se utiliza normalmente solo 

para la inicial, es decir, no suele emplearse para todas las letras de una 

palabra. Respectu de los usos sociales de las escrituras hechas a mano, 

est~s difie.ren de una comunidad a otra: en Mexico, por ejemplo, se 

ut~llza casl exclusivamente el tipo de letra de imprenta (mayuscula y 

mInuscul~) incluso cuando se escribe a mano un texto, mienrras que 

en ArgentIna es frecuente usar los dos tipos de letra (cada una con sus 

cor.respondientes mayusculas y minusculas) y en Espana se escribe 

casl slcmpre con la letra Iigada para .h~ minusculas, pero la de im
prenta para las mayusculas. 

Esto en cuanto a las cosrumbres sociales; pero sabemos que cuando 

los ninos que inician eI proceso de alfabetizacion pueden eleg"; optan 

generaljnente por escribir con !etra de imprenta mayuscula . De ahi 

que en las etapas iniciales de la escolaridad no 5610 es conveniente 

dejarlos que escriban con letras de imprenra, sino incluso fomentar

10- p. rque aSI los ~inos aV,1.11Zan m,' s rapidamentc en el aprendizaje 
del SIstema de escntura convencional. Cuando el ti po de lerra ya no 

(COMO ORC N I7.AR? 39 

representa un problema. el nino se puede CCllrrar con mayo r aren

ei ' fl en la. pro iedades del sisfema ell cua!1[O taJ (10 q ue minimi'l.<I las 

dificultad~s inh r 'ntes al trazado). H oy en dia, despues de real izar 

seguimientos prolongados de grupos scolares - de de 1 s com ien

zos del jardfn de ninos hasta Ia f1nalil.aci6n de Ia escuela primaria

se puede afl rmar can c n ez, yue aunque nunca se haga nada para 

que cambieo el tipo de letra, ni se organice Cl actividades e pedflcas 

para que adopten las costumbres de su m dio social, los ninos 10 

hacen esponraneamente entre d final de la etapa preescolar y eI ini

cio del segundo cursa de pri man a. Evidet remeote no [Odos 10 hacen 

al mismo tiempo; cada nino comienza a cambiar el [ipo de le tra que 

usa cuando 10 considera perrincm e y est ocurre generalmentc COfl

forme eI sujeto avanza en el conocimiento de la naturaleza del sis[e~ 

rna de escriLUra. ~ Po r que 10 hacen? Po rq u qui eren escribir como se 

hace en su medio social, y d upo de Ierra utilizado en los textos escri

ros a mano es uno de los elementos que caracreriza a dicho media. 

De manera que aun si no se hace nada intencional ni sisrematico ni 

propositivo en la escuela, todos los ninos adoptan Ia man fa de escri

bir a mano que se usa en su entorno. 

La ortografia es, desde luego, una propiedad del sis cema de escri

tura. (Me cenrrare aquf exclusivamenre en la represemaci6 n poligra

fica de los fonemas: cuando se usa una letra U (fa de acuerdo con la 

norma social aunque no se idencie en la rcprescntaci6n sonora de 

la pal abra.) 5i bien admiro su importancia y considero dcscable que 

todos los ninos logren escribir ortograficamenre durante la escolar i

dad primaria, es una propiedad en la que la escuela pone demasiado 

enfasis y trata con exclusividad -como la con dicion que debe tener 

un texto-. Discrepo de la postura segun la cualla funci6n del maes

trO es corregir fa ortografia. 

Para empczar habrfa que senalar 10 siguienre: todo rexto es siempre 

. mC'jorable Y pOl ello podrfamos decir que siempre esd en borrador 

-incluso cuando ya ha sido publicado-, si por borrad r cntendemos 

el esrado de l~f1. reno que puede ser rer mada y mejo rado -y siempre 

existe esa posi bilidad-. 1." publicacio n, 0 cualquier otra forma de 
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presemaci6n para u.\ O social, r l' rc'~emJ b ctap en que el au ror de un 

texro decide que sea utilizado socialm ' mc, per ell ) no s ignillc3 q ue 

considere imposible mejor;lrlo. POI' eso las r ·J iciones de Jlgunos li

bros dicen "vcrsi6n corrcgida y mejorada" (y no sc rcflc ren a la OflO

graffa). Esto significa que, en eieno sent ido, no hay vers ion definiciva. 

Por II ,Ia funci o n del maes tro cs conui buir a que los te tos de 

los ni nos mejoren, yes! inclllYC mej r s d lod, ti po: lexical .. , de 

estfuctura, de relaci(',n ritulo-co nrenido, de liempo v rbal, de c he

rencia, etc., ere., y tambien de f1ograffa . Entonccs, de 10 que se trata 

es de priorizar, c<1Ja vel. que los ninos prod uccn u n l xto, <]ue tipo de 

mejora se desea impulsary actuar en consonancia con ello. P ·ro ames 

de hacer imervenciones vinculadas ((1-1 las mejoras I osibles, es im

prescind ible que, en todos los casos ..,in u :cepcion, el primer comenra

rio del docenre se cemre en el significado del texto, en los aspecros 

semanricos, porqlle asf los ninos iran verificando que en LO do texto 

prima que se dice aM Ademas, dicho comentario debera ser bas ica

mente elogioso. De m anera que una vez confi rmado g ut: es 10 mas 

imp name -el significado- y rras haber subrayado los logros ob

ten idos por el autor, podremos incursionar en las mejoras posibks. 

