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Presentaci6n
 

Estimado personal docente de segundo ciclo de Educaci6n 

Basica: 

La buena labor docente debe ser exigida y reconocida por 

toda la sociedadA El sistema educativo debera contar con 

docentes competentes y motivados, de modo que su 

trabajo redunde en beneficios para las generaciones de 

ninos, ninas y j6venes que transitan ano tras ano por las 

aulas en todos los niveles educativosA Los y las docentes 

son protagonistas que pueden hacer la diferencia en la 

vida del alumnado y lograr la efectividad del proceso 

educativoA 

Por ello, el Ministerio de Educaci6n, en el marco del Plan 

Nacional de Educaci6n 2021, desarrolla el curso de 

especializaci6n docente en areas basicas del curriculo, el 

cual busca brindarle a las docentes y los docentes 

herramientas efectivas para lograr mejores resultados de 

aprendizaje en sus estudiantesA Este curso se desarrolla 

con el apoyo de las instituciones de educaci6n superior 

formadoras de docentes, bajo modalidades flexibles de 

entrega y esta integrado por ocho m6dulos: i) introducci6n 

a las competencias comunicativas; ii) evaluaci6n continua; 

iii) crear un ambiente para lectores y escritores; iv) compren-

si6n de textos; v) producci6n de textos; vi) investigaci6n 

acci6n: seguimiento y refuerzo academico; vii) el lenguaje 

en la interdisciplinariedad; y viii) el arte en el desarrollo 

de las competencias comunicativasA 



Cada m6dulo se enfoca en un area especifica de las cuatro 

competencias de lenguaje: expresi6n oral, comprensi6n 

oral, comprensi6n lectora y expresi6n escrita, con el fin de 

brindarle al personal docente tiempo y practica suficientes 

para apropiarse de metodologias que potencien en el 

alumnado aprendizajes mas significativosA De igual forma, 

los m6dulos impulsan procesos de evaluaci6n continua 

que permitiran una interrelaci6n entre el desarrollo de las 

competencias y la evaluaci6n que sobre los contenidos se 

realiceA 

El proceso de especializaci6n que ahora fortalecemos 

constituye una importante oportunidad de superaci6n 

academica que esperamos ustedes aprovechenA El proceso 

de perfeccionamiento docente, de formaci6n integral y de 

aprendizaje permanente implica no solo conocimientos, 

sino tambien actitudesA Por ello, les instamos a participar 

de manera alegre y comprometida, recordando que, como 

pieza clave del sistema educativo, tambien poseen un nivel 

mayor de compromiso para construir, junto a todas y todos 

nosotros, el pais que queremosA 

Darlyn Xiomara Meza Lara Jose Luis Guzman 
Ministra de Educaci6n Viceministro de Educaci6n 



 

 

 

 

 

Introducci6n
 

El mundo actual esta exigiendo personas 

competentes que puedan desempenarse con 

eficiencia y responsabilidad en las circuns-
tancias en las que se desenvuelvenA El aprender 
a aprender se ha instalado como una de las 

demandas del nuevo siglo, referidas al desa-
rrollo de capacidades para seguir aprendiendo 

a lo largo de toda la vidaA La labor educativa 

debe tener claro el panorama global hacia donde 

se dirigen sus accionesA 

Una de las responsabilidades que la sociedad 

ha otorgado a la escuela es que los ninos y 

ninas aprendan a leer y a escribir y, por supuesto, 
a desarrollar la lengua oralA Las competencias 

exigidas se centran en lograr que el estudian-
tado sea usuario competente de la lengua oral 
y escrita en diversos contextos comunicativos 

y no se limite a conocer los aspectos grama-
ticales u oracionalesA De alli la necesidad de 

tener clara la meta final del aprendizaje de la 

lengua traducida en personas hablantes, 
lectoras y escritoras que se desempenan 

competentemente en contextos comunicativos 

propios de su vida personal y comunitariaA Esto 

es un reto mayor en ambitos rurales o de 

pobreza donde predomina el lenguaje oral y la 

escuela debe hacer un doble esfuerzo para 

poner a los ninos y ninas en contacto con el 
mundo escritoA 

El aprendizaje de la lengua escrita tambien 

debe considerar al sujeto que aprende como 
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un sujeto activo, que reflexiona, procesa, asimila 

y asi se desarrolla intelectualmente; tambien los 

factores afectivos que motivan a aprender o que 

pueden terminar bloqueando los aprendizajesA 

El rol docente ha cambiado y hay una mayor 
exigencia en la planificaci6n de actividades 

complejas que reten a los ninos y ninas a resol-
ver problemas, a reflexionar sobre el objeto de 

aprendizaje y a aprenderA Esto requiere ademas 

que el clima de la escuela ejercite la comu-
nicaci6n, el dialogo, demuestre respeto a las 

ideas y fomente el uso de la expresi6n de las 

mismas como factor que ayude a la construcci6n 

de la ciudadaniaA 

Este m6dulo pretende orientar las actividades 

de desarrollo del lenguaje en el segundo ciclo 

de Educaci6n Basica para que los ninos y ninas 

realmente respondan al reto de usar la lengua 

con competenciaA 

Objetivos 

Este m6dulo tiene los objetivos siguientes: 

aA Explicar las competencias comunicativas
 

indicando en que consisten los aspectos
 

que desarrollan y las condiciones de su
 

aprendizaje, a fin de aplicarlas en la
 

planificaci6n y ejecuci6n del trabajo
 

pedag6gicoA
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bA Desarrollar la estrategia de lectura por cA Manejar algunas estrategias de comuni-
placer, creando en el aula y fuera de ella caci6n oral utilizadas en el contexto social, 
diversas situaciones de lectura con programandolas y ejecutandolas adecua-
diversos tipos de textos, para propiciar en damente, para lograr actividades que 

el alumnado el gusto por la lectura y la permitan a los ninos y ninas desempenarse 

lectura aut6nomaA como hablantes competentesA 

Actividad sobre los saberes previos 

Reunidos en grupos de cuatro o cinco docentes respondan a lo que se les pide: 

1A Si lee este titulo ''quellos pobres fantasmas" GDe que cree que tratara el texto? 

2A Comente con sus companeros/as y anoten sus predicciones en una hojaA 

3A Recien, despues de haber comentado lo que han escrito, lea el texto del recuadro y 

observe si sus predicciones se cumplenA 

En el planeta Bort vivian muchos fantasmasA GVivian? Digamos que iban tirando, que salian 

adelanteA Habitaban, como hacen los fantasmas en todas partes, en algunas grutas, en ciertos 

castillos en ruinas, en una torre abandonada, en una buhardillaA Al dar la medianoche salian de 

sus refugios y se paseaban por el planeta Bort para asustar a los bortianosA 

In
tr

o
d

u
cc

i6
n

 a
 l

a
s 

co
m

p
e

te
n

ci
a

s 
co

m
u

n
ic

a
ti

va
s

Pero los bortianos no se asustabanA Eran gente progresista y no creian en los fantasmasA 
Si los veian, les tomaban el pelo, hasta que los hacian huir avergonzadosA 

Por ejemplo, un fantasma hacia chirriar las cadenas, produciendo un sonido horriblemente tristeA 
En seguida un bortiano le gritaba: -Eh, fantasma, tus cadenas necesitan un poco de aceiteA 

Supongamos que otro fantasma agitaba siniestramente su sabana blancaA Y un bortiano, incluso 

pequeno, le gritaba: -A otro perro con ese hueso, fantasma, mete esa sabana en la lavadoraA 
Necesita un lavado biol6gicoA 

Al terminar la noche los fantasmas se encontraban en sus refugios, cansados, mortificados, con 

el animo mas decaido que nuncaA Y venian las quejas, los lamentos y gemidosA [AAAA] 

Gianni RodariA 

Ahora respondan trabajando en grupos: 

1A GHan coincidido sus predicciones o hip6- 3A Reflexionen en que habra consistido el acto 

tesis con los contenidos del texto? de escribir para el autorA Escriban de tres 

2A Mientras leian, Ghan estado activos o a cinco ideas para explicarlo y anexenlas 

pasivos? Fundamenten su respuestaA a su Portafolio docenteA 
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Las competencias del lenguaje y el 
enfoque comunicativo 

Introducci6n 

En esta unidad se tratan dos temas centrales: 
El primero, referido a la competencia comuni-
cativa como logro a obtener al desarrollar la 

comprensi6n lectora y la expresi6n escritaA Parte 

de la noci6n de competencia, define la compe-
tencia comunicativa, el enfoque comunicativo 

y analiza sucintamente las competencias del 
curriculo del segundo ciclo de Educaci6n BasicaA 

El segundo tema esta referido al aprendizaje 

como proceso constructivo, tanto en sus 

aspectos cognitivos como afectivosA Desarrolla 

el rol docente como mediador y el tema del 
aprendizaje de la lectura y escritura, poniendo 

enfasis en las competencias a lograrA Por ultimo, 
se aborda la intima relaci6n entre lectura y 

escritura y la necesidad de constituir una comu-
nidad de personas lectoras y escritorasA 

En esta unidad no se desarrolla el tema del 
lenguaje oral porque el m6dulo tiene una unidad 

especifica para tratarloA 

Objetivos 

aA Fundamentar el conocimiento de compe-
tencia comunicativa, en el marco del enfoque 

comunicativo, diferenciandola de otras que 

no la adoptan a fin de tener claridad en los 

prop6sitos del quehacer educativoA 
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bA Aplicar el aprendizaje de la lengua en 

situaciones de uso, segun las practicas y 

exigencias sociales, asumiendo esta idea 

en la planificaci6n y desarrollo del trabajo 

pedag6gico, para desarrollar las compe-
tencias comunicativasA 

cA	 Valorar la importancia de los procesos para 

aprender que consideren la l6gica infantil, 
las situaciones problematizadoras y la 

reflexi6n sobre el propio aprendizaje, 
teniendolas en cuenta en el desarrollo de 

las actividades con el fin de lograr apren-
dizajes significativosA 

Se desarrollan las cuatro competencias 
lingOisticas en situaciones de aprendizaje 
significativo para los y las aprendicesA 

9 



Actividad sobre los saberes previos

Usando la tecnica de lluvia de ideas
exprese todo lo que conoce sobre el tema
de enfoque comunicativoA Escriba sus
ideas en tarjetas, pero procure desarrollar
de manera resumida una idea por tarjetaA
En grupos pequenos, lean y agrupen las
que son similaresA

En los siguientes parrafos se presentan
dos consignas para iniciar una tareaA Diga
en cual de las dos, el enfoque que se
esta usando es comunicativoA Formen
grupos pequenos y fundamenten sus
respuestasA

"Lo 
de 
voy 

En 

que se 
que 

Colocar 
su Port

1A

2A

aA

bA

3A

4A

escritorasA

10 

Competencia comunicativa 

Responde a:
 

Noci6n de competencia como capa
cidades complejas que se combinan 

Tiene la reflexi6n como componente 

central para resolver una situaci6n y 

actuar con responsabilidadA 

Enfoque comunicativo 

Centrado en el uso del lenguaje en 

contextos especificosA 

Parte del texto oral o escrito como 

unidad de comunicaci6nA 

Logra personas hablantes, lectoras, 
escritoras competentes dentro de 

ambientes socio culturalesA 
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Requiere 

Uso del lenguaje como forma 

de actuaci6n socialA 

Una comunidad de personas 

hablantes, lectoras y 

Se traduce como 

Expresi6n oralA 

Comprensi6n oralA 

Comprensi6n lectoraA 

Expresi6n escritaA 

"Para saber de quien es cada trabajo, al 
finalizar, cada uno escribe su nombre"A 

que vamos a hacer hoy es tratar 
escribir nuestros nombres, yo les 

a dar una hoja en blanco y unos 

cartelitos con el nombre de cada uno 

y lo van a copiar"A 

plenaria, lean las tarjetasA Discutan la 

informaci6n registrada destacando las ideas 

relacionan con el temaA Fundamenten 

consigna tiene el enfoque comunicativoA 

los resultados de este ejercicio en 

afolio docenteA 
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El Ministerio de Educaci6n de El Salvador ha 

adoptado la siguiente definici6n de competencia: 
"capacidad de enfrentarse con garantias de 

exito a tareas simples y complejas en un con-
texto determinado" (Antonio Zavala, 2005)1A 

En esta definici6n se encuentran implicitas 

varias condiciones para que una persona logre 

ser competente: 

aA Una capacidad o el potencial de partida
 

que posee cada estudiante y que la escuela
 

y el personal docente deben estimular,
 
desarrollar y actualizar para convertirlo en
 

competenciaA
 

bA Un enfrentamiento o la actuaci6n para
 

resolver una situaci6n problemaA
 

cA Una tarea simple o compleja que es una
 

situaci6n problema con una demanda
 

simple o complejaA
 

dA Una garantia de exito, es decir, contar con
 

las herramientas precisas, la seguridad y
 

confianza para realizar una tarea ya sea
 

simple o complejaA
 

eA Un contexto determinado que puede ser el
 
espacio fisico o geografico donde se
 

ejecutan las acciones o los marcos de
 

referencia que plantean las situaciones de
 

la vida realA
 

Competencias comunicativas
 

1.1 Desarrollar competencias: 
Nuevo reto educativo 

Las nuevas corrientes sobre el aprendizaje 

centran el quehacer educativo en lograr compe-
tencias que se caracterizan porque integran 

conocimientos, habilidades y actitudes; y ponen 

en marcha operaciones mentales complejas a 

hacer, frente a situaciones dadas, logrando un 

resultado pertinenteA Ademas, el mundo actual 
nos plantea mayor eficiencia en los procesos 

de adquisici6n del conocimiento y aprove-
chamiento de la inmensa informaci6n referida 

a los diferentes campos del saberA Hay una 

mayor exigencia por dotar a los ninos y ninas 

de herramientas para aprender y desempenarse 

con exito, en lugar de llenarlos de informaci6n, 
y para "navegar" en el mundo de la informaci6n 

y del conocimientoA 

1 Ministerio de Educaci6nA Curriculo al servicio del aprendizaje (2007) Gobierno de El SalvadorA 
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Refleja valores y actitudes y equivale a los
contenidos actitudinalesA

  El para que

Esta constituido por la finalidad que da sentido
al aprendizajeA

Para Le Boterf (2001), los conocimientos son
necesarios, pero no bastanA El hacer es igual-
mente importante pero no suficienteA Para el
es la reflexi6n la que constituye uno de los com-
ponentes esenciales del actuar competenteA
Una persona competente en cualquier campo,
discierne sobre la situaci6n que enfrenta,
combina sus saberes y experiencias, las somete
a un analisis critico y actua en consecuenciaA

Le Boterf piensa que la reflexi6n y la capacidad
de combinar es lo que convierte a un individuo
«no s6lo en actor, sino tambien en autorDA

por 
se 

12 

La competencia, segun los lineamientos 

curriculares del pais, esta integrada por cuatro 

componentes: El saber, el saber hacer, el saber 
ser y convivir y el para queA

 El saber 

Esta referido a conceptos, hechos, datos, 
principios, definiciones, esquemas, secuencias 

instruccionales, etcA Equivale a los contenidos 

declarativos o conceptualesA

 El saber acer 

Esta constituido por las habilidades y destrezas 

que se utilizan en una actuaci6n determinada 

con base en los conocimientos internalizadosA 
Corresponde a los contenidos procedimentalesA

 El saber ser y convivir 

Se refiere a los comportamientos o conductas
 

observables del sujeto al resolver una tareaA
 

El sujeto competente moviliza y combina de 

manera original sus conocimientos y habili-
dades, y elige las actitudes mas adecuadas 

para resolver determinada situaci6nA "Esta 

reflexividad y este saber combinatorio son 

esenciales para actuar con competencia y per-
miten a la persona improvisar creativamente, 
combinando al instante sus mejores recursos 

para abordar un problema o lograr un prop6sito"A 

Un docente en situaci6n de clase, por ejemplo, 
tiene que poner en juego multiples componentes 

en forma coordinada; puede percibir simulta-
neamente diversos procesos que se dan en su 

clase, analiza, reflexiona y responde para lograr 
enfrentar acertadamente con sus acciones una 

situaci6nA Un medico en la sala de operaciones 

combina sus saberes, revisa sus experiencias 

anteriores, sus valores, sus propios sentimientos, 
reflexiona criticamente y actua en consecuencia, 
con un actuar que engloba todas las partes y 

que muchas veces se da en fracciones cortas 

de tiempoA 

Las competencias estan constituidas a su vez, 
capacidades, habilidades y destrezas que 

abarca, entre otras, capacidades de: 
petencia referida a la comprensi6n lectora 

pueden desagregarA Por ejemplo, la com-
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Interpretar los significados globales de 

textos verbales e iconos verbalesA 

Localizar informaci6n explicitaA 

Deducir el tema o las ideas principalesA 

Reconocer la estructura basica de los 

textosA 

Realizar inferencias de diverso tipoA 

Opinar y emitir juicios valorativos sobre el 
contenidoA 



 

 

Ademas, en las competencias confluyen 

diversos tipos de capacidades, desde las 

cognitivas, sociales y emocionales, hasta las 

eticas, esteticas y corporalesA Algunas de estas 

capacidades son tomadas poco en cuenta por 
el sistema educativo tales como: Las capaci-
dades emocionales que permiten reconocer 
nuestros propios sentimientos y los ajenos y 

regularlos en la vida social; la posibilidad de 

tomar decisiones teniendo en cuenta los valores; 
las capacidades esteticas que permiten apreciar 
lo armonioso y agradable; y la oportunidad de 

usar el propio cuerpo de manera pertinente, 
dentro de una determinada situaci6nA 

1.2 �En que consiste la compe
tencia comunicativa? 