Si se pretendc inrervenir para mejorar la onograffa, 10 fundamen

tal sed favorccer en los ninos la reflexion ortografica. Nunca tachar 

ni marcar -con lapiz 0 rotu/ador distinlO 0 mas nororio del utiliza

d o por el nino- I s elemenros no convencionales, ni colocar el que 

sf corrresponda en su lugar, sino implanrar estrategias que co nrribu

yan a que los nifios romen conciencia de los cambios ortogdficos 

necesarios para adecuarse a la norma. Se pueden hacer comenrarios 

como el siguiente: "S i me permites, te hare una marquita muy suave 

con lapiz para que tu yeas que bra hay que cambiaI' y cuando 10 
hagas borras la rayita que puse." Es decir, se d evuelve al nino un 

problema para que 10 piense, en vel. de una marca grafica que afecta 
deplorablemenre su trabajo. 

s habitua l que se uabaje en la puntuacion en relacion con pausas 

temporales (un punto implica un inrervalo mayor que una coma, un 

punto y aparte mayor que un punta y seguido), 10 cual empobrece 
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totai m enlC la ri q ueza y la compk:j id.id Je es!\... as cr0 del siSl t: ma 

dt:' cscritura y disror i a ~ u funci dn . Esto l. ro iene del enfa is q ut: la 

escucla pone en la lcctur:l en VOl.. alta - co mo fo rma habitual de lec

tufa , cuando no es la mas comun fuera dc ltl escuela-. unca hace

mos una pausa ante lin sig () dt' pU!lruaci 'I n cu~ndo leemos, cuando 

leemos en silencio (que es com 5 lemos leer). EI ambit le la pun

tuaci6n es· rico y complejo; en ~l. cada auror roma sus decisiones. 

Indagar, reflexionar, comparar, analizar cuando y por que utilizar 0 

no un signo, cuando y pOl' q ue utilizar uno u 0([0, es un (ema digno 

de interes . 

En relacion con la separacion entre palabras es frecuen te que los 

ninos empiecen por sepa rar donde no 10 indica la norma, 0 no sepa

rando don de sf se debe dejar un cspacio. Este tipo de escrituras suck: 

aparecer cuando los niiios ya han avanzado rela tivamenre en eI do

minio del sistema de escr itura y la separacion empieza a ser un aspec

to observable para e1los. En eI aula es posible conuibuir a que los 

ninos avancen en este as pecto favoreciendo la rcflexion sobre los espa

cios -donde no hay Ierras-; para d lo se puede recurrir a los r::~<tos 

de la biblioteca -libros, revistas, periodicos, diccionarios, etc.-, y 

uas su \ectura podremos orientar eI analisis acerca de o s huecos en

tre palabras, para propiciar la reflexion acerca de por que esran en 

esos lugares 

Para uabajar con los ninos en las propiedades del sistema de escri

tura, elegimos sobre cuales hacerlo en funcion de: 

• EI tipo de texto con el que vamos a rrabajar. No seleccionariamos 

especificamente puntuaci6n si eI texto es un anuncio publicitario , 

porque no sc suelen utilizar signos de puntuacion '2 11 los anuncios; 

pero sf trabajarfamos los signos de admiraci6n y de inrerrogacion 

con el comic, que incluso los coloca solos dentro de los uenomina

dos bocadillos 0 globos, con 10 cual podemos profundizar en eI 
significado de dichos signos. 

• Las eta pas del proceso de aprendizaje del sisrema de escri rura en las 

cuales eStan los ninos del grup (con ninos qu estan en las etapas 
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iniciales, si la mayorfa realiza traw s indifercnciados y sin control de 

cantidad, no seria pertinente plantearse ~istem3rizar la reflcxi6n so

bre la ortografia; tampoco 10 serfa si con ninos que y-1 p roducen 

texros de acuerdo con pautas convencionales nos concentraram s 

en la direccionalidad del sistema de escritura). 

"Como planificar? 

Esta propuesta de planeacion incluye varios momentos sucesivos, aun

que no son resrrictivos ni excluyentes: 

1. Elegimos un tipo de texto. 

2. Seleccionamos las propiedades del texto que se trabajaran. 

3. Seleccionamos las propiedades del sistema de escritura que abor

daremos durante esc pcriodo. 

4. Disenamos la secuencia didactica y las siruaciones que incluye. 

Veamos en que consiste cada momento y como llevarlo a cabo. 

PRIMER MOMENTO: 

ELEGIMOS UN TIPO DE TEXTO 

Antes que nada escogemos el tipo de texto con el cual vamos a rraba

jar el siguiente periodo -que puede ser de una semana, tres, cinco, 0 

hasta un par de meses-. Aunque la duracion siempre es aproximada 

porque, como sabemos, depended de muchos factores, de todas for

mas prevemos, por ejemplo, si el periodo sed. breve (un par de dias) 

o prolongado (mas de un mes). 

2Con que criterio elegimos un tipo de texto u otrr,? Los motivos 

pueden ser multiples: es el tipo de texto que en ese momento mas 

deseamos trabajar, 0 recibimos una varied ad de ejemplares intere

sances de un tipo de texto en la escuela; tambien podemos elegirlo 
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porque cierta propiedad del sistema de escrirma qu pensamos trabajar 

10 hace mas adecuado, 0 porquc detcrminado aco n tn:imi nco social 

nos Ileva a el. M e parece fundamental hacer hincapie en la multipli

cidad de rarones que nos pueden conducir a elegir uno u oero; tam

bien es pos,i Ie q ue confluyan va l."ias y se cornplemt' tlLen para la to m a 

de decisio nes. 

Digamos entonces que -por ciertas razones- hemoselegido un 

tipo de texeo con el cua! vamos a trabajar. Si se uata del cuento, 

recopilamos varia,< cuentos de diferentes t ipos y distintas versiones 

de uno para leerlos personal men te (10 mismo harfamos en el caso de 

noticias periodisticas, anuncios publicitarios. recetas, etc.: recopilarfa

mos dichos textos espedficamente). Porque una cosa es leer un cuemo 

para pasar un buen rato, para leersclo a orro, para escoger un frag

mento, para revisar las caracreristicas de un personaje, para analizar 

que uso hace el autor de la punruaci6n, erc., y oua cosa es leer para 

organizar el trabajo del aula, que implica hacer un ripo de lecrura 

particular. Como sefiale anceriormente, segun el objerivo de la lecru

ra de un texto, esta variad radicalmence, propiciara que se cenrre en 

aspectOs distintos y, por 10 ranto, se encuenrran en d orros elemen

ros. Tambien ampliamos n uesrro dominio sobre el tipo de rexto que 

nos interesa en parricular si leemos bibliografia pertinenre que nos 

brinda la oportunidad de profundizar en d, Es decir, durante esre 

momenro de la planificacion intencamos sistematizar nuestro cono

cimien to acerca de las propiedades del tipo de rexto seleccionado y 
ampliamos asi nuesrras posibiJidades de disefiar siruaciones didacri

cas vinculadas a este. 

S EGUNDO MOMENTO: 

SELECCIONAMOS LAS PROPIEDADES 

DEL TIPO DE TEXTO ELEGIDO QUE TRABAJAREMOS 

2Por que seleccionamos las propi -dades del tipo de text sobre las 

que q ueremos uabajar? En primer lugar, por lue si pfdcndemos abar
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car todas podriamos dedicar el ana cscolar co mpleto, el cicio, a uaba

jar ulamentc sQ bn: un tipo de (CHO y, aun as!, no serfa suficil·me . Sl, 

por oua pane, no las seieccio tlamos, se dificultaria la sistemarizacion 

del trabajo. Y, por ultimo, porque de esta manera tenemos una guia, 

una orientacion, respectO al tipo de actividades a disenar. Si hcmos 

elegido el cuentO, podemos seleccionar como propiedades las siguien

res: personajes, sopone, autOr/es, lexico especifico y relacion tftulo

contenido. Cualquier seleccion que hagamos de las propiedades del 

tipo de textO que vamos a uabajar es valida, siempre que podamos 

sustentarla. 

TERCER MOMENTO: 

SELECCIONAMOS LAS PROPIEDADES 

DEL SISTEMA DE ESCRITURA QUE TRABAJAREMOS 

En un tercer momento determinamos las propiedades del sistema de 

escritura sobre las que trabajaremos durante ese periodo. ~Puntua

cion, direccionalidad del sistema de escritura, ortografia, propieda

des cualitativas y cuantitativas de las palabras Como ya senale, para
' 

seleccionarlas tOmamos en cuenta el tipo de texto elegido y los nive

les del proceso de aprendizaje del sistema de escritura en los cuales 

estan los nin~s. Hay casos en los que son las propiedades del sistema 

de escritura las que determinan que tipo de texto vamos a rrabajar 

(como cuando elegimos el comic porque queremos trabajar sobre los 

signos de interrogacion y de admiracion). 

C UARTO MOMENTO: 

DISENAMOS LA SECUENCIA DIDAcTICA 

La secu~~cia didactica esrara constituida por un amplio conjunto de 

situaciones con continuidad y relaciones reciprocas. Para cada pro

piedad del tipo de textO se leccionada disenamos varias siruaciones 
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didactiClS direrentes y 10 mismo hacemos respccto de las prapiedad<.:s 

del sistema de escritura, integranJolas en una secuencia didactica. 

Veamos a conrinuacion, a modo de ejemplo, un listaclo de sirua

ciones Jidacticas (los ejemplos de sccucncias didacticas estan en la 

segunda pane de este libra). 