La competencia comunicativa puede definirse 

como el conjunto de habilidades que posibilitan 

la comunicaci6n adecuada en situaciones 

comunicativas variadas para lograr el prop6sito 

que se persigue al hablar, escribir, leer o escu-
charA Pone de manifiesto la idea de destinatario 

y la necesidad de desarrollar capacidades para 

comprender y producir textos coherentes, ya 

sean orales o escritos, en determinados con-
textos socialesA 

Segun el curriculum nacional, las competencias 

de lenguaje se enmarcan en el enfoque comuni-
cativo, el cual "enfatiza el uso de la lengua en 

la interacci6n socialA Valoriza el que, el c6mo, 
el por que y entre quienes se produce la 

comunicaci6nA Integra el aprendizaje del c6digo 

lingOistico (gramatica), y las estrategias de 

interacci6n, segun las intenciones comuni-
cativas; f6rmulas sociales; tipos de texto; y 

estrategias de recepci6n y producci6n de textos 

cotidianos, formales y literarios" 2A 

2 ObA CitA Ministerio de Educaci6nA 

Por tanto, la competencia comunicativa no se 

reduce a aspectos lingOisticos (aspectos 

morfol6gicos, sintacticos y sus normas) sino 

que considera tambien otras dimensiones como 

las referidas a la pragmatica (uso de la lengua 

en situaciones especificas), socio lingOistica 

(relaci6n con el contexto) y psico lingOistica 

(procesos de producci6n y comprensi6n de 

significados)A Es decir, la competencia comu-
nicativa se manifiesta cuando el lenguaje se 

aplica en situaciones reales de uso, cuando un 

emisor comunica algo a un destinatario dentro 

de ambientes socio culturales determinados; y 

cuando pone el enfasis en las practicas que se 

dan en el uso social del lenguajeA 

1.3 Enfoque comunicativo y el uso 
social del lenguaje 

El enfoque comunicativo ha adquirido gran 

importancia en la didactica de la lenguaA Este 

enfoque pone el acento en el desarrollo de 

las competencias comunicativas del alum-
nado para que puedan usar la lengua de 

manera adecuada y coherente segun las 

exigencias sociales, es decir, segun los usos 

que tiene el lenguaje en el contexto social y 

culturalA Centra su atenci6n en los procesos 

de aprendizaje para conseguir que el estu-
diantado sepa usar el lenguaje en su vida 

personal y socialA 

Es importante realizar esfuerzos para poner el 
enfasis en el uso social que el lenguaje tiene 

fuera de la escuela al mismo tiempo que se da 

el aprendizaje del sistema formal de la lengua 

(letras, silabas, oraciones, gramatica, ortografia, 
pronunciaci6n)A 

En el enfoque comunicativo el saber lingOistico, 
es decir, el estudio de categorias gramaticales, 
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el analisis sintactico, el vocabulario etcA, asi 
como la reflexi6n sobre la lengua, cobra 

sentido si esta al servicio del mejoramiento 

de las competencias comunicativas del 
estudiantadoA 

Desde esta perspectiva no basta formar al 
alumnado como personas lectoras y productoras 

de textos sino que se necesita formarlas como 

usuarias de la cultura escrita para que la usen 

con competencia segun las demandas de la 

vida social y comunitaria, como cuando se 

necesita argumentar oralmente o por escrito, 
porque se quiere hacer un pedido o un reclamo; 
escribir una carta de lector/a para opinar sobre 

una situaci6n dada; interpretar y criticar articulos 

de la prensa oral o escrita; expresar su voz en 

publico o escuchar a otros en diversas oca-
siones; publicar un reportaje, producir cuentos, 
articulos, entre otrosA Todas estas manifes-
taciones son parte de nuestro quehacer como 

personas alfabetizadasA 

La escuela ademas de ensenar a expresarse 

oralmente, a leer y a escribir debe formar a los 

ninos y ninas en estas practicas sociales del 
lenguaje, mucho mas en aquellos contextos 

donde solo pueden acceder a ellas a traves de 

la escuela porque el ambiente lector es poco 

favorableA El aprendizaje del conjunto de estas 

practicas no se circunscribe al ambito solo del 
aula o de la escuela sino que contribuye tambien 

al ejercicio de la ciudadania al poder de 

expresarseA 

1.4 El gran cambio: El uso del 
texto 

El enfoque comunicativo considera el texto 

como unidad fundamental de comunicaci6n y 

esto ha producido un gran cambio en la 

ensenanza de la lenguaA 

La Gallina 

Un dia, una gallina y sus pollitos paseaban 
por el campo, ellos jugaban y buscaban gusanos 
en la tierraA 

De pronto, pas6 por ahi un zorro hambriento 
y al ver a los pollitos quiso comerselosA 

La gallina se dio cuenta y corri6 a defen-
derlos cacareando muy fuerte y moviendo 
mucho las alas; al verla, el zorro se asust6, no 
pudo comerse a los pollitos y se fue molesto 
a buscar alimento a otra parteA 

La lingOistica es el estudio de la lenguaA Mucho 

tiempo estuvo centrada en el estudio de la 

oraci6n (lingOistica de la oraci6n) y se preocu-
paba de producir oraciones gramaticalmente 

correctas, enfocando su atenci6n en la 

gramaticaA Actualmente, se ha pasado a la 

lingOistica del texto porque se considera que el 
texto facilita la construcci6n del sentido a 

partir de ideas que se relacionan entre si, lo 

que se constituye en la gran competencia del 
lenguaje escrito porque esta relacionada con 

el comprenderA 

Las oraciones solas no permiten descubrir la 

intencionalidad del hablante, la situaci6n 

comunicativa ni el contexto, porque la lingOistica 

de la oraci6n considera mas el lenguaje como 

un sistema de signos y en su aspecto formal, 
mientras que la lingOistica del texto se centra 



 

 

en la construcci6n del sentido pues considera 

el lenguaje como actividad humana y principal 
medio de comunicaci6n socialA 

El texto se caracteriza por ser una manifestaci6n 

verbal, escrita o hablada, de cualquier extensi6n 

que forma una unidad con sentido, que se pro-
duce con intenci6n, que esta relacionada con 

el contexto y esta estructurada por reglas que 

le permiten conectar las diferentes frases del 
texto (cohesi6n) y relacionar el sentido de las 

ideas entre si para generar la idea global del 
texto (coherencia)A 

Ya no se trata de que primero los ninos y ninas 

adquieran el sistema convencional de escritura 

(letras, silabas y sus sonidos) y despues inter-
preten y produzcan textos, sino que, desde el 
inicio, lean en textos verdaderos, "-no solo 

cartillas o manuales para aprender a leer y a 

escribir que contengan palabras o frases 

sueltas-" y traten de producir escritos con 

sentido y simultaneamente avancen en el 

proceso de aprendizaje del sistema conven-
cional de escrituraA 

El enfasis de la atenci6n esta puesto en la 

construcci6n de significados porque desde 

pequenos, los ninos y ninas, hacen hip6tesis 

sobre la lectura y construyen sus propias 

hip6tesis sobre el sistema de escrituraA 

El tipo de texto puede convertirse en un 

organizador de los aprendizajes, por ejemplo, 
puede permitir ensenar a escribir primero, 
cuentos, despues, noticias periodisticas, afiches 

de propaganda o un articulo de opini6nA En 

cada nivel educativo se han de utilizar los textos 

que el personal docente considere convenientes, 
lo que varia es el nivel de profundidad con el 
que se quiera trabajarA Por ejemplo, los refranes, 
los articulos de opini6n, la biografia, la noticia 

periodistica, el texto expositivo, se aprovechan 

mejor en los grados superiores de Educaci6n 

Basica que en los primeros gradosA 

Se trata que la escuela promueva desde el 
comienzo del aprendizaje, el contacto e 

interacci6n del alumnado con las diversas 

producciones escritas de la cultura, tal como 

circulan socialmenteA 

1.5 Las competencias comuni
cativas 

Las competencias a lograr en el curriculo actual 
de la Educaci6n Basica se plantean como 

expresi6n y comprensi6n oral, comprensi6n 

lectora y expresi6n escritaA Cada una de estas 

implica el desarrollo de innumerables capa-
cidades como: Adecuarse al hablante, inferir 
informaci6n no presente en el texto, analizar 
criticamente algo que se lee, planificar y revisar 
un texto escrito, analizar estrategias verbales y 

no verbales, entre otrasA 
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En el documento curricular las competencias 

comunicativas se definen como sigue: 

La comprensi6n oral es la capacidad de 

comprender informaci6n que se presenta 

con distintos prop6sitos y en diferentes 

situaciones comunicativasA 

La expresi6n oral se enmarca en 

situaciones comunicativas en las cuales la 

o el educando expresa en forma oral sus 

deseos, intereses, experiencias, ideas, 
entre otros, con un prop6sito y adecuan-

dose a la situaci6n comunicativaA 

La comprensi6n lectora implica la 

construcci6n de un significado a partir de 

un texto escritoA 

La expresi6n escrita permite establecer 
1� 

comunicaci6n por medio de la escrituraA 
Implica ademas el contexto comunicativo 

y al destinatario haciendolo con coherencia 

y cohesi6nA 

En el segundo ciclo se solicita a los ninos y 

ninas desempenos de mayor complejidadA En 

el campo de lo oral se les pide comprender mayor 
diversidad de textos orales, exponer, presentar 
informes, dramatizar, debatir, entrevistar, analizar 
criticamente diversos mensajesA Se buscara 

que se expresen con seguridad y confianza y 

con claridad, precisi6n, coherencia y con el 
vocabulario adecuadoA 

En la comprensi6n lectora se avanza en la 

lectura de textos como leyendas, novelas, 
poemas, obras de teatro, noticias sociales, 
cientificas o culturales, historietas, planos, 
organizadores graficos, articulos de opini6n, 
entre otrosA 

Para expresarse por escrito deben escribir en 

consonancia con los tipos de textos que leen: 
cuentos de ficci6n, cartas de lectores, articulos 

de opini6n, informes, historietas, afiches, instruc-
cionesA De tal manera que haya mayor atenci6n 

a la cohesi6n y la coherencia, a los procesos 

de planificaci6n, producci6n o textualizaci6n y 

revisi6n, asi como, en el uso adecuado del 
lenguaje segun la situaci6n comunicativa y las 

caracteristicas de los textosA 

Para ser una persona competente, se 
requiere confianza y autoestimaA El aula 
debe ser un espacio libre y seguroA 

En el campo de las actitudes se encuentran la 

valoraci6n de la tradici6n oral y las variantes 

lingOisticas que se usan, el rechazo a la discrimi-
naci6n por la forma de hablar, la valoraci6n a 

las personas portadoras de las tradiciones orales 

y la demostraci6n de preferencias y gusto por 
la lectura e interes por la escritura como medio 

de expresi6n y comunicaci6nA 
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El proceso constructivo del aprendizaje 
de la lectura y escritura 

2.1 Cambios en el aprendizaje 

Actualmente se habla de aprendizaje signifi-
cativo, interactivo, de respeto a la diversidad, 
del protagonismo de los ninos y ninas en su 

propio aprendizajeA El personal docente se hace 

una inquietante pregunta: "Yo enseno, pero 

Gellos aprenden?" 

Esto ha llevado a plantear un modelo centrado 

en el o la estudiante, en sus saberes previos, 
en su propia actividad para aprenderA Para el 
personal docente implica conocer la disciplina, 
trabajar a partir de los saberes previos de sus 

estudiantes, considerar el "error" como factor 
de aprendizaje, planificar secuencias didac-
ticas significativas e incluir al alumnado en 

proyectos o actividades de investigaci6n y 

terminar el proceso revisando y evaluando el 
propio aprendizajeA 

Actualmente, los procesos de ensenanza 

aprendizaje persiguen no solo contenidos a 

aprender y a verificar con una prueba, sino que 

pretenden prop6sitos mas amplios y globales 

para alcanzar capacidades de alto nivel, a traves 

de tareas complejas que permiten la adquisici6n 

del conocimiento de manera activa y reflexiva 

y buscan la competencia del sujetoA 

El mundo actual esta exigiendo, entre otras 

competencias, comprensi6n lectora, analisis 

critico de lo que se lee, saber buscar y procesar 
la informaci6n, resumir por escrito un texto 

cientifico, seleccionar aut6nomamente obras 

clasicas o informativas por el placer de leer, 
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escribir con claridad y coherencia una solicitud 

de trabajo, escribir para opinar o argumentar, 
expresar claramente nuestro agradecimiento 

en una cartaA 

De ahi la necesidad de planificar y tener en 

cuenta las competencias en torno a las cuales 

organizar y guiar el aprendizaje y hacer que los 

ninos y ninas construyan su propio conocimientoA 

2.2 Las competencias se 
construyen, no se transmiten 

'La construcci6n del conocimiento es conse
cuencia de una actividad mental que se produce 

en situaciones de intercambio comunicativo y 

de interacci6n social" (Vygotsky, 1977)A 

Las competencias se construyen, en el sentido 

de que no las podemos transmitir porque nacen 

de las experiencias que vive el sujeto y de su 

propia reflexi6n sobre ellasA 

La actividad del sujeto 

Existen dos ideas que han cambiado actual-
mente mucho la pedagogia: Una es concebir 
a los ninos y ninas como sujetos que conocen 

y que no llegan a la escuela con la mente en 

blanco y la otra, la noci6n de asimilaci6n, es 

decir que para que un nuevo contenido sea 

aprehendido por un sujeto debe ser asimi-
lado por este y lo hara segun sus esquemas 

asimiladores previamente construidosA Esto 

ha enfatizado la mirada en los procesos 

de aprendizaje que no dependen de los 
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metodos sino de la capacidad constructiva del 
sujetoA El metodo puede ayudar, pero no crea 

aprendizajesA 

El nino y la nina son sujetos activos que com-
paran, comprueban, formulan hip6tesis con 

acciones mentales, acciones de pensamiento, 
interiorizadas o con acciones efectivasA Esta 

interacci6n esta enmarcada en un proceso 

socialA Un nino o nina que copia, que repite, 
generalmente, no es un sujeto activoA 

Realidad 

Nuevo equilibrio 

Desequilibrio 

Acomodaci6n 

Esto hace que el punto de partida de los 

aprendizajes sea el sujeto mismo y no el 
contenido a ser abordado, aunque tambien 

sea importanteA Para el constructivismo el 
conocimiento es un logro no es un proceso 

linealA Crecemos intelectualmente no por 
adicionar unos conocimientos a otros sino 

porque vivimos "grandes periodos de reestruc-
turaci6n de las informaciones anteriores que 

cambian de naturaleza al entrar en un nuevo 

sistema de relaciones" (Ferreiro, 1985)A 
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Asimilaci6n 

Para que la asimilaci6n de algo nuevo sea 

posible, el sujeto debe acomodar los esquemas 

asimiladores que posee, debe modificarse a si 
mismo en funci6n de las propiedades del objetoA 
La tensi6n entre asimilaci6n y acomodaci6n 

produce crisis cognitivasA Las crisis se deben 

a contradicciones o incompatibilidades entre 

esquemas que el sujeto construy6 y lo nuevo 

o porque los esquemas disponibles que tiene 

no pueden interpretar el objeto nuevoA Lo no 

asimilable produce retos cognitivosA 

Las modificaciones de esquemas cognitivos y 

el desarrollo intelectual no se produce por simple 

maduraci6n end6gena, por el paso del tiempo 

o por el crecimiento, sino que es el resultado 

de un larguisimo trabajo de construcci6n que 

se realiza cada dia a cada minuto, en todos los 

intercambios que el nino o la nina realiza con 

el medio en un proceso interactivo, reflexivo y 

constructivoA De ahi la importancia de la inter-
venci6n docente y la variedad de experiencias 

de lectura y escritura que ellos/as deben vivirA 



 

 

 

 