EjempLos de situaciones diddcticas para trabajar 

diferentes propiedades del tipo de texto y diferentes 

propiedades deL sistema de escritztra 

Tipo de textO: cuentO 

Las situaciones didacricas listadas a continuacion conrorman un mues

rrario de posibilidades; es dec.ir, no son para lIevarias a cabo con un 

mismo grupo de ninos ni constituyen una secuencia didactica, de ahf 

que tambien sea aleatorio el orden en el que figuran. Algunas estan 

disenadas para ninos que inician el proceso de alfabetizacion, orras 

son percinentes para ninos mayores, de cidos medios y avanzados de 

primaria; unas ser{an adecuadas para ninos que aun no han sistema

tizado cienas reflexiones sobre el cuentO, otras serra conveniente or

ganizarlas despues de realizar algun rrabajo didacrico anterior. Por 10 
tanto, se rrata de un repertorio de opciones entre las cuales cada do

cenre podra elegir, adecuar, ajusrar y ampliar en runcion del grupo 

escolar con el cual trabaje. En panicular, las situaciones didacricas 

rereridas al sistema de escrltura suelen ser para ninos pequenos y al

gunJs -panicularmenre las'de reflexion ortOgrafica- para ninos 

mayores. 
Al rrabajar sobre el cuento cenrramos las acrividades de lectura en 

leer cuentOS y las actividades de eSCrltUra en escribir cuentos. 
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CUADRO 2 

Propiedades Situaciones diddcticas 

de! tipo de texto 

Personaje' Elaboramos un flchero con los nombres de los perso0 

najes de los cuentos que ya conocemos para ir agre

gando los que conoceremos durante este periodo. Con 

ese material organizamos multiples situaci o nes: c1asi

Ecamos las tarjetas con base en diferentes criterios, re

cordamos las principales caracreristicas de los persona

jes, mencionamos alguna intervencion decisiva que ha

yan tenido en los respecrivos cuentos, comentamos que 

sentimos respecto de cada uno. 

o Hacemos Iisras de los personajes de varios cuentos (tan

to publicados como escritos por los ninos) yanaliza

mos en cuales de e1los hay mas personajes 0 menos, en 

cuales hay personajes que son animales, que son ninos 

o nifias, que son personajes fantasticos, que se mue

ren, que nacen, que se rransforman. 

o Analizamos diferentes versiones de un mismo cuento 

y vemos si aparecen los mismos personajes y si mantie

nen sus caracrerisricas. 

o Discurimos acerca de las caracreristicas de los persona

jes. En grupos pequefios los ninos analizan que cualida

des les gusran mas 0 menos de cada uno de los perso

najes de un cuento, cual cambiarian -sin que por eso 

cambie el cuento-, que caracrerlsrica de un personaje 

quirarian y por que. Hacemos luego un lisrado ados 

columnas: los personajes que se conservaron ral como 

esraban en el cuento y los que sufrieron mas propuesras 

de cambios. Analizamos las causas posibles de cada caso. 

o Buscamos la frecuencia de aparicion de cada personaje 

en el cuento y su papel; as! podremos e1aborar lisras 
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( Continuaci6n) 

de personajes por o rden de im p n ancia. D e esta for

ma rrabaj :1IT1os los pe rsonajes protagonicos y los secun

darios. 

o Dibujam os personajes de cuemos de todas las formas 

en que nos los imaginamos . 

• Organizamos dramarizaciones en las que, haciendo 10 
minimo posiblc (solo con gestos 0 con poquisimas in

tervenciones verbales), represemamos un personaje para 

que los demas adivinen de que p rso naje se rrata. 

Saporte o ClasiEcamos los libros de la biblioteca en cuentos y no 

cuentos (discutimos acerca de cuando eI sopone es su

Eciemt:' para esrablccer la disrincion y cuando hay que 

leer un fragmento del rexto para hacerlo). 

o Analizamos que datos aparecen en el sopone del cuento. 

o Comparamos los diferentes ripos de sopone de los 

cuemos, disringuimos las colecciones, las antologias, 

los cuemos individuales. 

o Discurimos que ripo de ponada Ilevara ellibro de cuen

toS que elaboraremos entre todos, como sera eI diseno, 

que habra entre la ponada y la primera hoja del cuemo; 

resolvemos problemas de paginacion, indice, ercerera. 

o Buscamos datos biograftcos de los auto res de los cuentos. 

alltores/as o OrganizamQs un Echero de cuentos por autor. 

AlIl:Or/a 

o Recopilamos diferemes versiones de un mismo cuento 

y analizamos quien hizo la primera y como surgieron 

las demas (por creacion, por recopilacion de transmi

sion oral), quienes hicieron las orras versiones, cuando 

aparecieron las diferentes versiones. 

o Conjeruramos, despues de leer un fragmento de un 
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( Continuacion) 

Lexico 

Relaci6n 
t:JtuJo

comenido 

cuenro, la epoca del auror. 

• Buscamos similitudes entre los cucn ros escriros por un 

mlsmo auror. 