Las ideas previas que se tienen sobre un tema 

pueden ser verdaderos obstaculos episte-
mol6gicos que dificultan y distorsionan la 

comprensi6nA Los llamados "errores construc-
tivos" son hitos en el desarrollo que el personal 
docente debe esforzarse por entender pues 

manifiestan una rigurosa l6gica internaA 

Valery dice: "Abuelita, Valery se escribe con 

tres, comienza igual que barco, barco se 

escribe con dos, pero es mas grande" (Registro 

Ramirez, EA 2002)A 

La nina demuestra el manejo de la hip6tesis 

silabica, segun la cual se escribe una letra por 
cada golpe de voz, por eso considera que Valery 

se escribe con tres letras y barco con dosA Es 

muy dificil "explicar" en esta etapa que algo no 

es asiA La l6gica infantil lo va a impedir, pero 

esto no significa que no se haga nada, ni que 

se deje de intervenirA El personal docente tiene 

que crear conflictos cognitivos, contraejemplos, 
confrontaciones para que los y las estudiantes 

reflexionen y se den cuenta que se escribe de 

otra maneraA 

Hay ademas conocimientos previos que pueden 

ser claramente err6neos como cuando se piensa 

que la flotaci6n de los objetos esta en funci6n 

del peso, es decir, que flotan los ligeros y los 

pesados se hundenA Sobre este saber previo es 

necesario efectuar un cambio conceptual porque 

puede conectarse con otros nuevos contenidos 

y generar aprendizajes tambien err6neosA 

El error es muy importante para lograr el apren-
dizaje, se acepta y se trabaja con el estudiantado 

porque refleja estructuras ya construidas, es 

su saber previo y este saber es esencial para 

aprendizajes posteriores porque los nuevos 

conocimientos se relacionaran o interpretaran 

en funci6n de elA 
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Los y las aprendices empiezan con distintos 
saberes previos para luego construir 
nuevos conocimientosA La comprensi6n 
y la expresi6n son parte de un proceso 
cognitivo, el cual requiere facilitaci6n por 
parte de la o el docenteA 

La investigaciones sobre lo que piensan los y 

las ninas sobre el sistema de escritura han sido 

muy valiosas en la didactica de la adquisici6n 

inicial de la lectura y escrituraA A continuaci6n 

ofrecemos un ejemplo tomado de Kaufman 

(2001) en su estudio sobre la psicogenesis de 

las convenciones ortograficas, en especial sobre 

las ideas que tenian las y los ninos acerca de 

las silabas; primero se les pedia que separaran 

las silabas oralmente y luego las separaran 

por escritoA Anteriormente, habia obtenido 

respuestas del tipo que "una silaba era un 

pedacito de una palabra que tenia dos letras"A 
Las y los ninos fundamentaban diciendo que 

dos letras eran perfectas para una silaba, ya 

que una no podia ser porque no era silaba sino 

letra y tres ya constituian una palabraA Encontr6 

que curiosamente las separaciones escritas no 

coincidian con las oralesA Trabajando con un 
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nino alfabetico (revisar el M6dulo 1 del primer ya respetaba los espacios entre las palabras, 
ciclo, Unidad 3: Evoluci6n de la escritura) que se produce el siguiente dialogo: 

Di�logo entre Experimentador y Ni�o 

E: GCuantas silabas tiene la palabra "transporte"? 

N: (Poniendo un dedo a medida que dice cada silaba) trans-por-te� 

E: GQuieres ver c6mo la separaste la semana pasada? 

N: (Sonriendo un poco extranado) Bueno� 

E: (Muestra al nino la hoja en la que el habia separado tr-an-sp-or-te) Mira� 

N:	 (Con expresi6n sumamente sorprendida) G�tr�? G�an�?, pero�Gque puse? Esta todo 

mal� No es asi, es trans-por-teA Son tres� 

E: GLo quieres corregir? 

N: �Claro� Mas bien� Gno? 

E: Bueno, b6rralo y escribe de nuevoA 

N:	 (Borra y comienza a escribir las silabas nuevamente)A Trans� la primera es trans�(escribe 

t, trans� (agrega tr) trans, Gno? (agrega tra), trans�(con cara de fastidio y preocupaci6n 

agrega tran)A Trans� (mira la hoja, hace un gesto negativo con la cabeza, tira el lapiz 

sobre la mesa y poniendose de pie, comenta) �Sali� Una silaba de cinco letras no puede 

ser�
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Kaufman termina comentando: "�ste es un Aspectos afectivos del aprendizaje 
ejemplo interesante de un conflicto entre dos No basta el desequilibrio cognitivo para 
esquemas construidos por el nino (el oral y el aprender, es necesario que el sujeto este 
grafico) que entran en contradicci6n al ser motivado para aprenderA Nuestra visi6n de los 
confrontados intencionalmente"A procesos de aprendizaje esta mas preocupada 

por lo cognitivo que por lo afectivoA Sin embargo, 
"Los conflictos entre esquemas asimiladores las emociones son la condici6n esencial para 
son una alternativa importante en el equi- el aprendizaje pues es necesario fomentar el 
librio de las estructuras de pensamiento, es interes, el querer, la aceptaci6nA Las situaciones 
decir, juegan un rol privilegiado en lo que de aprendizaje producen a nivel cognitivo signifi-
se refiere al crecimiento intelectual" (Piaget, cados sobre contenidos concretos y a nivel 
1978) y de esto se trata en el trabajo do- afectivo, nuestro propio reconocimiento como 
cente, provocar intencionalmente conflictos personas, la relaci6n con el mundo y con los 
cognitivosA que nos rodeanA 



 

Si el objeto de conocimiento se asocia al 
dolor, vergOenza, cansancio, temor, se 

extingue el interes y se bloquea el cono-
cimientoA La relaci6n entre personas debe 

estar basada en la confianzaA El miedo 

perjudica el aprendizajeA La o el nino puede 

negar el desequilibrio cognitivo y negarse a 

aprenderA Puede aceptar el desequilibrio pero 

ser incapaz de superarlo, puede tener miedo 

a fracasar o puede adoptar conductas 

estereotipadas como "esto ya lo se", "es lo 

mismo de siempre"A 

De ahi que busquemos formar ninas y ninos 

seguros, necesitamos crear un clima emocional 
basado en el respeto y la confianza, consi-
derarlos como personas con talentos a 

desarrollar y hacer que para ellos y ellas 

aprender tambien sea un placerA 

La y el docente como mediadores 

Por mucho tiempo el personal docente ha sido 

identificado como el que da los conocimientos 

o la charla magistral y luego plantea algunos 

ejercicios y de esta manera instruye al alum-
nadoA Se cree que las situaciones de aprendizaje 

consisten en escuchar la palabra del maestro, 
tomar notas, o hacer algun ejercicio, seguir la 

secuencia del libro de texto y dirigirse a todos 

por igualA Sin embargo, muchos educadores y 

educadoras han comenzado a preguntarse si 
esto es suficiente, si es pertinente o eficazA 

Actualmente, se reconoce al docente como 

una figura central en el desarrollo de procesos 

de aprendizaje y cuyo aporte es muy valioso 

para elevar la calidad educativa y lograr la 

equidadA 

Las nuevas pedagogias confieren un nuevo rol 
docente; el de ser mediador entre el sujeto que 

aprende y el objeto de conocimiento, en este 

caso, la lectura y la escrituraA Se convierte en 

mediador cuando invita al estudiantado a 

reflexionar sobre lo leido o escrito, a buscar 
respuestas y explicaciones a sus preguntas o 

cuando le pide formular hip6tesis y anticipar 
el significado de un texto, si le pide que 

reflexione sobre el lenguaje, o que vuelva 

sobre el texto para descubrir el sentidoA Seran 

muy valiosas las preguntas que plantee: 
GQue parte de la lectura les hace pensar que 

es un texto argumentativo? GDe cuantas 

maneras se nombra al personaje principal? 

GCual es la idea mas importante que el autor/a 

quiere comunicar? 
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Las y los docentes son mediadores 
entre el sujeto que aprende y el 
objeto de conocimiento, en este 
caso, entre el o la estudiante y la 
lectura y la escrituraA Se facilita un 
proceso de reflexi6n para resolver 
problemas, crear soluciones, encon-
trar explicaciones o dirigir una 
investigaci6nA 
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Ademas, el o la docente debe aprender a hacer 
que el alumnado aprenda enfrentando y resol-
viendo situaciones problematicas, aprovechando 

o creando situaciones de contradicci6n sobre 

las propias acciones que permitiran su 

conveniente superaci6nA Debe partir de las 

interrogantes y respuestas que den porque 

ellas ponen en evidencia sus niveles de 

conceptualizaci6n acerca de los objetos y 

problemas que enfrentan, por mas extranos y 

equivocados que parezcanA 

Hay que tener en cuenta que las estrategias 

de aprendizaje se pondran en marcha cuando 

haya un reto cognitivo y un problema por 
resolverA "Al orientar el aprendizaje hacia el 
logro de competencias se enfatiza aun mas el 
uso que deben tener los contenidos desa-
rrollados en la resoluci6n de problemas, para 

que los educandos tengan la posibilidad de 

exito cuando se encuentren en situaciones 

semejantes en otros contextos diferentes al 
aula"3A 

Para la construcci6n del conocimiento son 

importantes tambien los intercambios de 

opiniones, la confrontaci6n de las ideas y las 

tareas grupales con un objetivo comun para 

que las y los ninos tengan oportunidad de 

explicitar su saber y confrontar sus ideasA Las 

preguntas que se generen van a producir otros 

desequilibrios, cambios y nuevas reconstruc-
ciones en ellas y ellosA 

El personal docente ha de organizar las 

actividades como totalidades significativas, de 

tal manera que, el alumnado y el pongan en 

juego todas sus habilidades comunicativas y 

aprendan realizando operaciones mentales 

como analizar, deducir, interrogar, reflexionar, 

3 ObA CitA Ministerio de Educaci6nA 

justificar, comparar, clasificar, relacionar o 

interpretar, para asi, producir la construcci6n 

del conocimientoA Puede plantear actividades 

de elaboraci6n de c6mics, libros de cuentos o 

trabajar temas surgidos de otras areas, como 

el lugar d6nde vivo, las plantas, animales en 

extinci6n y otros, en las que se combinan diver-
sos lenguajes: oral, escrito, grafico, plastico, 
corporalA No se debe olvidar que las y los ninos 

desarrollan sus esquemas y sus estrategias 

cognitivas a traves de sus experienciasA Si estas 

son limitadas se veran tambien seriamente 

limitados en su comprensi6n lectora y en su 

competencia de expresarse por escritoA 

2.3 El aprendizaje de la lectura: La 
centralidad en el texto y la 
comprensi6n 

'Leer es adentrarse en otros mundos posibles. 
Es indagar en la realidad para comprenderla 

mejor, es distanciarse del texto y asumir una 

postura crftica frente a lo que se dice y lo que 

se quiere decir, es sacar carta de ciudadanfa 

en el mundo de la cultura escrita" (Delia Lerner, 
2001)A 

La persona lectora va en busqueda del sentido, 
construye el significado del texto relacionando 

las ideas relevantes de este con sus conoci-
mientos y experiencias previasA En este proceso, 
tanto el sujeto que lee como aquello que se lee 

resultan modificadosA 

Leer es comprenderA No se reduce a un simple 

proceso de codificaci6n, decodificaci6n, de 

interpretaci6n de significados de palabras y 

estructuras gramaticalesA La o el lector perma-
nece activo frente al texto, pone en marcha 
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operaciones mentales muy complejas: anticipa, 
imagina, interpreta, organiza e integra la 

informaci6n obtenida, determina el grado de 

dificultad de la lectura y construye ideas de un 

posible significadoA 

El prop6sito guia la actividad del lector/a, que 

puede ser entre otros, obtener informaci6n sobre 

un tema de interes, localizar un dato especifico, 
seguir instrucciones, leer por el placer de leer, 
leer para sacar datos para producir un escrito, 
citar a algun autor/a en relaci6n al temaA 

El y la lectora despliegan diversas estrategias 

frente a los materiales escritos: 

Muestreo para seleccionar algunos ele-
mentos o indices mas utilesA 

Predicci6n o anticipaci6n de lo que vendra, 
generaci6n de hip6tesis o expectativas 

sobre el contenidoA 

Inferencias o deducciones de ideas, relacio-
nes o conclusiones no explicitas en el textoA 

Auto control o monitoreo para confirmar o 

rechazar las predicciones o las anticipa-
ciones, guiar su propia lectura, darse cuenta 

cuando falla su comprensi6nA 

Auto correcci6n que involucra la revisi6n 

del texto para restituirle su significado y 

comprobar si se entendi6A El y la lectora 

pueden darse cuenta de los errores e 

introducir medidas correctivas: Releer, 
revisar lo que sigue o reinterpretarA 

Para leer, las y los ninos han de ponerse en 

contacto con diversos textos como: cuentos, 
historietas, avisos publicitarios, noticias de un 

diario, recetarios, biografias, relatos de viajeros, 

articulos de opini6n, novelas, obras de teatro, 
poemas o instructivosA No se debe olvidar que 

el sujeto usa las estrategias que posee pero 

que tambien las estrategias se modifican y se 

desarrollan cuando son estimuladas para 

resolver planteamientos y problemas cada vez 

mas complejosA 
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En la lectura comprensiva se aplican 
diversas estrategias lectoras para poder 
comprender los niveles literales e infe-
rencialesA 

Capacidades de comprensi6n lectora a 
desarrollar 

Se priorizan tres capacidadesA Por la com
prensi6n literal el lector/a entiende y recuerda 

lo que el texto traeA Responde a las preguntas: 
GQue?, Gd6nde?, Gcuando?, Gc6mo? No requiere 

de realizar ninguna inferenciaA Las respuestas 

no varian de persona a personaA 

Por la comprensi6n inferencial el lector/a llena 

los "vacios" de significados que pueden 

deducirse a partir de lo que se comprende del 
textoA Alude a lo implicito, a relaciones no 

explicitamente planteadasA Esta capacidad 

esta relacionada con la habilidad de hacer 
predicciones e hip6tesis de contenidoA La 

respuesta varia de persona a personaA 
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Las inferencias pueden referirse a diversos 

aspectos: 

Establecer relaciones de causa y efecto, 
reconocer que es lo que produce o influye 

sobre algoA 

Encontrar el significado de una palabra o 

expresi6n por el contexto o informaci6n 

que le ofrece el textoA 

Deducir el prop6sito del texto o la finalidad 

para lo cual fue escritoA 

Reconocer el tema y las ideas principales 

del textoA 

Por el an�lisis critico, la o el lector puede 

tomar posici6n frente a un texto y ubicarse 

criticamente frente a las intenciones e ideas 

del autor o autora y puede rechazar, aceptar 
o permanecer neutro, para lo cual debera 

fundamentar su posici6nA 

La persona lectora se distancia del texto para 

evaluarloA Las interpretaciones y valoraciones 

pueden ser diversasA 

A continuaci6n se presenta un texto y tres 

preguntas que estimulan diferentes capa-
cidades en el estudiantadoA 

Un dia en el cielo se encontraba el senor sol muy contento, brillando como siempreA De 

pronto, vino una nube muy traviesa que quiso jugar con el, pero como el sol no acept6, 

la nube se coloc6 delante de el y el sol ya no podia seguir brillandoA La nube traviesa 

lo habia tapadoA 
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GQuien queria jugar con el sol? Comprensi6n literalA 

GPor que piensas que el sol no queria jugar con la nube? InferenciaA 

GEstas de acuerdo con el comportamiento de la nube? Analisis criticoA 

2.4 El aprendizaje de la escritura: El estudiantado debe escribir textos diversos: 

La centralidad en la comunicaci6n cartas, noticias o notas de opini6n para el 

y expresi6n de ideas con sentido peri6dico escolar, cuentos para una antologia, 
informes cientificos para una exposici6n, 

La escritura es una actividad de construcci6n reportajes, afiches para una campana de 

de significados que se entrelazan entre si publicidad, entre otrosA 
en forma coherente para construir un texto y 

que involucran un prop6sito, un plan y un Escribir es expresar ideas y sentimientos con 

destinatarioA Surge de la necesidad de un objetivo determinado: pedir, informar, invitar, 
comunicarnos con otros y otras, de transmitir opinar, emocionar, ordenar y otrosA La idea de 

nuestra vida interior, nuestros suenos y destinatario es muy importante pues el estudian-
fantasiasA tado mejora su producci6n cuando sabe que 



 

 

 

  

sus escritos se haran publicosA En este contexto 

la revisi6n del escrito adquiere todo su sentidoA 
Cuando se monitorea la propia producci6n para 

asegurar la adecuaci6n, la coherencia y la 

correcci6n, es cuando adquieren significaci6n 

los conocimientos sobre las caracteristicas y 

funciones de los textos, los contenidos de 

gramatica textual y oracional e incluso las 

normas ortograficasA 

Habia una vez un gato que tocaba guitarra 
y el zorro tocaba el bombo y los ranitos 
bailaban contentos en la nocheA 

El gato tocando guitarra 

El escribir con sentido y dentro de parametros 

de comunicaci6n es valido tambien para las 

etapas iniciales de construcci6n de la escritura, 
es decir cuando los ninos y ninas recien estan 

aprendiendo a escribirA Tratando de construir 
el sistema de escritura en forma reflexiva y a 

partir de la expresi6n de ideas completas que 

quieren escribir, aun sin poderlo hacer alfabe-
ticamente, se ponen en real interacci6n con el 
objeto escritura, lo cual favorece el proceso de 

apropiaci6n de la lengua escritaA Estas adqui-
siciones les plantean interrogantes, busquedas, 
confrontaciones, conflictos cognitivos que al 
irlos resolviendo les permiten aprender de 

manera significativa y duraderaA El alumnado 

que se inicia aprende asi a reflexionar, organizar 
y reorganizar sobre su propio pensamientoA 

El proceso de escritura 

Un escritor o escritora competente planifica su 

texto en virtud del prop6sito y del destinatario, 
lo produce, lo revisa y lo reescribeA Conoce 

diferentes tipos de texto y elige el adecuado a 

su prop6sitoA Tambien recurre a otros textos 

para producir sus escritosA 

El proceso de escribir abarca tres etapas: 
Planificaci6n del escrito, producci6n de un 

primer escrito y revisi6n, ademas, puede 

considerarse una etapa de edici6n y publica-
ci6n de lo producidoA No son tres momentos 

sucesivos sino muchas veces simultaneos y 

recurrentes hasta conseguir el escrito deseadoA 
Son momentos que permiten la reflexi6n y la 

sistematizaci6n de aprendizajesA 

En la planificaci6n del escrito se define la 

situaci6n comunicativa, a quien se escribira, 
es decir, se precisa el destinatario, y se define 

escribir en funci6n de un prop6sito especifico: 
informar, opinar, convencerA Se selecciona 

tambien el tipo de texto mas adecuado: 
informe, articulo de opini6n, carta o el que se 

considere convenienteA Luego, se produce 

un primer escritoA Es el momento en que se 

genera el textoA En este proceso se puede 

consultar con otra persona, mientras se escribe 

tambien se puede recurrir a diversos tipos de 

textos para obtener informaci6n comple-
mentaria, resolver dudas o descubrir los usos 

del lenguajeA Con el fin de mejorar el escrito 

producido se revisa el texto a fin de iden-
tificar expresiones ambiguas, digresiones, 
repeticiones innecesarias, usar los recursos 

mas adecuados de la lengua, identificar 
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partes del texto que aparecen desconectadas 

o debilmente conectadas, controlar la puntuaci6n 

en funci6n del sentido, respetar las convenciones 

ortograficas, entre otros elementosA 

El texto pasa luego por un proceso de edici6n 

para ser publicado, lo cual implica definir el tipo 

de papel y formato a usar, diagramar las paginas, 
tapas y contratapas, definir si se van a incluir 
fotos, ilustraciones, si se escribira una introduc-
ci6n o una dedicatoria, donde se colocara a los 

autores/as, si se va a elaborar el indice y todo 

lo que requiera una buena presentaci6nA 

2.5 Lectura y escritura: Dos caras 
de la misma moneda 

'"o creo que pueda plantearse el proceso de 

construcci6n de alguien como lector sin pensar 
al mismo tiempo en ese alguien como productor 

2� de textos" (Emilia Ferreiro, 1990)A 

Lectura y escritura estan intimamente conec-
tadas, son dos procesos cognitivos que siempre 

van de la manoA Escribir muchas veces implica 

volver constantemente al texto para comprobar 
como lo hizo el escritor/a y poder tener una 

pauta para verificar el uso de los diferentes 

c6digos del lenguaje escrito: guiones en un 

dialogo, mayusculas despues de punto, palabras 

que indican secuencia de tiempo, sustitutos que 

reemplazan a algo ya nombrado, el estilo del 
autor/a para producir suspenso, crear el movi-
miento de las olas o dar una definici6n precisaA 

A su vez, en el acto de lectura, el texto ofrece 

diversos estilos y estructuras segun el tipo de 

textoA Este aprendizaje nos va a permitir tener 
referentes al escribirA A las y los ninos se les 

hara facil saber si comienzan con "Habia una 

vez" o terminan con "colorin colorado" o usan 

un lenguaje mas preciso si quieren escribir un 

informe o hacer un resumenA Al mismo tiempo, 
sus producciones pueden promover la lectura 

cuando se elabora una antologia de poemas 

con los escritos del aulaA 

Se debe brindar todo tipo de experiencias de 

lectura y escritura al alumnado para promoverlas 

y enriquecerlas, mas aun para aquellos/as que 

solo pueden encontrarlas en la escuelaA 

2.� Una comunidad de personas 
lectoras y escritoras 

'Lo necesario es hacer de la escuela un ambito 

donde lectura y escritura sean practicas vivas 

y vitales, donde leer y escribir sean instrumentos 

poderosos que permitan repensar el mundo y 

reorganizar el propio pensamiento, donde 

interpretar y producir textos sean derechos que 

es legftimo ejercer y responsabilidades que es 

necesario asumir" (Delia Lerner, 2001)A 

Para lograr las competencias comunicativas la 

escuela tiene que convertirse en una comu-
nidad de personas lectoras y escritorasA Esta 

comunidad se caracteriza por tener materiales 

para leer; porque las y los ninos buscan leer 
para encontrar respuesta a sus interrogantes, 
para obtener informaci6n, para reflexionar sobre 

c6mo otros autores/as usan el lenguaje y asi 
poder crear sus propios escritos; para disfrutar 
por el placer de encontrar nuevas aventuras, 
otras historias, conocer nuevos mundosA La 

lectura no se limita al libro de texto, ni es solo 

lectura para hacer una tareaA 

En una comunidad de escritores/as los sujetos 

escriben con sentido y coherencia; escriben para 

crear belleza literaria, para informar, opinar, de-
mandar o convencer; para hacer reir y disfrutar; 
circulan textos diversos, estan presentes los 

destinatarios y se usa el habla, la lectura y la 
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la escritura para aprender a actuar usando el 
lenguaje en la vida cotidianaA 

Asi mismo, sera necesario que el aprendizaje 

de la lectura y escritura atraviese todo el cu-
rriculo y que tambien se estimule aprovechando 

los aprendizajes de otros campos del saberA 

Tambien no se puede obviar la nueva exigencia 

producto de la cultura informatica y del uso de 

 Pr�ctica guiada 

la computadora teniendo en cuenta que la brecha 

digital esta en ascenso y se esta creando un 

nuevo tipo de analfabetismoA 

Esto implica el respeto a las diversas variedades 

de lenguas y el rechazo a actitudes de discrimi-

naci6n cultural, etnica, de genero o de opci6n 

sexualA El respeto a la diversidad y la intercultu-

ralidad abren un espacio muy interesante para 

la tolerancia y valoraci6n mutuasA 
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aA Suponga que debe planificar una actividad 

que realizara con su alumnadoA Se le sugiere 

trabajar el tema: El agua, fuente de vida. 

bA	 Considerando el texto ''quellos pobres 

fantasmas", leido al inicio de esta unidad, 
GQue indicaciones o preguntas haria para 

El agua, fuente de vida 

Comunicaci6n oralA 

Escritura libre y creativaA 

Lectura del docente a los ninos y ninasA 

Lectura para obtener informaci6nA 

Anote en el siguiente cuadro que acti-
vidades propondria para desarrollar las 

capacidades comunicativasA 

estimular en los y las estudiantes las 

capacidades de comprensi6n que se le 

piden? 

Hacer hip6tesis y anticipacionesA 

Identificar el problema que plantea el textoA 

Encontrar el significado de una palabra desconocidaA 

Inferir causa y efectoA 

Identificar el prop6sito del textoA 

Identificar la idea mas importanteA 

Comente en su grupo y elabore un listado con Anexe la relaci6n de actividades propuestas y
 

las indicaciones o preguntas mas relevantes las indicaciones o preguntas para desarrollar
 
que identificaronA la comprensi6n lectora en el Portafolio docenteA
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 Ideas claves


Enfoque comunicativo 

Enfoque que pone en primer plano el uso del 
lenguaje para comunicar segun un prop6sito, 
un interlocutor y un contexto socio cultural 
determinadoA 

Rol del alumnado 

Sujeto activo que construye su propio apren-
dizaje en un contexto social de comunicaci6nA 

Rol docente 

Mediador entre el conocimiento y el sujeto que 

aprendeA Crea situaciones problematizadoras, 
respeta el nivel evolutivo de sus estudiantes y 

los estimula para que sigan aprendiendoA 

Personas lectoras y escritoras 

El alumnado desde el primer dia de clase debe 

actuar como lector/a y escritor/a que recurre 

cotidianamente a los textos para informarse, 
entretenerse y buscar respuestas a preguntas 

dadasA Debe tener la oportunidad de leer y 

escribir distintos tipos de textos en funci6n a 

prop6sitos clarosA 

Construcci6n de la lectura y la escritura 

Proceso reflexivo que se da dentro de reales 

situaciones de lectura y escritura, que permite 

construir nuevos conocimientos gracias a la 

busqueda de soluciones para verdaderos 

problemas que se presentan al interpretar o 

producir los textosA 

Asimilaci6n 

Proceso por el cual cualquier conocimiento 

nuevo se integra a esquemas existentes en el 
sujeto que asi da significado a la realidadA 

Acomodaci6n 

Modificaci6n de un esquema asimilador o 

estructura por la cual se reestructura el 
esquema, se transforma la informaci6n que se 

tenia -saberes previos- y se avanza en el 
desarrollo cognitivoA 

Reto cognitivo 

Conflicto que se plantea para que el sujeto 

construya su propio aprendizajeA Pone en 

cuesti6n los preconceptos y posibilita el 
desequilibrio necesario para el aprendizajeA El 
personal docente genera dudas sobre la certeza 

de la nina o nino para que sea ella o el mismo 

el que encuentre el nuevo conocimientoA 
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El placer de leer 

Introducci6n 

Aprendizaje y placer no se oponen; en la escuela 

ambos pueden tener lugar para acceder a la 

cultura y producir un encuentro entre el alum
nado al compartir sus descubrimientos en la 

lectura. En los grados superiores de Educaci6n 

Basica, el estudiantado desarrolla mayor 
autonomia para manejar los textos, interesarse 

en ellos, mostrar preferencias a la hora de 

elegirlos y disfrutar de la riqueza de contenidos 

que ofrecen los distintos lenguajes de las 

historietas, cuentos, historias de suspenso o 

relatos populares. 

Esta unidad sobre la lectura por placer, rescata 

el valor que tiene para los ninos y ninas ponerlos 

en contacto directo con diversos textos, sin otro 

recurso que su propia curiosidad e interes por 
descubrir las posibilidades que les brindan. 
Aunque esta actividad se inicia en los primeros 

grados, debe continuarse en el segundo ciclo 

de Educaci6n Basica. 

La comunidad que rodea a las y los ninos, 
portadora de conocimiento y cultura, acompana 

y fomenta los "rituales" de la lectura a traves 

de sus relatos, sus memorias colectivas y los 

lugares publicos donde se reune para compartir 
y disfrutar lo que lee. 

La unidad desarrolla ideas sobre c6mo entender 
y lograr que se mantenga la lectura por placer, 
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dentro y fuera de la escuela, asi como ideas 

para acompanar los progresos. 

Objetivos 

a. Desarrollar la estrategia de lectura por
 
placer como actividad significativa para el
 
alumnado, planificandola y desarrollandola
 

convenientemente en el aula de modo que
 

se logre una lectura voluntaria y placentera.
 

b. Organizar un ambiente lector adecuado,
 
dentro y fuera de la escuela, dotandolo de
 

material escrito con apoyo de la comunidad,
 
para estimular el desarrollo de la lectura
 

del estudiantado.
 

c.	 Valorar la lectura por placer fundamentando
 

su importancia para construirse a si mismo
 

como persona lectora y lograr su propio
 

desarrollo profesional.
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Se fomenta con

Textos completos.

Orientaciones sobre
el manejo de textos.
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 ectura por placer 

Es disfrutar del especticulo imaginario que el texto produce. 

Se organiza 

Dentro de la escuela. 

En un horario fijo. 

Con muchos materiales a 
disposici6n. 

En un ambiente c6modo. 

Fuera de la escuela. 
Involucrando a la 
comunidad. 

Promoviendo acciones. 

Brindan oportunidades 

Ponerse en el lugar de otros. 

Construirse a sl mismo como 
lector y como persona. 

Involucrarse con diversos 
personajes, lugares y textos.



           

Actividad sobre los saberes previos 
Leer para "re-vivir" 
Lea el siguiente poema: 

POEMA 15... ME GUSTAS CUANDO CALLAS... 

Me gusta cuando callas porque estas como ausente,
 

y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca.
 

Parece que los ojos se te hubieran volado
 

y parece que un beso te cerrara la boca.
 

Como todas las cosas estan llenas de mi alma
 

emerges de las cosas, llena del alma mia.
 

Mariposa de sueno, te pareces a mi alma,
 

y te pareces a la palabra melancolia.
 

Me gustas cuando callas y estas como distante.
 

Y estas como quejandote, mariposa en arrullo.
 

Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza:
 

dejame que me calle con el silencio tuyo.
 

Dejame que te hable tambien con tu silencio
 

claro como una lampara, simple como un anillo
 

Eres como la noche, callada y constelada.
 

Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo.
 

Me gustas cuando callas porque estas como ausente.
 

Distante y dolorosa como si hubieras muerto.
 

Una palabra entonces, una sonrisa bastan.
 

Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.
 

Pablo Neruda. 

1. Piense en forma individual sobre las (A que personas le hace recordar el
 
     siguientes preguntas: poema?
 

(Que parte del poema le gusta mas? (Que sentimientos le provoca esta 
(Puede decir por que?lectura? 
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Reunase en grupos de cuatro o cinco docentes 

y comenten sus respuestas. 

2.	 En el mismo grupo, respondan a las siguien
tes preguntas y comenten: 

(Recuerda haber leido algo con mucho 

placer?, (por que lo recuerda? 

(A que hora y en que lugar de casa prefiere 

leer? 

 

(Hay algun libro al que ha vuelto porque 

quiere recordar una frase o una escena o 

un personaje en particular? 

3. Para revisar nuestras primeras ideas sobre 

la lectura por placer responda a la pregunta: 
(Que relaci6n existe entre la experiencia del 
personal docente como lector adulto y la 

tarea de formar lectores? 

4. Agregue los resultados de la actividad a su 

Portafolio docente. 

a lectura por placer: Un encuentro 
personal con los libros
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1.1 Que es leer por placer 

""uando se lee por placer no se exige del lector 
otra cosa que mantener el interes por la lectura 

porque disfruta del espectaculo imaginario que 

las imagenes van presentando  porque queda 

atrapado en la intriga o el suspenso  porque se 

deja llevar por la sonoridad de las palabras 
porque se identifica se conmueve o se rebela 

contra algun personajer Si el interes desaparece 
entonces se pasa a la lectura para algo o por 
obligaciin de leerr Los niios no solo leen por 
placer literatura especlficamente pensada para 

niios  tambien devoran enciclopedias bien 

ilustradas y diagramadas  se apasionan con las 

instrucciones de experimentos y escuchan con 

devociin un cuento bien leldo que fue  en 

principio  escrito por un adulto para otros adultos" 
(Mirta Castedo, 2000). 

En la lectura por placer la o el lector se deja 

llevar por las palabras sin ningun tipo de 

prop6sito que no sea el puro placer de 

sumergirse en un libro, de estar con el horas 

de horas, de leer para divertirse, para pasar el 
rato y para explorar nuevos mundos. La lectura 

por placer es un encuentro personal con los 

textos por el gusto de descubrir su sentido, lo 

que dicen, de que tratan, sin que interfieran 

preguntas del docente, ni evaluaciones de lo 

leido, ni ningun tipo de exposici6n posterior. Lo 

que prima en este tipo de lectura es la elecci6n 

de los y las alumnas. 

Los y las estudiantes deben descubrir desde la 

primera infancia el placer de leer pues no tiene 

sentido que sepan leer si despues no lo van a 

hacer. Como dicen algunos autores: "El desafio 

no es hacer que la gente lea mas, sino que 

quiera leer mas". 

En esta modalidad, se estimula a los ninos y 

ninas para que lean por si mismos, en un horario 

establecido durante la semana. El docente guia, 
orienta y sugiere. En la lectura por placer el 
alumnado ejercita su derecho a leer, a no leer 
si no quieren, a hojear los libros, saltar paginas, 
a cambiar de libro. Lo que se persigue es que 



 

 

formen sus propios gustos de lectura y criterios 

de selecci6n. 