• Analizamos la importancia de p ncr los nom bres de 

los lIinos cuando escriben sus propios cuenros, para que 

aparezca en cada caso el nom bre del auror respectivo. 

• Leemos un mismo panafo en dos versiones del mismo 

cuemo y analizamos cual es mas bello lexical mente, es 

decir, cual es mas literario. 

• Discutimos que palabras de un fragmenro podrian pa

recer mas propias de un cuento. 

• Intentamos sustituir palabras, si 10 consideramos con

veniente, para que sea mas estetico, y determinamos 

en que casos seria mas adecuada cada propuesta de sus
titucion. 

• Listamos palabras protoripicas de los cuen tos. 

• Anticipamos, a partir del titulo de un cuento, cuaJ pue

de ser el contenido. 

• Proponemos, a partir del contenido, cua1 puede ser el 
titulo de un cuenro. 

• Buscamos los tftulos de los cuentos que nombran a los 

personajes protagonicos 0 que se refleren a ellos aun

que no sea por su nombre. 

• Analizamos que aspectos 0 elemen to0 del cuen to sue

len tomarse en cuenta en el titulo. 

• Listamos titulos de cuentos y analizamos sus diferen

cias y semejanzas. 

CUADRO 3 

Propiedades Situaciones dicuicticas 

del sistema 

de escritura 

Propiedades 
c.u nLilafiv:l.S 
y cual itaLivas 

Separaci6n 

entre paJabras 

Direc .iona

lidad 
del .~i.stema 

de escrilura 

Con el flchero de los no mbrcs dt los personajes, compa

ramos: 

• Los que tic:nen mas letras y los que ticnen mC::Il;)s. 

• Los que empiezan 0 tcrminan con la misma lerra. 

• Los que compancn iniciaJ con los nombres de los nif10s 

de la clase. 

• Los que tienen la 111 isma letra en med io. 

• Con el mismo fichera, agrupamos los nombres sim

ples y los compuestos. 

• An-,Iinmos los titulos de los cuelltos qu e hcmos leido, 

comparamos si tienen mas 0 menos palabras, las con

ramos y observamos como sabemos Jonde empieza y 

rermina cada una . 

• Fotocop iamos un panafo de un cuenro ya trabajado y, 

en parejas, pintamos los huecos entre palabras. Con

frontamos si todos encontramos la misma cantidad y 

discurimos las causas . 

• Ante un panafo de un cuento que estamos escribien

do en la pizana '~como escritura colectiva-, pro po

nemos sustituir una palabra por orra que considera

mos mas pertinente para ese caso y nos preguntamos 

desde donde hasra donde tenemos que bonar. 

• E n cada equipo escogemos un cuento y, utilizando la 

portada, pedimos sef1aJar donde se empieza a leer yen 

que direccion. Con rrasramos hi potesis. 

• Escribimos en la pizana algun panafo del cuento con 
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( Continuacic5n) 

Ortografia 

el que vamos a trabajar; al term inar Ja primera [(nt:a 

nos pregumamos daJlde continuamos escribiendo. 

• Despues de leer un cucnro rerol11amos la ponada del 

libro y repetimos la lectura del cirulo, debatimos dan

de did. eso, dande se empieza a leer y hacia Jande se 

sLgue. 

• Cuando escribimos una lista de personajes en la piZ3

rra, crazamos la primera letra del ncrnbre de alguno de 

los personajes y preguntamos dande ponemos la se

gunda letra (senalando ala derecha, ala izquierda, arriba 

y abajo de la anterior). 

Cuando vamos a escribir, por parejas, el [i[ulo de un 

cuento (abajo pondremos la lis[a de los personajes co

rrespondientes y luego conrrastaremos dichas listas en

tre rodos), planteamos si comenzamos en el extremo 

de la derecha 0 de la izquierda de la hoja. 

• Escribimos en la pizarra, por ejemplo, "gigan [e" -como 

uno de los personajes que aparecen en el cuenro que 

estamos analizando- e indagamos si va con g 0 con j, 
dande y por que. Orientamos el dialogo hacia O[ros 

casos conocidos donde a lag Ie corresponde a veces un 

sonido y a veces Otro. Tambien buscamos ejemplos re

feridos a lajy discutimos si Ie corresponde siempre el 

mismo sonido 0 no. 

• Despues que los ninos escriben en sus hojas, segun sus 

criterios, los nombres de los personajes del cuemo por 

orden de importancia, hacemos una puesta en comun 

para ver si los cri[erios coinciden. Posteriormente cen

[ramos el anal isis en los aspecros ortograficos: vemos si 

todos los ninos escribieron dichos nombres con la mis

rna ortografia; en ambos casos -y tomando ejemplos 

tanto de escrituras convencionales como no conven

( Continuacion) 

cionales- orien tllmos la discusion a indagar cui! con

sideran que es L1 2scritura convencional y por que. Plan

teamos luego, como problema, que podemos hacer para 

veriflcarlo, in renrando idemiflcar las posibles fuemes 

de informacion ortografica: el propio cuento leido, el 

diccionario, ocros sujeros de la escuela 0 de la fam ilia, 

etcetera . 

• Clasificamos los nom bres de los pcrsonajes de cuentos 

que presentan diflcultad onogd.fica y los que no. 

• Escribimos una lista de los titulos de los cuentos anali

zados en el ultimo pcriodo, para comentar semejanzas 

y diferencias. Luego anal izamos cuantas veces aparece 

la h, cuan tas veces la v y cuantas la b, entre otras e 

intentamos hallar explicacian a los diferentes casos. 

Se trata de que las situaciones didacticas esten centradas en leer y 

en escribir, en reflexionar, cuestionarnos, discutir y avanzar en el do

minio dellenguaje escrito, en este caso, a traves del cuento. Hay que 

tener presente que las situaciones referidas a las propiedades del siste

ma de escritura siempre se disenaran en funcion del ti po de texto con 

el cual estemos trabajando. Asl, el tipo de texto es un eje organizador de 

Las situaciones diddcticas. 

Planificaci6n anual 

AI hacer la planificacion global del ano escolar podemos hacer algo 

como 10 anotado en el cuadro 4. 

Sabemos que el nombre propio desempena un papel particular en 

las etapas iniciales de la alfabetizacion y contribuye especificamente 

al aprendizaje del sistema de escritura, pero no necesariamen rc aJ do
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Septiembre Oetubre N {} viembre Diciembre Enero ... 

N ombrc ____________________________________________-4 

proplO 

Cucnro _ _ _ Rcccta ___ Clrfa ______________ Anuncio 

minio dellcnguaje escriro en cuanto ral. Por 10 [a11l('. aunque se uri

liza regularmente durante el curso escolar --con ninos que [odavia 

no escribcn convencionalmelHe--, no abarca unperiodo cspeciflco 

de crab )0 sistematico: nos acompana --mienrras rrabajamos con di

versos tipos de tcx[O-, y hacemos con el acrividades coridianas pun

tuales. . 

Paraldamenre ent')nces a la organizacion de aClividades sobre el 

nombre propio, organizamos las secuencias didacricas. Ya hemos dicho 

que la segunda pane del libro esra dedicada a las secuencias didacri

cas, asi que por el momento solo senalaremos que en Ia planiflcacion 

anual se organizan secuencias refcridas, po r cjemplo, para el primer 

mes 0 mes y medio, al cuento. Posreriormenre, a la receta; tal vez 

desde flnaL:~ de noviembre, a la carra. En eoero se puede empezar a 

desarrollar una secuencia didactica sobre el anuncio publicirario, para 

luego -analizando los anuncios publicados en periodicos y sus dife

rencias con las noricias- abordar la noticia periodistica. Y asi conti

nuamos. 

2Que tipos de tcxro son apropiados para cada nivel educativo? Los 

que el docenre considere prioritarioso No hay tipos de tex[O que sean 

mejores para ninos pcquenos ni existen otros que sean mejores para 

mayores, 10 que varia es el nivel de profundidad con el cual pueden 

abordarse. Nu obsrante, 51 podriamos senalar que, por ejcmplo, la 

resena literaria, los refranes 0 los ardculos de opinion son ripos de 

te °LO mas aprovechables en cursos superiores de prima ria que en los 

inicios del jardin de nin os. C ualquier tipo de tex[O :.e puede rrabajar 

con [Odos los grupos escolares, aunque obviamenre en cada caso se 

ha d de acucrdo co n las p sihlidadcs y circ unsrancias -cnr.r o rras, 

fundam entallll 'nrc, el cf1tusiasmo del mJcs tro--. 

Ademas de la 5 >cuencia didauil..<1 

5i bien este capitulo gira en lo rno a b planificacil)n, es neccsario 

senalar que, ~demas de las secllencias didicricas, cxis len o rras sit ua

cio nes que hay que teller en cuenra; 

• 5iLUaciones punruales 

a) D isefiadas 

b) 1m previstas 

• Siruaciones de rurina 

Las situaciones p untuales disenadas son aqucllas que podemos pre

ver y planiflcar pero que no guardan rdacion con la secuencia didac

tica. A veces surgen por un aconreci m.icnto que deseamos dcstacar, 

por un tipo de reflexion que nos interesa promovcr, por un juego q ue 

queremos organizar, etc. Tal veL nos imerese ocuparnos d e ci no he

cho social, politico, deportiv) 0 de algun otro genero. y, pa ra elio, 

discutimos las n , ticias, leemos algunos parrafos del periodico, comen

ramos que dijeron al respec[O en la television. Y esto puede suceder 

mientras estamos desarrollando, como secuencia didacrica, el rrabaj o 

con eI comic 0 con la receta. En un momenro dado quiza deseemos 

jugar al "ahorcado"; en tal caso, prcvemos cuando y como, y 10 hace

mos con ro[al independencia de la secuencia didactica que es[cmos 

desarrollando. 
Las situaciones puntuales imprevistas son aquellas q ue surgen por 