La lectura por placer tiene sentido dentro de la 

escuela, en primer lugar porque el alumnado 

debe sentirse intrinsecamente motivado a 

disfrutarla, ya que leer no solo requiere esfuerzo 

sino que es interesante y divertido. En segundo 

lugar, esta el hecho de que la lectura tiene un 

aspecto ludico, de ocio, diversi6n y uso del 
tiempo libre que nos permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales e imaginarios. 
En tercer lugar, tenemos la oportunidad que da 

la escuela para familiarizarse con la lectura 

dado que muchos alumnos y alumnas quiza no 

la tengan fuera de ella. La escuela no puede 

compensar todas las desigualdades, pero puede 

evitar que se incrementen en su seno. 

1.2  as cosas buenas que trae leer 
con ganas 

"Hay un libro que yo tuve y que volvl a encontrar 
aqul (en la biblioteca municipal)  lo cual me dio 

mucho gustor Estaba un poco estropeado pero 

al tocarlo sentl algo extraior Hay recuerdos 

que se pierden pero con los que uno vuelve a 

encontrarse al tocar algun objetor Lo que 

reencontre fue en primer lugar el placer de 

volverme a ver mas o menos tal como fui cuando 

era niio  y no tengo fotos mlasr Pero era aun 

mas emotivo que una foto me parece"r Ridha, 
joven inmigrante argelino de la zona rural de 

Francia. (Michele Petit, 2003). 

A traves de la lectura por placer, se desarrolla 

curiosidad para conocer y descifrar muchas 

pistas y caracteristicas de los textos escritos; 
se buscan afinidades entre sus gustos y la 

variedad de textos con los que cuentan; se 

encuentra un lenguaje para la imaginaci6n, 
creatividad y fantasia; se ensayan formas 

distintas de pensar y sentirse; se desarrolla una 

manera personal de leer y sentirse a gusto con 

lo que se lee. 

Se puede describir un conjunto de aspectos 

que los ninos y ninas aprenden cuando leen, 
como los siguientes: 

Distinguen las distintas maneras de orga
nizar las narraciones o la informaci6n 

A medida que aumentan su capacidad para seguir 
el hilo de las narraciones crecen sus capa
cidades de disfrutar generos variados, cada 

uno de los cuales desarrolla un tipo de narraci6n 

distinta. En las historietas, descubren muchos 

dialogos cortos entre los personajes. En las 

historias terrorificas, los monstruos y el mundo 

sobrenatural son los temas principales, mientras 

que en las historias detectivescas, los relatos 

estan llenos de datos descriptivos que agudizan 

la observaci6n de los "detectives". Los ninos y 

ninas van asi acrecentando su capacidad para 

reconocer las diferentes formas de como se 

utiliza el lenguaje. 
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Se leen diversos tipos de textos por distintos 
prop6sitos. Es importante conocer los dife
rentes tipos de textos, sus caracteristicas 
e intenciones para mejorar la comprensi6n 
lectora y la expresi6n escrita. 

C6mo se expresan los personajes 

Cuando ya pueden hacer una lectura silenciosa, 
los personajes de las historias son como voces 

33 



  

 

34 

que resuenan. Estas "voces de los libros" les 

permiten distinguir distintas formas de ver el 
mundo y de relacionarse entre si, ya sea con 

admiraci6n, burla, desenfado, autoritarismo, 
sumisi6n, etcetera. 

El contacto con el arte 

El contacto con los libros y en especial los textos 

literarios, los vuelven sensibles para apreciar 
la belleza y utilizar el arte para expresar, valorar 
y comunicar su mundo interno, el ambiente que 

los rodea y su cultura. 

Ponerse en el lugar del otro 

La literatura infantil les brinda un escenario 

para representar imaginariamente miles de 

personajes y la posibilidad de enriquecer su 

propia personalidad y a la vez, de ponerse 

en el lugar del otro y comprender mas sobre 

sentimientos y acciones humanas distintas 

de las propias. 

n
tr

o
d

u
cc

i6
n

 a
 l

a
s 

co
m

p
e

te
n

ci
a

s 
co

m
u

n
ic

a
ti

va
s

Acceden a otros mundos posibles y 
enriquecen el conocimiento 

Las historias ocurren en tiempos y espacios 

desconocidos para los ninos y ninas. Es asi 
como pueden conocer como se desarroll6 su 

cultura en el pasado y las tradiciones propias 

del lugar donde pertenecen, aumentando su 

autoestima. Tambien pueden acercarse a otras 

culturas, conjugarlas y complementarlas, en 

vez de enfrentarlas entre si, aprenden a respetar 
la diversidad. 

Fortalecen la autonomla para leer por sl 
mismos 
Las y los ninos se van haciendo mas aut6nomos 

cuando leen por el gusto de hacerlo, por 
motivaci6n propia y decisi6n personal. Actuan 

como verdaderos lectores/as y ejercen auto

control sobre su propia actividad de leer y por 
lo tanto, van convirtiendose poco a poco en 

personas lectoras competentes que tienen 

prop6sitos determinados frente a los textos. 

1.3 Algunas notas para emprender 
la aventura 

"Leer es mucho mas que poseer una cantidad 

de estrategiasr Leer es sobre todo una actividad 

voluntaria y placentera y enseiar a leer debe 

tomar esto en cuenta" ( sabel Sole, 1995). 

Fomentar la lectura por placer debe partir del 
deseo que otros lean para que sean felices y 

puedan trascender el tiempo y el espacio, 
conocer otros mundos y vivir otras vidas. Hacer 
sostenible la lectura por placer implica reservarle 

el lugar que debe ocupar dentro y fuera de la 

escuela. 

a. Un sector de lectura o biblioteca de 
aula 

Es necesario organizar un sector de lectura o 

una biblioteca de aula donde el alumnado pueda 

elegir libremente sus lecturas favoritas. En este 

caso, su finalidad sera principalmente acceder 
a la lectura para despertar el gusto por leer y 

que lo haga cada vez con mayor autonomia. 
No es necesario realizar actividades despues 

de la lectura, pero se puede dedicar un tiempo 

para que conversen y comenten sobre los 

libros que leyeron o sobre otros que quisieran 

leer, contar sus emociones o compartir sus 

preferencias. 

C6mo organizar el sector de lectura o 
biblioteca de aula 

Es necesario poner a su disposici6n dis
tintos tipos de textos. Textos relacionados con 

sus aficiones, con su entorno, con temas



 

nuevos que estan escritos en prosa o en verso. 
De ahi que sea conveniente organizar con el 
alumnado el sector de lectura o biblioteca de 

aula. 

En muchas escuelas y en especial en las 

rurales, es posible que no hayan muchos 

libros para el estudiantado. En primer lugar, 
sera necesario recuperar los libros existentes 

en el aula o en la escuela, en seguida se 

podra solicitar donaciones al alumnado, sus 

familiares, el personal docente, diversas 

instituciones o autoridades locales. Tambien 

se podra pedir libros prestados que se 

devuelven despues de un tiempo. La escuela 

debe incorporar este tipo de actividades en 

su proyecto institucional, tratar de hacer 

alianzas a fin de incrementar la biblioteca 

continuamente y lograr que los ninos y ninas 

dispongan de materiales variados para leer. 

Los libros recomendados para los grados 

superiores de Educaci6n Basica, son textos 

completos con temas de interes del alumnado, 
como aventuras, narraciones fantasticas, 
historietas, inventos, descubrimientos, experien
cias, testimonios de vida, historias de animales, 
de viajes, entre otros, escritos por autores/as 

nacionales o extranjeros. Es necesario contar 

con obras clasicas de la literatura acordes con 

los intereses del estudiantado. 

Es conveniente asegurar que el espacio donde 

se lea, dentro o fuera del aula, sea confortable 

e invite a la intimidad del lector/a con su libro. 
Al interior del aula, el personal docente puede 

reservar "un sector" especial para ello, que 

tenga un tapete en el suelo para sentarse o 

recostarse c6modamente mientras se lee y 

donde los textos estan de manera visible sobre 

un estante o una mesa con las tapas hacia 

arriba, de tal manera que se puedan identificar 
a simple vista. Los familiares o personas de la 

comunidad pueden ayudar elaborando los 

estantes con material propio de la zona o cajas 

de cart6n para guardar el material. 

Si se tiene una temperatura adecuada se puede 

leer fuera del aula, en el patio o a la sombra de 

un arbol. Si se lleva a cabo en la biblioteca de 

la escuela, el o la docente reservara con 

anticipaci6n el turno para visitarla y poner a 

disposici6n del estudiantado obras, de acuerdo 

a su edad, que le interesen. 

La organizaci6n del sector de lectura permite 

una actividad de exploraci6n del material con 

que se cuenta, encontrar criterios para clasifi
carlo: cuentos, novelas, poesias, canciones, 
chistes, adivinanzas, entre otros. 

El o la docente puede proponer a sus alumnos 

anotar en una lista el nombre de los libros e irla 

actualizando. Este inventario se puede realizar 
en un cuaderno o en fichas que consignen el 
nombre y apellidos de los autores/as, el titulo 

de cada libro, la editorial. Se puede colocar 
tambien un numero para cada libro. 

Si se decide que los libros se pueden prestar 
para llevarlos a casa sera necesario llevar el 
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control en una ficha donde se anotara el titulo 

del libro, el nombre del autor/a, la fecha de 

prestamo, el nombre del alumno/a que los lleva 

y el dia de la devoluci6n. 

El funcionamiento del sector de lectura requiere 

que los ninos y ninas se organicen para cumplir 
el rol de responsables de la biblioteca y fijar 
que sea un cargo rotativo quincenal o mensual 
como sea mas adecuado. 

b. Una hora de lectura por placer 

Es conveniente planificar en el horario escolar 
un tiempo fijo u "hora de lectura por placer" en 

la semana para que el alumnado disfrute del 
contacto libre con los libros. El tiempo de 

duraci6n puede ser de 30 a 45 minutos en los 

que el estudiantado tenga libertad de escoger 
los libros que va a leer. No es una actividad de 

relleno donde acuden aquellos que ya termi
naron su tarea (aunque en algunos casos puede 

utilizarse asi). La lectura por placer es una 

actividad con valor en si misma. 

c.  a actuaci6n del personal docente y 
del alumnado 

El o la docente en esta actividad se muestra 

como lector, es un lector mas que lee con su 

alumnado, siendo asi su modelo; les comenta 

lo que esta leyendo o ha leido, recomienda libros, 
elige libros para ellos/as, presta atenci6n a sus 

intereses, comparte lo que sinti6 al leer deter
minada obra. No es aconsejable que en la hora 

de lectura por placer realice otras actividades 

como preparar materiales, corregir tareas o dejar
los solos. El personal docente se convierte en 

"recurso de apoyo" para sus inquietudes, esfor
zandose en crear un clima calido y afectuoso. 

Despues de anunciar que van a disfrutar 
del momento de la lectura individual, los y 

las ninas revisan libremente los materiales 

el tiempo que necesiten, para elegir el que 

les gustaria leer. Si alguien duda sobre el 
tipo de texto, la o el docente puede orien
tarlo sin imponer su decisi6n y animarlo a 

leer lo que dice la contratapa o el indice. Si 
algun nino o nina se lo solicita, puede leerle 

el texto que escogi6. Se moviliza entre el 
grupo para verificar que avanzan con su 

lectura. 

Es recomendable que el o la docente 

apunte en la lista del sal6n, el texto que 

tom6 cada nino, o tenga un listado con los 

titulos de los textos para que el alumnado 

los revise y seleccione. 

Si un nino o nina no termina el texto y 

desea llevarlo a casa, puede hacerlo, 
anotandose previamente e indicando la 

fecha en que lo traera de vuelta. Tambien 

sucede, que algunos llevan a casa textos 

que no son para ellos mismos, sino para 

hermanos/as menores o para los adultos 

de la casa. Si ellos lo solicitan, el o la 

docente puede ayudarlos a escoger 

materiales que vayan con sus afinidades. 

Dependiendo de los recursos con que se 

cuenta, puede poner una musica suave de 

fondo que les permita ponerse c6modos y 

estar relajados. 

Unos minutos antes de que concluya la 

hora de la lectura por placer, el o la docente 

les pedira que vayan finalizando su lectura 

para que se preparen para el cierre de la 

actividad. Luego se devolveran los libros 

al estante de donde los tomaron. 

Al terminar el tiempo designado a la lectura 

por placer, se puede brindar un tiempo 

adicional para comentar en voz alta sus

 n
tr

o
d

u
cc

i6
n

 a
 l

a
s 

co
m

p
e

te
n

ci
a

s 
co

m
u

n
ic

a
ti

va
s 



 

lecturas. El o la docente escucha con 

atenci6n pero no hace preguntas, crea un 

espacio de dialogo sin convertirlo en un 

interrogatorio. 

En otras ocasiones, podra proponer otras 

modalidades de lectura como leer obras 

de un mismo autor/a, de varios autores/as 

segun las preferencias de los y las ninas 

o de un mismo genero: poesias, cuentos 

de ciencia ficci6n, historias de aventuras o 

de suspenso, novelas, obras de teatro, 
etc, para que conociendolas aprendan a 

elegir mejor. Si bien en esta actividad hay 

un marco referencial establecido por el 
personal docente, se deja a los ninos y 

ninas que elijan lo que desean leer. 

d. Aconsejar o desaconsejar sobre los libros 

leldos 

Puede proponerse una presentaci6n colectiva 

donde comentaran libremente sobre los 

personajes mas interesantes, los finales mas 

inesperados, los que mas les haya gustado de 

los libros que han leido. 

Estos intercambios pueden adoptar diversas 

modalidades, por ejemplo, despues de una 

lectura individual, hacen sus comentarios en 

pequenos grupos o pueden leer un tipo de texto 

por grupo y luego hacer los comentarios a los 

otros grupos. 

Tambien se puede brindar la oportunidad de 

escribir notas para que sus companeros/as 

conozcan sus opiniones al respecto. Escriben 

pequenas notas con el titulo de la obra que 

leyeron, su opini6n sobre los personajes, la 

trama principal y si aconsejan el libro o no, 
pegandolas al alcance de todos en el sector de 

lectura. 

"Este libro no me ha gustado porque me ha 

parecido que era de niios pequeios  porque 

no pasan muchas cosas  porque trata de 

animalitos y es muy sentimental"r Xavier, 8 anos, 
Andar entre libros. (Teresa Colomer, 2005). 

e. Club de lectores y lectoras 

El alumnado puede organizarse para leer obras 

completas. Puede elegir un nombre para su 

club, elaborar un afiche y un logotipo para 

identificarse. Las y los miembros del Club se 

reuniran peri6dicamente para seleccionar los 

libros a leer y luego intercambiarlos y comen
tarlos, dando sus opiniones y argumentando 

sobre sus preferencias. Pueden leer en la hora 

de lectura por placer, en el aula o en la casa. 

El Club de lectores y lectoras puede proponerse 

tambien visitar una vez al mes a personas 

adultas mayores, al alumnado de parvularia o 

a otros miembros de la comunidad con menos 

acceso a los libros, para leerles los cuentos de 

su preferencia. Pueden organizar una obra de 

titeres o de teatro para dramatizarla. 
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El Club de lectores/as es ideal para cualquier 
edad. Se intercambian y se discuten diversos 
textos con el fin de disfrutar y aprender mas 
de ellos y de los demas participantes. Es 
una manera de crear un ambienta social 
a traves de una actividad individual. 
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1.4 Una comunidad que aprende, 
ensena y disfruta 

La lectura por placer fuera de la escuela involu
cra a la familia y a la comunidad. 

"rrr a leer se puede empezar con los oldosr Asl 
es como entri en la literatura Saramago* que 

en Estocolmo recordaba los veranos de su 

infancia: 'la noche se poblaba con las historias 

y los sucesos que mi abuelo iba contando: 
leyendas apariciones  asombros episodios 

singulares muertes antiguas  escaramuzas de 

palo y piedra  palabras de antepasados  un 

incansable rumor de memorias que me 

mantenla despierto  el mismo que suavemente 

me acunaba""r *Jose Saramago, escritor 
portugues, premio Nobel de literatura 1998. 
(Blanca Calvo, 1999). 

El personal docente es el llamado a sensibilizar 
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a las familias y a los miembros de las comuni
dades, a involucrarse como grupo en el placer 
de leer, e insertar practicas placenteras de 

lectura. Esto da oportunidad para congregarse, 
alrededor de una fogata o a la sombra de los 

arboles o simplemente en la plaza, para tener 
contacto con el lenguaje de los textos escritos 

y compartirlos en familia y en comunidad. 

La idea que el personal docente promueva 

la lectura a traves del contacto con los padres 

y madres de familia, les permite a estos 

desarrollar y disfrutar la lectura de sus hijos, 
pudiendo: 

Leer los libros que los ninos y ninas llevan 

a casa y comentarlos con ellos. 

Leerles durante la comida, antes de acos
tarse o en algun momento especial del dia 

o de la semana, por ejemplo los domingos. 

Organizarse con los otros padres y madres 

de familia para leerles a los ninos y ninas 

los fines de semana en la biblioteca de la 

localidad, en el local comunal o en la 

escuela. 

Escribir cuentos, recetas, experiencias 

de aventuras, pasajes hist6ricos de la 

comunidad, recomendaciones sobre 

c6mo trabajar la tierra o c6mo realizar una 

artesania, descripciones sobre las celebra
ciones principales, para que sean leidos 

por sus hijos e hijas en la escuela y en sus 

casas. 

Ayudar a acondicionar el sector de lectura 

del aula con cojines, alfombras, estantes. 
Elaborar ilustraciones para los cuentos de 

sus hijos e hijas, cubiertas novedosas con 

materiales de la zona, como semillas, hojas, 
palitos, tuzas, papel pintado con temperas 

o papel reciclado. 

Modelar el placer de leer y la utilidad de la 
lectura es una responsabilidad de todos y 
todas en la comunidad, y no se mantiene 
solamente en el aula.



 

El docente puede apoyarse e involucrar 

tambien a las autoridades de la comunidad 

para que participen en la lectura recreativa 

que educa y construye ciudadania porque 

brinda acceso al saber, apropiaci6n de la 

lengua, construcci6n de uno mismo, ensancha
miento del horizonte de referencia, desarrollo 

de nuevas formas de sociabilidad e impide 

que el olvido borre la memoria colectiva de la 

humanidad. Una ciudadania activa es resultado 

de un proceso en el que la lectura contribuye a 

su construcci6n. 

La comunidad en alianza con la escuela puede 

contribuir en: 

Realizar campanas para conseguir libros 

para la biblioteca comunal y/o para la 

escuela o establecer alianzas estrategicas 

con el municipio, editoriales, empresas 

locales, etcetera. 

Organizar bolsas con libros de interes de 

los ninos y ninas y llevarlos a las escuelas 

durante el recreo y la salida, para que 

disfruten de la lectura. 

Convocar a las familias de la comunidad a 

leer juntos cada cierto tiempo, quincenal
mente por ejemplo, y organizar reuniones 

para narrar historias populares. 

Si existe acceso a la radio, puede organi
zarse "Cuentacuentos" como programa 

dominical, para que las familias escuchen 

narraciones de cuentos dramatizados. 

Crear circulos de lectura donde los abuelos 

y abuelas o personas mayores leen para 

los y las pequenas, mitos, leyendas, hechos 

hist6ricos de la comunidad que ellos 

mismos o con ayuda de otros han escrito. 

1.5 Como saber si los ninos y las 
ninas progresan 

Considerar la lectura como actividad 
natural y placentera en su vida cotidiana 

Si el alumnado muestra sus preferencias, 
selecciona en forma personal y espontanea 

obras literarias, revistas, c6mics, lleva con 

frecuencia libros a casa, comenta acerca de lo 

leido, entonces, la lectura ha empezado a ser 
parte de sus vidas. 

Sentirse hibil leyendo 

Si los ninos y las ninas ya leen en silencio 

durante toda la hora de lectura por placer, si 
buscan informaci6n para comprender mejor lo 

que leen, si reconocen los distintos tipos de 

textos y sus portadas, si pueden escribir sobre 

lo que leen o representarlo en otros lenguajes, 
entonces, estaran dominando cada vez mas 

las competencias lectoras. 

Usar con propiedad y naturalidad los 
textos y el lenguaje 

En los comentarios del alumnado sobre lo que 

leen, es posible observar si usan con propiedad 

el vocabulario y los elementos de los textos, 
como titulo, portada, personajes, tema, argu
mentos para expresar sus opiniones, si men
cionan al autor/a o si cuando escriben usan 

expresiones propias del lenguaje escrito. 

Aprender a gozar de la variedad de textos 

A medida que los infantes van creciendo se van 

acercando a una mayor cantidad de tipos de 

textos y temas, y van generando un conjunto 

mas amplio de lenguajes, temas y puntos de 

vista que enriquecen su expresi6n, su visi6n 

del mundo y su conocimiento de la literatura. 
Se van volviendo personas lectoras mas exi

gentes a traves del tiempo. 
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Buscar mis informaci6n para entender 
mejor 

A medida que el estudiantado desarrolla su 

interes por la lectura, crece su necesidad por 
comprender mas y mejor; averigua los as
pectos que no entiende de los textos; pregunta 

sobre el tiempo en que ocurre lo que lee, 
sobre las ideas que primaban en esa epoca, 
sobre el contexto geografico distinto al que 

conoce y muchas cosas mas que le suscita 

la lectura. 

Prictica guiada
 

Mediante "La lectura por placer" el estudiantado 

adquiere criterios para seleccionar las obras 

que desea leer, lee textos completos y cada 

vez mas complejos, advierte la belleza y usos 

del lenguaje, identifica diversos autores/as y 

generos, opina, comenta y confronta interpreta
ciones con otros, ejercita diversas modalidades 

de lectura, se vuelve lector cada vez mas 

aut6nomo que busca leer con prop6sitos claros 

para disfrutar, entretenerse o buscar informaci6n 

y asi, manifiesta su gusto por la lectura. 
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1. Organizando la hora de lectura por 
placer 

Uniendo esfuerzos 

Elabore una lista de personas que conozca en 

la comunidad que pueden ayudar a implementar 
la biblioteca de aula y ambientarla. 

Puede invitarlos al aula y motivarlos mostrandoles 

trabajos con los avances del alumnado en la 

lectura y explicandoles porque la lectura por placer 
es tan importante para su desarrollo. Utilice, si 
prefiere, algunas de las citas de esta unidad. 

Organicese con un papel6grafo para priorizar 
las acciones, anotando los miembros de la 

comunidad y dandoles responsabilidades 

concretas como: conseguir libros, forrarlos, 
ambientar el aula, etcetera. 

Presente la "hora de la lectura por placer" 

Pregunte a su alumnado si le gustaria tener un 

espacio propio dentro del aula o en el patio de 

la escuela para disfrutar libremente de los textos 

que haya en la biblioteca de aula. 

Fije con el alumnado un horario para llevar a 

cabo la hora de la lectura por placer. Puede 

comunicarle al resto de la escuela que durante 

esos momentos nadie ni nada podra interrum
pirlos.



Inaugure el nuevo espacio 

Repase antes de la fecha fijada, los pasos que 

seguira para poner a disposici6n del estu
diantado los textos y los consejos que les dara 

para que escojan sus textos. Lleve su libro 

preferido para leer con ellos. Puede leerles un 

cuento que ellos elijan y proponerles que lo 

hagan por si mismos la pr6xima vez. No los 

apure para escoger sus textos, brindeles con 

paciencia la orientaci6n que pueda y dejelos 

revisar los textos el tiempo que gusten. 

Al final de la sesi6n puede preguntarles c6mo 

se sintieron y recordarles la nueva fecha. 

�egistre 

No olvide llevar un registro de los textos con 

los que cuenta en el aula y los que se lleva a 

casa el alumnado. Organicelos para que se 

hagan cargo de esas tareas. Puede anotar sus 

impresiones sobre la actividad. 

Es importante que pueda hacer un seguimiento 

de los progresos de los j6venes lectores de 

manera personalizada. 

2. Comparta con otros y otras docentes 

Despues de realizar las actividades ante
riores, en un taller con docentes, comparta 

sus experiencias de aplicaci6n de la lectura 

por placer. 

Puede comunicar si: 

(El sector de lectura esta organizado y 

funciona? 

(Los ninos y ninas estan organizados para 

entregar y recoger los libros? 

(Los padres, madres o familiares participan 

en las actividades de lectura? 
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Aunque cada individuo construye su 

propio conocimiento, las situaciones de 

aprendizaje mas significativas a menudo 

ocurren en grupo. Es alli en donde se 

aprende uno de otro en un proceso 

reflexivo, compartido y colaborado. 

Comparta vivencias: 

(C6mo se sienten los ninos y ninas? 

(C6mo se ha sentido al realizar la acti

vidad?
 

Comunique alguna anecdota interesante. 

Autoeval�e: 

(Que se puede mejorar?
 

(Que falta hacer?
 

(Cree que este tipo de actividad es impor

tante? 

Anote en el Portafolio docente sus impresiones 

sobre actividades de lectura por placer reali
zadas en su aula. 
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 Ideas claves


Hora de la lectura por placer 

Momento del horario escolar semanal desti
nado a que el estudiantado escoja los textos 

que desea leer, sin presiones, ni preguntas, 
ni ejercicios para poner en practica lo 

aprendido. 

Ambiente acogedor 

Espacio especialmente acondicionado con 

tapetes, cojines, alfombras, para que se pueda 

leer c6modamente. En la zona rural, la sombra 

de un arbol, el pasto o cualquier lugar de la 

naturaleza, es un espacio acogedor para que 

se realice la lectura por placer.

 ectura aut6noma 

Los ninos y ninas que leen en silencio, seleccio
nan por si mismos las lecturas de su preferencia, 
intervienen en el sistema de prestamos de libros, 
comentan libremente sobre sus lecturas, se 

comportan como lectores/as expertos y cada 

vez son mas aut6nomos respecto de la super
visi6n de los adultos. 

Comprender y conocerse 

Cuando el alumnado accede a los diversos 

textos de manera frecuente, se enriquece en 

sus capacidades cognitivas, en su sensibilidad 

para comprender y ponerse en el lugar del 
otro, y en su habilidad para descubrirse a si 
mismos. 

Comunidad promotora de la lectura 

La comunidad que rodea a los ninos y ninas, 
es portadora de una cultura que influye sobre 

sus decisiones, sus intereses, sus costumbres. 
Por lo tanto, es una comunidad que se enriquece 

con los rituales de la lectura colectiva, para 

pensarse, para mirar juntos al mundo, para 

recordar, para sonar y para sentir juntos. 

La lectura no solamente es una activad para 
toda la comunidad, sino que construye 
comunidad tambien: se pueden leer varios 
tipos de textos entre personas de diferentes 
edades y en cualquier lugar. 

Las personas lectoras de diferentes niveles 
pueden compartir el interes por el mismo 
contenido.
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Desarrollo de la comunicaci6n oral 
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Introducci6n 

Esta parte del m6dulo ofrece algunas reflexiones 

sobre la importancia de la comunicaci6n oral y 

su desarrollo en ninos y ninas de cuarto a sexto 

grado del segundo ciclo de Educaci6n Basica. 
Se orienta a formar hablantes capaces de tomar 
la palabra en diferentes contextos, no solo 

privados sino tambien publicos. 

Se quiere que los ninos y ninas tengan oportu
nidades de expresarse oralmente y de com
prender lo que escuchan en situaciones reales 

de comunicaci6n. De alli que a traves de estas 

experiencias autenticas, descubran el poder 
que tiene la palabra para expresar, narrar, soli
citar, explicar, convencer, dialogar, argumentar 
y reflexionar sobre el lenguaje oral como una 

forma de actuaci6n social segun los diversos 

contextos comunicativos. 

Se han considerado algunas estrategias para 

las situaciones comunicativas orales en los 

ultimos grados de Educaci6n Basica, con la 

finalidad de brindar ayudas que permitan 

potenciar las oportunidades que el aula ofrece 

para la comunicaci6n oral. Solo trabajandolas 

en reiteradas ocasiones podran contribuir al 
logro de las competencias previstas. 

Es indispensable que las actividades propuestas 

consideren el uso de la lengua en el contexto 

cultural, permitiendo que el alumnado exprese 

su propio pensamiento, sus tradiciones orales, 
su modo de ver el mundo y las vivencias de su 

vida cotidiana, sin que esto limite la funci6n de la 

escuela de acercarlos al uso del lenguaje formal. 

Objetivos 

a. Realizar actividades de desarrollo de la
 

expresi6n y comprensi6n oral, a partir de
 

situaciones comunicativas reales que per

mitan mejorar la competencia comunicativa
 

oral del alumnado, asi como, la compren

si6n e interpretaci6n critica de diversos
 

mensajes orales.
 

b. Valorar la importancia de la comunicaci6n
 

oral como forma de actuaci6n social que
 

permite el ejercicio democratico de la
 

ciudadania y el respeto a la diversidad
 

ling�istica, creando diversas situaciones
 

de comunicaci6n en el aula, que faciliten
 

el uso de la palabra en diversos contextos
 

privados y publicos.
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Situaciones comunicativas interactivas 

como

 a entrevista
44

Actividad sobre los saberes previos

En el aula de Rosaura, docente de una escuela
de Educaci6n Basica, se observa frecuente
mente la siguiente situaci6n:

Los ninos y ninas conversan espontanea y
amenamente sobre las cosas que les ocurren
en la casa, la escuela y la comunidad, pero en
cuanto ella inicia la clase planteando preguntas
referidas al tema que estan desarrollando, ellos
y ellas que antes dialogaban tan amenamente,
enmudecen o responden con "si", "no", "ya", a
las preguntas que ella realiza.

Las y los ninos que enmudecen, no se atreven a
hablar por miedo y siempre se quedan callados.

 a conversaci6n

 a asamblea
de aula

�arraci6n de
noticias

Desarrollo de la comunicaci6n oral en el segundo ciclo de 
Educaci6n Bisica 
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Desarrollo de competencias de expresi6n 
y comprensi6n oral 

mediante 

a exposici6n 

El debate

Para reflexionar 

(Ocurre esto en la mayoria de aulas? Si 
esto ocurre, (a que se debe? 

(De que se habla en el aula?, (cual es el 
tema mas frecuente que se discute? 

(Que oportunidades tienen los ninos y ninas 

para expresarse oralmente en el aula? 

(Quien habla mas en el aula: el o la docente 

o los ninos y ninas? (que refleja esto? 

(Existe un ambiente adecuado para la 

comunicaci6n oral entre los ninos, las ninas 

y su docente? 



 

 

  a comunicaci6n oral
 

La comunicaci6n verbal usa la palabra como 

medio de interacci6n entre las personas. Esta 

comunicaci6n tiene dos modalidades: El 
lenguaje oral y el lenguaje escrito. 

El lenguaje oral surge ante la necesidad de 

comunicarse con los demas. Todos aprendemos 

a hablar, escuchando y hablando con las 

personas que nos rodean. Maria Elena 

Rodriguez (1995) nos dice que "Hablar no es 

pronunciar palabras sino recrearlas en la 

construcci6n de textos que se organizan en 

relaci6n con las distintas intencionalidades del 
hablante, las diferentes expectativas de los 

receptores, las variadas exigencias de las 

situaciones de comunicaci6n". 

Cuando los ninos y ninas recien ingresan a la 

escuela, han desarrollado con anterioridad la 

capacidad de comunicarse oralmente y de 

establecer comunicaci6n con personas del 
entorno familiar y comunitario donde se desen
vuelven; hablan entre si espontaneamente 

y estas conversaciones son un excelente medio 

para conocer sus actividades, preferencias, 
preocupaciones, y fantasias. Por otro lado, el 
personal docente debe aprovechar esta 

tendencia natural a la socializaci6n, para 

favorecer espacios de conversaci6n, de dia
logo y de argumentaci6n en un ambiente de 

confianza. 

La escuela necesita formar tambien al alumnado 

en la comprensi6n y valoraci6n de la hetero
geneidad de la lengua oral, coloquial y familiar 
manifestada en las distintas formas regionales 

de hablar de los habitantes del pais; al mismo 

tiempo, tratara de complementarla con la lengua 

estandar y las expresiones mas formales. 

Competencias a desarrollar 

El desarrollo de la comunicaci6n oral comprende 

la expresi6n y la comprensi6n oral. 

Expresi6n oral 

Es la capacidad de comunicar necesidades, 
sentimientos e ideas con seguridad y con
fianza. Supone poner en practica la capacidad 

para opinar y argumentar, asi como desarrollar 
un discurso propio que permita la relaci6n 

con los demas.  mplica respeto a las conven
ciones de participaci6n y da la posibilidad 

de desarrollar la autoestima y la seguridad 

personal. 

Comunicar oralmente lo que se piensa y lo que 

se siente es muy importante en la vida familiar, 
en las relaciones interpersonales, en la partici
paci6n social y ciudadana. 

Comprensi6n oral 

Es la capacidad de elaborar significados e 

interpretar, en este caso, textos orales que se 

dan a traves de conversaciones, dialogos, 
entrevistas, juegos orales, descripciones, etc., 
en situaciones en las que se requiera y en 

funci6n de un prop6sito claro.  mplica desarrollar 
una actitud de dialogo, asi como la capacidad 

de escucha y aceptaci6n de ideas diferentes a 

las propias.
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Alcanzar estas competencias implica el desa
rrollo de muchas habilidades que subyacen 

en la expresi6n y compresi6n de los textos 

orales y que interactuan entre si durante la 

comunicaci6n como son: La selecci6n de los 

temas y c6mo presentarlos, la adopci6n del rol 
de oyente o de hablante, la adecuaci6n al 
discurso del otro, el establecimiento de la 

secuencia de las intervenciones (tomar la 

palabra, ceder el turno a otro, definir la duraci6n 

de la intervenci6n), la negociaci6n de los 

significados para acordar un significado unico, 
la confirmaci6n de si se ha comprendido o no, 
el descubrimiento de la intenci6n del hablante, 
entre otras. 