iniciativa de los ninos 0 de las circunstancias y qu no habfamos co n

siderado; por 10 tanto, se [[ata de siruaci nes que no planiflcam ~, 
pero que asumimos y Ileva mos a cabo po rquc parecen perrinentes. 5i 

un nino de la clase cuenta que su ab uelo cumplio anos, podemos 

considcrar que es[e hecho es sign iflcativo y re LOmario, abrir espacio a 
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las participaci nes Y Mganizar, rai vez, la d abo raci ' n colect iva de una 

tarjet<1 de cumplcafio para c:nviarsela. 5i una maestra de Ia cscuela 

esra ausente y sus alumna . se repanen en las distintas au as, tal vez 

resul:~ interesante que los nifios del grupo presenten y expliquen a 
los VlSltanteS los matcriales que tenemos en la biblioteca -y los de 

orras zonas del a Ila- y como los ob ruvimos. Son situaciones to tal

mente autonomas respecto de la secuencia d id. ctica que estemos de
sarrollando durante determinado peri do. 

Las situaciones de rutina son aquellas que se realizan cotidiana

mente. Entre e11as esdn el control de asistencia, eI uso de calendarios, 

e1li.stado de las actividades del dia, la eleccion de los encargarios (nifios 

deslgnados cada dfa para colaborar con eI maestro). [stas actividades 

favorecen ciena estabilidad diaria y, ademas, pueden constiruirse en 

autenticas situaciones de aprendizaje siempre que no se realicen de 
un modo rutinario -valga la redundancia-. 

Por u~timo, desarrollar una secuencia didacrica no signiflca que 

sea la Unlca que se este lIevando a cabo. Puede haber simultaneidad 
de secuencias didacticas. Por ejemplo, mientras se trabaja con eI cuento 

como tipo de texto puede desarrollarse una secuencia didactica rela

cionada con eI aprendizaje de la matematica. 5i en la escuela se in

tenta decidir entre comprar una camara de video 0 una computadora 

-porque hay dinero disponible-, los nifios podran hacer estima

ciones; por ejemplo, cual de los dos aparatos es mas caro. Tambien 

pu~den buscar informacion en anuncios de venta y comparar las no

taclOnes numericas correspondientes a los precios, y de alJ[ obten

dran los datos que necesiran; visiraran riendas donde venden esos 

apararos para inform:-.rse de las ventajas y desventajas de las diferen

tes marcas. 5i eI aparato que prefleren comprar supone eI desembolso 

de una cantidad mayor que la disponible, discutidn si hay formas de 

obtener 10 que falta y hadn ados los calculos peninen res. Esta se
cuencia didactica podd desarrollarse Cntonces durante una semana 

o eI tiempo que sea necesario, y a la vez continuar can la secuenci~ 
refer ida al cuento; se intercalaran actividades correspondientes a cada 

una manteniendo la autonomia de una secuencia respecw de la otra. 
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En cuanto a las situaciones y secllencias d idacricas, las ha, un w er

saLes y especificas. 

UniversaLes denomino a las situaciones y secuenciac; didacticas perri

nentes para realizar con cualquier grupo, sea de jardfn de intantes, pri

maria, secunJaria 0 adulros. Por cJcmplo , q ue: d d cente lea un rexro 

en voz alta y se analicen las semejaoz< s y d iferencias q ue guarda con 

otros textos trabajados, que sc ['cescriban fragmcmos de este, que se Ie 

ponga un titulo, que sc llldague aeerCd del auror, ere. Tod as c.s ras sirua

ciones (que si se organizan con mayor profundid ad podrfan dar lugar a 

secuencias didacticas) se pueden reaJiz;1r con cualquier grupo de suje

tos, independieiHemente del nive! a cicio cducativo en el q ue esten. 

Las situaciones y secuencias didacticas espec/ficas son aq uellas que 

responden a las caracterfsticas del grupo. Aqui cabe sefialar que no se 

trata de situaciones adecuadas para grupos de niiios de tres aiios pero que 

no Losean para niiios de cuatro, asi como no las hay que sean adecua

das para sujetos de veinte afios pero no para los de veinricinco. La 

especificidad de la que hablo corresponde a periodos amplios; algu

nas situaciones y secuencias didacticas son mas aJecuadas para nifios 

pequefios (de dos, tres, cuatro, cinco afios ... ), mientras que arras son 

mas peninentes para nifios un poco mayores (de ocho, nueve, diez, 

once afios ... ). Por ejemplo, en eI caso del anuncio publicitario pode

mos analizar las diferencias que presenta el texto cuando es transmi

tido por la radio, por medios gdficos -revistas, letreros, periodicos, 

erC.- 0 pol' television, es decir, que variantes adopta eI texto cuando 

se utiliza un medio exclusivamente sonoro, un medio visual 0 un 

medio audiovisual; este es un ripo de analisis que para los nifios pe

quefios podsia presentar cienas dificultades, mientras que puede ser 

sumamente enriquecedor para nifios mayores. 

Considero de especial interes el disefio de siruaciones y secuencias 

didacticas universaLes, dado que L distinci6n por niveles 0 edades es 

muy frecuente, no asi Ia reflexion acerca de situaciones 6p timas para 

real izar con cualquier sujcto 0 grupo. 



56 
57 Sabre & ense/ZflnNI de! !enguaye esaito 

Comentarios finales 

D os prcocupaciones, al menos, me generan las inrerpret;'tcio nes que 

p ut:dan hacerse de esra propuesta: q ue signi fi ca tra bajar las propicJa

des de los ti pos de rcxto 'I gue concepto de fl exibil idad di dactiC! csra 
implici ro ' 0 el la. 

.;' n relacion con la primera: trabajar las propiedade de un ti po de 

texto guiere decir organizar situaciolIes gil'': c ntribuyan al avance 

del gru po en el p roccso de reflexionar 'I cuestionar e acerca de elias, 

anal i7.arlas 'I con trastarlas an te la escri tura 'I lecl ura de 10 difere mcs 

tipos de tex[o ; no signiflca cnscnarlas en el SCIltido de transmision 

gue tiene esee termino. Es importante insistir en esto porgue hay 

casos en los que, sin modificar eI moddo de ensenanza, maesuos 

que se interesao por propuestas como e~ra empiezan a ensefiar las pro

piedades que tienen 101\ texLOS, las explican, las enumeran 'I pn ncn 

ejemplos. EI objetivo es que los ninos las aprendan, sepan decirlas, 

listarlas, da r ejemplos. EI modelo continua siendo transmisivo, eI pa

pe! del nino sigue siendo receptivo 'I de ~ep roductor, ellenguaje escri

to permanece como un contenido exclusivamen re t!scolar '1,10 que es 

peor, el maestro piensa que ha incorporado propuestas innovadoras. 

En relacion con la segunda preocupacion: toda propuesta didacti

ca implica riesgos; uno de ellos es que se adoptc con rigidez, con 

cierra ortodoxia. Al respecto, es oportuno subrayar que esta propuesta 

puede ser una alternativa util, pero que busca ser plastica, flexible. 

N o tendrla sefllido trabajar cada tipo de texto de manera aislada. 

Sabemos que las fronteras que separan los distintos tipos de texLO no 

son absolutas 'I, ademas, no se puede avanzar en la conceptualizacion 

de un tipo de texto si no es por relacion 'I contraste con Otros. EI 

trabajo con cada tipo de texto sirve para pr fundiz. r y sistematizar 

algunas de sus propiedades, pero es fundamental no hacer de cada 

uno de ellos un comparrimento estanco. AS1, podemos elegir eierta 

propiedad para anal izar a 10 largo del cu rso scolar en todos los tipos 

de texro que trabajemos, por ejemplo: abordar ellexico con el cuen

to, el anuncio p ublicitario, la carra, la noticia, la reccta, etc., justa

~CO r-1O OR .J\ l /.J\R? 

rm :nrt: para profundizar en el l 'x ico de llenguaje t:.$criro como tal 'I cn 

las scmeja nzas 'I difc[cncias q u existen entre Ie disriIHos tipos de 

[CXtO. La flexibilidad consis[c en considerar que bs secucncias didacticas 

provocan la necesidad --0 poclcmos provocarla- de recurrir a varios 

tipos de tcxto simultaneamente (10 vimo~ en eI ej emflllo de planifica

cion didactica: al trabajar autores de cuenros, utilizamos biografias, 

que constituyen oero tipo de texro); trabajar un peri6dicoabarca diferen

tes tipos de rexto: noticia, comic, ensayo, carta, anuncio publicitario, 

entrevista, etc. La flexibilidad tambien esta presente cuando, al estar 

trabajando sobre determinado tipo de tcxro, un nino 0 una nina trae 

por deseo 0 interes personal un ejemplar de otro tipo de texto, no 10 
dejaremos para el periodo que habiamos previsto, [al vez un mes 0 dos 

mas tarde, sino que Ie haremos un espacio. Si bien 10 senalado es o bvio, 

c nviene destacarlo porq ue la flc:·:ibilidad es una caracteristica funda

mental que debe existir siempre en el trabajo didactico. Porque 

considerar el aprendiz.aje como un proceso de reorganiz.aci6n -y no 
como una simple yuxtaposiciol1 de conocimienros que se agregan unos 
a O[[OS- su pone la imposibilidad de predeterminar secuen~ias inde
pendientes de la acri'iJad estrucrurante del sujero y exigen enronces del 
plan de rrabajo una flexibilidad suficiente como para modificarse en 
funcion de las relaciones que los ninos establezcan tanto entre los cono
cimientos que esran consrruyendo como entre estos y los que ya han 
cons[[uido, asi como para abordar los nuevos problemas que ellos se 
planteen a partir de las nuevas relaciones que han establecid0 8 

Asi, flexible es la propuesta, flexible es el aula, flexibles son las 

secuencias didacticas, la escuela, el maestro; es a traves de dicha flexi

bilidad 'I apertura como la ensenanza cobra una nueva dimension. 

~ D. Lerner y A. PaiaclOs, EI aprendizaF de !a !mgt/a escritfl I'n !a neue/a. 