Asi mismo, las actividades planteadas brindaran 

la oportunidad de aprender c6mo presentar un 

tema, hablar espontaneamente, leer para 

aprender, utilizar estrategias para interesar al 
auditorio, manifestar la opini6n y desarrollar 
estrategias argumentativas, recurrir a argu
mentos y fuentes autorizadas, tomar notas, 
escribir segun el tipo de texto a producir, ampliar 
la informaci6n sobre un tema, sintetizar las 

conclusiones o acuerdos, evaluar la propia 

participaci6n, no discriminar ni ser discriminado 

por la forma c6mo se usa el lenguaje, aprender 
a dialogar. Esto muestra la importancia que la 

escuela debe dar al desarrollo de las 

capacidades de expresi6n y de comprensi6n 

del lenguaje oral, para que se consolide con 

las continuas experiencias vividas en el aula, 
pues no basta que los ninos y ninas hayan 

adquirido la habilidad de hablar para que dichas 

capacidades se desarrollen por si solas. 
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Situaciones comunicativas interactivas 

Existe una multiplicidad de usos comunicativos 

de la lengua oral pero trataremos s6lo de algunas 

actividades que se deben desarrollar en los 

ultimos grados de la Educaci6n Basica y que 

buscan desarrollar la expresi6n y comprensi6n 

oral y, sobre todo, habilitar al estudiantado a usar 
el lenguaje como una "forma de actuaci6n social" 
como lo plantea Maria Elena Rodriguez (1995). 
Estas actividades se deben planificar, no surgen 

al azar ni se dejan a la espontaneidad sino que 

responden a la intenci6n de desarrollar las com
petencias orales con un plan didactico coherente. 

2.1 Conversando con libertad 

Es necesario reconocer que la conversaci6n 

se encuentra en la base de nuestra convivencia 

humana. Muchos docentes se han acostum
brado s6lo a monologar o a establecer una 

comunicaci6n de preguntas y respuestas con 

sus estudiantes sin valorar que es a traves de 

la conversaci6n c6mo se tejen las relaciones 

de un grupo. 

La conversaci6n implica hablar y escuchar, 
darse a conocer, tomar en cuenta al otro, 
intercambiar con el ideas, sentimientos, preo
cupaciones. La conversaci6n espontanea o 

informal del nino o nina con el personal docente, 
o con los propios companeros y companeras, 
constituye una fuente rica de conocimiento de 

los intereses, vivencias, afectos, situaciones 

familiares del alumnado y son una muestra del 
clima de confianza creado en el aula. El o la



 

docente puede propiciar situaciones para que 

las y los ninos conversen sobre acontecimientos 

escolares, familiares o de la comunidad como: 
la asistencia a una fiesta patronal, a un 

espectaculo deportivo, al circo, a un museo; o 

sobre el nacimiento de un nuevo hermano o 

hermana, episodios de peliculas vistas en 

televisi6n, o sobre una campana publicitaria. 

En la comprensi6n y expresi6n oral, se 
practican los valores de convivencia y 
ciudadania. 

La conversaci6n es abierta, no es una actividad 

pautada, puede tratar cualquier tema e incluso 

cambiarlo segun las circunstancias. Se realiza 

de manera familiar y coloquial. Los ninos y ninas 

deben participar en la conversaci6n ateniendose 

al tema, respetando su turno para hablar y las 

ideas de los otros, el o la docente tambien 

puede integrarse. 

A traves de la conversaci6n tambien se llega a 

transmitir ideas de cooperaci6n, el recono
cimiento y aceptaci6n de la diversidad, el respeto 

mutuo, la confianza en las potencialidades de 

los otros. Transmitimos tambien emociones que 

van a marcar el tono de la convivencia en el 
aula y el tono del aprendizaje. Se puede trans
mitir amor, alegria, confianza, temor, agresi6n. 

El aula y la escuela deben ofrecer un ambiente 

favorable a la conversaci6n, al dialogo, la 

pregunta, la tolerancia, al aprecio mutuo y al 
trabajo cooperativo, el personal directivo y 

docente debe dar muestras de esto dentro y 

fuera del aula. La escuela y el aula deben 

constituirse en ambientes que favorecen la 

comunicaci6n oral. 

Analice (Sobre que conversan los ninos y 

ninas? (Lo hacen en el aula o fuera de ella? 

(C6mo podria plantear una situaci6n de 

conversaci6n en el aula?, (sobre que tema? 

Comparta sus ideas con un colega. 
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2.2 Tomando decisiones en 
asamblea de aula 

La asamblea de aula es una actividad que 

permite que el alumnado dialogue en torno a 

un tema de su interes que afecte la vida del 
aula, el clima emocional que se vive en ella o 

para planificar acciones como campanas a 

favor del medio ambiente, de la lectura o 

planificar visitas, excursiones, proyectos 

educativos. 

Es un espacio de dialogo que tiene como 

objetivo que los ninos y ninas compartan sus 

puntos de vista y escuchen los puntos de vista 

de los demas. En la asamblea se hace uso del 
derecho de participar y de ser escuchado, y del 
deber de escuchar a los demas. Permite 

desarrollar la capacidad de argumentar cada 

vez con mayor precisi6n. La asamblea, se 

convierte de esta manera en una experiencia 

que permite usar la lengua en situaciones de 

real comunicaci6n ya sea para opinar, solicitar, 
convencer, argumentar. 
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Segun lo crea conveniente el docente puede 

decidir ser el quien conduzca la asamblea de 

aula o puede ser un alumno o alumna que 

actue como moderador/a para dar la palabra. 
En los grados mayores la asamblea puede 

estar a cargo de un alumno o alumna, con el 
acompanamiento del docente.

 Secuencia didictica 

La secuencia es flexible, de acuerdo a las 

necesidades del aula y a la tematica que 

responda a los intereses del grupo. Deben 

tenerse presentes los objetivos fundamentales 

de la asamblea: integraci6n grupal, discusi6n 

y toma de decisiones y acuerdos. 

Segun las edades y el grado de organizaci6n 

y participaci6n se suelen establecer los temas 

a tratar, centrando el dialogo en torno a: 

Situaciones a resolver 
Problemas que se presentan segun la vida del 

de la escuela. Trascienden lo personal 
plantean hechos que problematizan al grupo. 

pueden evaluar tambien responsabilidades, 
personales y grupales, acuerdos, cumpli

Corresponde al momento de reflexi6n sobre lo 

y formulaci6n de propuestas de acci6n. 
aceptarse todas las sugerencias, pues 

mediante el dialogo y los aportes de todo el 

miento de tareas. 

Sugerencias 

El personal docente fomenta y reflexiona con los y las estudiantes sobre:
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grupo se llegara a una soluci6n original y 

efectiva. Los ninos y ninas deben exponer y 

sustentar sus argumentos. 

Acuerdos 

Consecuencia l6gica de lo que se discuti6 en los 

momentos anteriores. Los acuerdos pueden ser 
sobre soluciones de problemas, planificar activi
dades, establecer normas y responsabilidades. 

Piense en una situaci6n o problema que se 

pueda tratar en asamblea de aula. 

Organice al alumnado para tratarlo. 

�elate por escrito c6mo fue la experiencia. 

Comparta con otros y otras colegas. 

El intercambio de ideas que produce la actividad 

mejora las habilidades de reflexi6n al escuchar 
y ser escuchado, cuando se cuestionan las 

ideas, se comparten opiniones y se analiza el 
sentido de las propuestas. 

Cuando el tema de la asamblea se centra en 

la soluci6n de un problema los ninos y ninas 

tienen la oportunidad de desarrollar su pensa
miento divergente o creativo al generar posibles 

soluciones a traves de lluvia de ideas, al evaluar 
las distintas posibilidades de soluci6n, al decidir 
la mejor soluci6n o la mas adecuada y al asumir 
responsabilidades para poner en practica la 

soluci6n encontrada. 

El uso de la conversaci6n y el dialogo para llegar a acuerdos y resolver conflictos.
 

El respeto a ideas y opiniones ajenas.
 

El actuar con cortesia y respetar las normas para hablar.
 

El expresarse con claridad, seguridad y confianza.
 

El consenso y la toma de decisiones democraticamente.
 



2.3 Narrando noticias 

Esta actividad consiste en presentar oralmente 

noticias sobre sucesos que hayan ocurrido en 

la casa, la escuela o la comunidad, pues es fre
cuente escuchar a los ninos y ninas conversar 
sobre sus experiencias, alguna anecdota u otros 

hechos que, en definitiva, les han llamado la 

atenci6n.

 ec encia did ctica 

Para indagar las ideas que tienen sobre las 

noticias, el o la docente pregunta: �Son reales 

los hechos de las noticias? �C6mo se llaman 

las personas que estan narrando las noticias? 

�C6mo se enteran de los sucesos que ocurren 

quienes los narran? �Las noticias del peri6dico 

tienen autor o autora? 

El docente pedira a los ninos y ninas estar 
atentos a las situaciones que ocurran en la 

casa, en la escuela o en la comunidad, que 

puedan convertirse en "noticia", es decir ser 
interesantes e importantes para los demas. 

Preparacion de la noticia 

Las y los ninos deben prepararse para narrar 
la noticia antes de presentarla a los demas. El 
o la docente los anima para que recuerden 

hechos reciente que hayan ocurrido en su 

familia, en la escuela o en la comunidad para 

seleccionar una noticia. 

El personal docente los hace escuchar una 

noticia o la lee y la analiza para hacerles notar 
que la noticia responde a las siguientes 

preguntas: �Que ocurri6?, �cuando ocurri6?, 
�d6nde ocurri6?, �por que?, �c6mo?, �quienes 

participaron?; y pide que lo tomen en cuenta al 
formular su noticia. 

Las y los ninos seleccionan una noticia y pueden 

anotar los datos principales en una hoja para 

tenerlos presentes a la hora de narrarla. Cada 

narrador/a tiene el derecho de elegir c6mo 

ordena la presentaci6n de su noticia; se esfuerza 

para crear y seleccionar un titular para ella. 

Pueden leer con anterioridad sus noticias a sus 

companeros/as para que comenten si el tono 

es adecuado, si se habla a mucha velocidad, 
si se entiende el contenido. 

Se recomienda ubicar los pupitres en semicfrculo 

para que todos tengan la oportunidad de mirar 
y escuchar con atenci6n al narrador/a de 

noticias. La primera vez el docente narra oral
mente una noticia, luego, a medida que vayan 

apareciendo las noticias y que los ninos y ninas 

se vayan animando, se haran turnos para que 

todos puedan participar. 
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El personal docente debe dejar que el alumnado 

hable espontaneamente, se sienta seguro y 

confiado en que los demas lo escucharan. Los 

companeros/as que estan escuchando pueden 

formular preguntas al narrador cuando haya 

terminado la presentaci6n. Estas pueden 

ayudar a profundizar la informaci6n y mejorar 
la comprensi6n. 
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La narraci6n de noticias puede ser una actividad 

semanal, en que una o un alumno o un grupo 

de alumnos y alumnas traen una noticia, la leen 

o la cuentan. La frecuencia puede variar, pero 

sera necesario garantizar que se haga peri6
dicamente. 

Los y las estudiantes tambien puede narrar 
noticias de actualidad, cientfficas, 
culturales, deportivas, ecol6gicas, de 
interes social, escuchadas y/o lefdas en 
los medios de comunicaci6n (radio, 
televisi6n, internet, peri6dicos y otros). 

El alumnado con ayuda de la o el docente 
puede organizarse para producir, por 
ejemplo, un programa de radio en el aula 
o en la escuela, el cual puede ser de 
caracter deportivo, cientffico, cultural o de 
otra fndole. 

El programa de radio puede ser llevado a 
cabo como proyecto especffico en un 
momento determinado o como una acti
vidad permanente que les permita opinar, 
confrontar ideas con otros y otras. Esto 
puede llevar a escuchar previamente 
emisoras radiales y analizar las carac
terfsticas de los programas, ventajas y 
desventajas. 

Asf mismo se puede visitar una emisora 
local, entrevistar al locutor o locutora, 
observar c6mo se "sale al aire", c6mo 
realizan el saludo, la despedida y el cierre; 
c6mo narran las noticias, entonaci6n, 
pausas, ademanes y gestos y si usan un 
lenguaje formal o informal, y luego comen
tar en el aula sobre estos aspectos. 

Tambien es importante establecer contacto 
con los y las periodistas del peri6dico de 
la comunidad para que puedan brindar su 
colaboraci6n en la producci6n del pro
grama. 

2.4 Entrevistando a diversos 
personajes 

Es una actividad que permite dialogar con una 

o mas personas para profundizar en un tema 

o para obtener opiniones. En ella participan el 
entrevistador/a, que es quien interroga y la o 

los entrevistados, que son quienes contestan. 

Para realizar una entrevista debe establecerse 

un acuerdo previo entre el entrevistador/ar y el 
entrevistado, ademas se debe considerar los 

intereses y expectativas de ambas partes. 

En la escuela esta actividad puede permitirnos 

conocer y valorar a diversos trabajadores y 

trabajadoras del barrio o la comunidad, tales 

como: personas agricultoras, ganaderas, 
artesanas, comerciantes, artistas, escritoras, 
cientfficas, deportistas, educadoras, autoridades 

locales o escolares, entre otras.

 ec encia did ctica 

Preparacion de la actividad 

Pregunte al estudiantado: �Que saben de las 

entrevistas?, �las han escuchado en la radio o 

las han visto en la televisi6n?, �para que sirven 

las entrevistas? 

Es necesario determinar junto con ellos el pro
p6sito de las entrevistas ya sea para recabar 
informaci6n sobre un tema conocido por el 
entrevistado/a, obtener opini6n o conocer mas 

la vida de un personaje como puede ser el caso 

de un autor/a cuya obra se esta leyendo o de 

una obra de teatro que se esta preparando en 

la escuela. Requiere que previamente el alum
nado investigue sobre un tema que quieran 

conocer mas para disenar las preguntas de la 

entrevista. Tambien pueden leer o escuchar 
entrevistas.
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 eleccion del entrevistado/a 

Una vez precisado el prop6sito de la entrevista, 
sera necesario identificar a la persona o perso
nas que se van a entrevistar para solicitar la 

entrevista y coordinar el momento mas oportuno. 

Form lacion de preg ntas 

Pueden formarse pequenos grupos, de dos o 

tres integrantes para elaborar, con la ayuda 

docente, un listado de preguntas sobre as
pectos que desean conocer. Pueden incluir 
preguntas sobre gustos, diversiones, suenos, 
personas importantes en su vida, miedos, 
actividades que realiza, entre otras. Las pre
guntas deben ser breves y no exceder en 

numero. Cada grupo, con ayuda docente, las 

analiza, selecciona las que se consideren mas 

interesantes para organizar el cuestionario 

definitivo y las escriben en una hoja para po
derse guiar por ellas. Tambien se puede prever 
sobre que aspectos repreguntar si se quiere 

ampliar la informaci6n o si la pregunta no fue 

adecuadamente formulada o interpretada. 

En grupo, los y las estudiantes se preparan 

para realizar la entrevista, de esta manera 

pierden temor y ganan confianza. Se reco
mienda cuidar las actitudes al momento de 

realizarla, actuar con respeto y cordialidad hacia 

el entrevistado/a. 

El momento de entrevistar 
Para entrar al dialogo las y los ninos deben 

presentarse y tambien la o el entrevistador, 
plantean el tema o prop6sito de la entrevista. 
En una hoja, las y los entrevistadores toman 

nota de las respuestas que da el entrevistado. 
Tambien se puede grabar. Se debe procurar 
que no solo haya un intercambio de preguntas 

y respuestas sino que se trate de establecer un 

dialogo y de estar atentos a las respuestas del 
entrevistado. 

Lect ra de las entrevistas 

Las y los ninos revisan la informaci6n obtenida 

en la entrevista y pueden presentarla de manera 

oral o escrita ante sus demas companeros/as. 
Si es escrita deben corregir las repeticiones, 
las expresiones propias del lenguaje oral, utili
zando la forma del lenguaje escrito. Se podra 

decidir publicar la entrevista. 

Evaluan 

Por ultimo, reflexionan sobre la pertinencia de 

las preguntas empleadas, lo que observaron 

del lenguaje, de los gestos, los cambios de voz, 
las dudas, los silencios.
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eleccione uno o dos temas que tratara en 

el aula. 

Converse con las y los ninos para que 

propongan a quien quisieran entrevistar y con 

que prop6sito. 

Ac erden a quien entrevistar en definitiva. 

Las entrevistas y otras formas de la comu
nicaci6n oral estan aplicadas por el personal 
docente tambien como una manera de 
profundizar en los temas didacticos y 
compartir los exitos y retos de la ensenanza. 

51



Elabore c adro tomarlo 

Si se ha investigado sobre los elefantes como 

tema de interes se podrfa organizar la exposici6n 

sobre: 

Cada grupo puede escoger un tema para 

exponer a fin de que la mayorfa participe. Lo 

desarrollan siguiendo un orden l6gico o cro
nol6gico con el fin de facilitar la comprensi6n 

de su auditorio. 

materiales como mapas, dibujos, maquetas, 
fotos, o con demostraciones, juegos y otros 

recursos elegidos por los y las expositoras 

segun el auditorio y el prop6sito de la exposici6n. 

Seleccionan, con la ayuda docente, una acti
vidad que pueda ser realizada por el publico 

senalando para que servira, que materiales 

necesitaran y c6mo lo haran. Puede ser un 

sociodrama, un juego, un crucigrama sencillo, 
un experimento, etc. Preparan preguntas para 

publico a fin de averiguar si este capt6 lo que 

se considera importante en la exposici6n. 

Ensayan la actividad 

Los ninos y ninas, en grupo pequeno, realizan 

una practica previa de la exposici6n con el 
apoyo de la clase y del docente. Este debe 

estimular siempre los aspectos positivos del 
trabajo y ayudarlos a resolver las dificultades 

que tengan: Les ayuda a vencer la timidez, el 
temor a olvidar lo que tienen que decir, a regular 
el tono de la voz, la pronunciaci6n.
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 n  para en cuenta
cuando realice la actividad.

2.5 Exponiendo lo q e hemos
est diado o investigado

La exposici6n es una presentaci6n oral
preparada y realizada por un nino, nina o un
grupo a la clase, como resultado de un tema
estudiado o investigado en el aula. El esfuerzo
por transmitir el contenido y que el auditorio
lo comprenda hace que el alumnado profundice
el tema y mejore el uso de los recursos del
lenguaje.

 ec encia did ctica

Preparacion
El personal docente pregunta a sus estudiantes
si han presentado alguna vez una exposici6n.
�Saben organizarla?, �que dificultades han
tenido?

La exposici6n requiere de una clara organizaci6n
de las ideas. El o la docente puede exponer
ante ellos o pedir a alguien que lo haga para
que el alumnado se de cuenta c6mo es la expo
sici6n. Se comienza escribiendo un esquema
que la gufe. Para ello, el grupo puede convertir
las preguntas del tema estudiado o investigado
en tftulos y los escribe. Por ejemplo si se ha
indagado sobre las caracterfsticas geol6gicas
de la tierra los temas a exponer podrfan ser los
siguientes:

Teorfas sobre el origen de la tierra.

C6mo se forman los volcanes.

Los volcanes en El Salvador.

Est

el 

Actividad Entrevistado Proposito

Consecuencias y beneficios de la actividad 

volcanica. 
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�Cuantas crfas puede tener una elefanta? 

�Por que tienen trompas grandes? 

�Cuanto puede llegar a pesar y medir? 

�Para que sirven los colmillos del elefante? 

a presentaci6n puede complementarse con 



 

 

 

Exponen 

Cada grupo expone el tema correspondiente 

utilizando lenguaje claro y preciso. Los y las 

integrantes pueden leer sus notas, senalar 
graficos o esquemas. En el transcurso de la 

exposici6n, el o la docente puede intervenir 
para formular preguntas que faciliten la 

explicaci6n o ayuden al nino o nina a explicitar 
todo lo que sabe del tema. Ocasionalmente 

explica aspectos del contenido que por diversas 

razones no han quedado claros, o responde 

a las preguntas para las cuales los y las exposi
toras no tienen respuestas; finalmente hacen 

una sfntesis y permiten las preguntas del 
publico. 

Evaluan 

El alumnado evalua su propia actuaci6n. 
Ningun nino o nina debe sentirse juzgado, 
todos deben comprender que la evaluaci6n es 

para mejorar los desempenos de todos. El 
grupo puede evaluar al expositor o expositores, 
dandoles las recomendaciones del caso, de 

acuerdo a criterios establecidos como los 

siguientes: 

Sigue una secuencia ordenada al exponer 
el tema. 

Explica claramente el tema usando palabras 

adecuadas al publico. 

Realiza la actividad teniendo listo el material. 

Hace preguntas al publico y comenta las 

respuestas.

 eleccione un tema sobre el cual sus estu

diantes pueden organizar una exposici6n 

a sus demas companeros y companeras. 

Relate por escrito como se desarroll6 la 

actividad. 

Comparta con otros y otras colegas. 

Escriba en su Portafolio alguna exposici6n 

realizada y anote sus comentarios. 
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2.6 Aprendiendo a arg mentar: 
El debate 

El debate consiste en discutir acerca de un 

tema polemico que provoca controversia o 

divergencia de opiniones. En el se da una 

discusi6n formal entre dos grupos que tienen 

puntos de vista discrepantes en torno a un tema 

y que quieren convencer de la verdad de su 

posici6n o de la conveniencia de algo. 

Esta actividad permite construir en el alumnado 

la idea de que para justificar cualquier decisi6n, 
para defender una posici6n o resolver conflic
tos, debemos ofrecer razones o argumentos. 
Se busca desarrollar la capacidad de argu
mentar, es decir, de dar y escuchar razones 

como medio de desarrollar habilidades para 

establecer consensos, lograr una convivencia 

mas arm6nica y vivir en una sociedad mas 

democratica. 

En el debate siempre debera haber un 

moderador que es un nino o nina que introduce 
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el tema, otorga la palabra, mantiene el orden 

en la discusi6n y sintetiza lo expuesto al terminar 
la discusi6n. Los que debaten son quienes 

intercambian sus argumentos para defender su 

posici6n frente a la situaci6n que se discute, es 

necesario para esto que manejen informaci6n 

sobre el tema y lo sepan presentar. El objetivo 

es defender una idea a partir de una buena 

argumentaci6n.

 ec encia did ctica 

Preparacion 

El o la docente inicia la conversaci6n con el 
grupo para conocer si han visto o escuchado 

un tema en la radio o en la televisi6n y le 

pregunta: �ee que se hablaba?, �quienes parti
ciparon?, para que sirve discutir en publico? 

El alumnado analiza alguna opini6n escrita 
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publicada en un diario o revista para tener 
claridad sobre los componentes de un texto 

argumentativo sea oral o escrito, tales como, 
la tesis o aquello de lo cual se desea convencer, 
los argumentos o las razones que se presentan 

para convencer y la conclusi6n o la relaci6n 

entre los argumentos y la tesis. 

El estudiantado organizado en grupos prepara 

previamente su intervenci6n sobre el tema en 

discusi6n. No se trata de que tengan conoci
miento pleno sobre el tema para debatirlo, pero 

deben informarse previamente para tener una 

base para expresar sus argumentos. Formulan 

el tema en forma de pregunta, por ejemplo: 
��ale hacer trampa en los juegos? �Las y los 

ninos deben trabajar? �Se deben expresar las 

emociones? Otros posibles temas de debate 

son el comportamiento de personajes de una 

obra literaria o de una historieta, los mensajes 

de la publicidad, un programa de radio o 

televisi6n, las declaraciones de un polftico de 

actualidad, temas de medio ambiente o temas 

sociales de interes, entre otros. Es mejor 
comenzar con temas cercanos a la vida de los 

ninos y ninas como por ejemplo, convencer a 

sus familiares de alguna idea, solicitar algo 

requerido en el aula, etcetera. 

El alumnado, con ayuda docente, propone los 

argumentos para convencer, aceptar o rechazar 
puntos de vista diferentes. Los grupos pueden 

cambiar ante una misma situaci6n los roles de 

solicitar y rechazar. El o la docente tambien 

ayuda a preparar los contra argumentos, los 

ejemplos, las referencias a otros autores/as. 

Saber argumentar en forma oral o escrita 
sobre algo lefdo u ofdo, demuestra las 
competencias de comprensi6n y expre
si6n en una actividad de aprendizaje 
significativo. 

Los ninos y las ninas pueden argu
mentar sobre temas de su interes, 
eventos hist6ricos o cientfficos, entre 
otros.



Presentacion 

Una o un moderador presenta el tema de debate 

y a quienes participan en este. 

Disc sion 

Quienes debaten, segun los turnos asignados, 
exponen las razones y argumentos que 

sostienen su opini6n dentro de un tiempo 

establecido previamente. Estos alumnos y 

alumnas participan democraticamente en 

el debate y se expresan con coherencia, 
usan lenguaje formal y vocabulario adecuado. 
El resto del grupo participa en el debate 

como publico, pueden plantear preguntas o 

comentarios. 

Concl sion 

Cada uno de los que debate sintetiza sus puntos 

de vista y las conclusiones a las que ha llegado. 

Cierre y despedida 

El moderador/a sintetiza lo mas importante de lo 

expuesto y saca las conclusiones de la discusi6n. 

Eval acion 

Al finalizar la reuni6n se evalua la actuaci6n del 
grupo, las reglas de cortesfa, el trato, las actitu
des, en que medida ha primado la conversaci6n 

y el dialogo para construir consensos. Cada 

persona del grupo puede evaluar su participa
ci6n considerando criterios como los siguientes: 

Criterios 

Me he expresado con claridad.

Mi opinion Opinion docente 

ntervine en el debate. 

Me centre en el tema. 

ei argumentos a favor y/o en contra del tema. 

He respetado las opiniones de los demas. 
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2.7 Otros contextos 

Si bien las actividades anteriores se usan dentro 

de la clase, es importante observar y analizar 
la comunicaci6n que se da a traves de los 

medios de comunicaci6n y en los distintos 

escenarios de la comunidad (situaciones de 

compra y venta, en las oficinas publicas, en la 

familia, entre pares y otras). 

El analisis de programas de radio o televisi6n 

ofrece enormes oportunidades para identificar 
el lenguaje de los noticieros, de las telenovelas, 
los "reality show", las noticias sociales, culturales, 
cientfficas y permitiran observar los recursos 

del lenguaje para captar la atenci6n de los y 

las oyentes en cada caso, la calidad, la claridad 

y veracidad de la informaci6n, la intenci6n 

comunicativa del hablante, los efectos que 

producen en los y las escuchas, las implica
ciones de aspectos verbales y no verbales de 

la comunicaci6n, asf como evaluar los valores 

que estan en juego. 

En las situaciones comunicativas desarrolladas 

prima el hablar y el escuchar pero en los grados 

altos de la Educaci6n Basica, se complementan 

muchas veces con actividades de lectura y 

escritura y donde sea posible con las tecnologfas 

de la informaci6n y de la comunicaci6n. 

Sobre todo, la narraci6n de noticias, la entrevista, 
la exposici6n y el debate requieren actividades 
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escritas como: hacer un resumen, tomar notas, 
escribir un gui6n antes de exponer, fichar 
informaci6n obtenida por internet para preparar 
un debate, hacer esquemas argumentativos, 
entre otras. 

Otras actividades que fomentan la expresi6n y 

comprensi6n oral: 

Juego de roles. 

eramatizaciones. 

Recitar poemas. 

 Pr ctica g iada

Contar anecdotas y chistes. 

Juegos con canciones o rimas populares. 

Juegos con el lenguaje: adivinanzas,
 
bombas, trabalenguas.
 

Narrar vivencias o episodios importantes 

de textos escuchados. 

Comentar y resumir obras literarias. 

Escuchar a personas de la comunidad 

narrando tradiciones orales propias. 

a. Lea la siguiente lectura y responda a las preguntas que aparecen al final. 
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La argumentaci6n forma parte de nuestra vida cotidiana. Su presencia es altamente 

frecuente en las diversas situaciones de comunicaci6n que atravesamos. Se halla en las 

discusiones con amigos, amigas, familiares y otras personas con las cuales intercambiamos 

a diario problemas comunes; en los textos publicitarios; en los debates publicos acerca 

de temas polemicos a traves de los editoriales, cartas de lectores, programas periodfsticos; 
en los tribunales; etcetera.

 nvestigaciones actuales dan cuenta de que los ninos y ninas desarrollan muy 

tempranamente sus capacidades argumentativas cuando tienen que defender su punto 

de vista sobre un asunto de interes en una conversaci6n (eolz, 1993). En nuestras 

observaciones cotidianas hemos tenido oportunidad de ser partfcipes de multiples 

situaciones en las que los pequenos despliegan una serie de argumentos para conseguir 
su objetivo, teniendo en cuenta las refutaciones posibles de sus interlocutores. 

Seguramente frente a esta aseveraci6n, se nos aparecen imagenes repetidas de ninos 

y ninas en los kioscos y ante los estantes de una jugueterfa, tratando de convencer con 

interminables argumentos a su padre, madre, o familiares, de la necesidad imperiosa de 

la adquisici6n del elemento deseado.



 

La competencia argumentativa tambien fue puesta en evidencia en investigaciones 

antropol6gicas realizadas en las aulas. Marfa Antonia Candela (1991) senala que, en 

las situaciones en las que el docente abre un espacio para el debate y no ratifica ni 
niega la validez de lo que los ninos y ninas dicen sino que retoma los argumentos que 

elaboran y los confronta, ellos producen razonamientos con fundamentos de interesante 

complejidad. 

Sin embargo, en la ensenanza practicada habitualmente en la escuela, los discursos 

argumentativos no se trabajan en forma sistematica o se los introduce tardfamente. 

La actividad discursiva con frecuencia se limita a la comprensi6n y producci6n de textos 

que presentan una trama narrativa y/o descriptiva, pues se considera que las producciones 

argumentativas son sumamente complejas para el alumnado. ee este modo, se dejan 

de lado las posibilidades que los ninos y ninas manifiestan cuando se comunican y 

donde ponen en funcionamiento diferentes modalidades en la organizaci6n de su 

discurso: narran, describen y argumentan desde pequenos. Es indispensable aprovechar 
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todas estas habilidades. 

1.	 �Cual es la tesis o aquello de lo que se 

quiere convencer? 

2.	 �Cuales son los argumentos que se 

plantean? 

3.	 �ee que recursos se valen para fortalecer 
los argumentos? 

4. En relaci6n con lo que se propone en esta 

unidad �en que se diferencia lo que se 

propone de la forma en que usted desarroll6 

la oralidad en la escuela? 

5.	 �Cual de las estrategias metodol6gicas 

propuestas podrfa aplicar con sus ninos y 

ninas? �por que? 

Puede compartir sus respuestas con otros y 

otras docentes. 

Anexe sus respuestas en su Portafolio docente. 

El rol docente es atender a la diversidad 
del aula para apoyar a cada estudiante. Se 
sacan los presaberes para poder crear un 
aprendizaje significativo. 
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Ideas claves
 
1.	 La comunicaci6n oral es una de las formas
 

del lenguaje verbal que se construye en
 

interacci6n con los otros. Surge ante la
 

necesidad de comunicarse con los demas.
 

2.	 El lenguaje oral se adquiere a temprana
 

edad en el hogar, hablando y escuchando
 

a las personas del entorno inmediato. Es
 

necesario que la escuela brinde perma

nentemente oportunidades para que los
 

ninos y ninas expresen sus necesidades,
 
sentimientos, ideas, fantasfas, intereses y
 

opiniones sobre temas relacionados con
 

su propia vida, con confianza y seguridad.
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confianza en el aula para posibilitar la
 

expresi6n oral de los ninos y ninas. Para
 

esto es necesario respetar las formas
 
La comprensi6n y la expresi6n oral separticulares de hablar y evitar las correc
desarrollan desde una temprana edad y 

ciones, esto les dara confianza para requieren desempeno continuo a traves de 
expresarse. Comunicar oralmente lo que la escolaridad en formas planificadas y 
se piensa y lo que se siente es muy espontaneas en un ambiente confiable.

importante en la vida familiar, en las 

relaciones interpersonales y en la partici
paci6n social. 6. El desarrollo de la comunicaci6n oral 

supondra, en muchas oportunidades, el 
4.	 La expresi6n oral supone poner en practica ejercicio del lenguaje escrito y viceversa, 

la capacidad para opinar y argumentar, asf pues son competencias distintas pero 

como desarrollar una forma propia de hablar complementarias. 
que posibilite la relaci6n con los demas. 

7. La expresi6n y comprensi6n oral se 

5.	 La comprensi6n oral implica desarrollar alcanzan teniendo permanentemente 

una actitud dial6gica que disponga a los oportunidades de usar el lenguaje en 

ninos y ninas a escuchar a los demas y a situaciones reales de comunicaci6n. El aula 

aceptar ideas distintas a las propias. es un lugar privilegiado para hacerlo. 
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