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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 

En consonancia con lo anterior, 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 y los docentes herramientas efectivas para lograr 
mejores resultados de aprendizaje en sus estudiantesA Este curso se desarrolla bajo 

modalidades flexibles de entrega y con el apoyo de las instituciones de educaci6n superior 
formadoras de docentesA Esta constituido por ocho m6dulos: i) Introducci6n a las 

competencias comunicativas, ii) Evaluaci6n continua, iii) Lectoescritura emergente inicial, 
iv) Comprensi6n de textos, v) Producci6n de textos, vi) Metodologias para atender la 

diversidad en el aula, 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 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 sea aprovechada de la mejor manera por cada 

uno de ustedesA El proceso de perfeccionamiento docente, de formaci6n integral y de 

aprendizaje permanente implica no s6lo conocimientos, sino tambien actitudA 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 con todas y todos nosotros, el pais que queremosA 

Darlyn Xiomara Meza Lara Jose Luis Guzman 
Ministra de Educaci6n Viceministro de Educaci6n 
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Introducci6n
 

lC6mo luce el aula exitosa? 

El aula exitosa cuenta con mas que recursos 

y tecnologia de modaA De hecho, el aula exitosa 

no necesariamente posee abundantes recursos 

y tecnologia avanzada: montones de libros y 

computadoras abundantes pueden facilitar una 

buena educaci6n, pero sin orientaci6n carecen 

de utilidadA En cambio, el aula exitosa si provee 

un ambiente rico en posibilidades y opciones 

para promover un pensamiento critico y mentes 

inquisitivas: ninos y ninas que cuestionan, 
justifican, argumentan y valorizan sus propias 

opiniones y las de los demasA En el aula exitosa, 
todos y todas son lectores y lectoras y escritores 

y escritoras, comprenden el porque y c6mo 

interpretar el mundoA 

En ese sentido, los retos que conlleva el educar 
son fuertes y realesA El rol de la y el docente 

es intentar superarlos para crear un ambiente 

exitoso en el que las ninas y los ninos puedan 

aprender y crecer; la idea es motivar cambios 

positivos en la educaci6n y en la vida de ellos 

y ellasA Ademas, el interes y la participaci6n de 

los y las estudiantes y sus familias no son 

rasgos definidos, sino acciones moldeables e 

impresionablesA Un joven sin interes en mate
maticas aun siente gusto por la escuela debido 

a los partidos de futbol; una madre cuya 

participaci6n en el ambiente educativo es 

minima, acude a ver a su hija que se presenta 

en un baile escolarA 

En el aula exitosa, los ninos y las ninas sienten 

comodidad y capacidad para dialogar, compartir, 

pensar, dudar, resolver y crearA Piense en todos 

los ambientes exitosos en los cuales usted ha 

aprendido: �c6mo eran?, �que proveian?, 
�c6mo aprendi6?, �por que fueron experiencias 

exitosas? Ahora piense en las aulas de sus 

estudiantes: �que se necesita para proveer un 

ambiente acogedor donde se estimule y motive 

el aprendizaje? 

La autora Barbara Colose afirma: cuando los 

ninos y las ninas llegan al centro educativo 

provenientes de familias sanas y funcionales, 
el trabajo docente se vuelve mas facilA Cuando 

llegan de familias no sanas y disfuncionales, el 
trabajo docente se vuelve mas importanteA Para 

el plantel docente del segundo ciclo esta idea 

es especialmente fundamental, pues el estu
diantado de segundo ciclo ya ha aprendido las 

normas de la escuela, las formas correctas de 

socializaci6n y ha identificado sus propias capa
cidades en relaci6n con las de los demasA 

Los ninos y las ninas que han participado en 

aulas motivadoras y seguras -incluso quienes 

tienen dificultades para aprender a leer y 

escribir- llegan a segundo ciclo con muy buena 

actitud y deseos de seguir aprendiendoA Sin 

embargo, aquellos y aquellas estudiantes que 

tienen muchos anos de frustraci6n y fallas han 

desarrollado actitudes negativas, desidia hacia 

el aprendizaje y una notable angustia en el aula 

por no sentirse competentesA Ya han aprendido 

a no disfrutar la educaci6n y no entienden la 

utilidad del lenguaje escritoA Son los y las estu
diantes con mayor necesidad, pero tambien los 

y las estudiantes con menor interesA 
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La transici6n en el aula hacia el enfoque 

comunicativo y por competencias puede ser 
tan dificil para el alumnado de segundo ciclo 

como para el personal docente: ambos se 

sienten en conflicto acerca de c6mo ejercer el 
cambioA Los y las estudiantes que han apren
dido a sentarse en silencio van a resistir la 

participaci6nA Quienes han aprendido a copiar 
de la pizarra se resistiran a pensar en sus 

propios temas de escrituraA Se requiere de la 

orientaci6n docente no solamente para 

implementar la nueva metodologia, sino para 

tambien orientar la transici6n desde la 

metodologia anteriorA 

Educaci6n para la Transici6n (ET) 
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La transici6n al segundo ciclo de Educaci6n Basica 

El paso de un ciclo educativo al otro representa cambios y retos para los cuales generalmente 
el alumnado no esta preparado: modificaciones en los estilos de ensenaza, la demanda de "activar" 
sus destrezas a un nivel que le demanda mayor capacidad de abstracci6n, analisis y organizaci6n, 
entre otrosA La Educaci6n para la Transici6n (ET) promueve la creaci6n de condiciones para 
apoyar a la nina y al nino en su permanencia en el sistema de educaci6n formal, asegurandoles 
el buen desempeno y el exito escolarA A continuaci6n se detallan los componentes de ET que 
pueden aplicarse para facilitar la integraci6n al segundo ciclo: 

Acompanamiento: promover que en el quehacer pedag6gico un docente se apoye en otro que 
posee mejores herramientas tecnicas y practicas, y salga fortalecido entre iguales para mejorar 
su dia a dia en la escuelaA 

Fortalecimiento de la participaci6n familiar: involucrar a padres y madres de familia o familiares 
mayores, invitandoles a narrar historias de la comunidad o de otro tema, para propiciar un ambiente 
de convivencia e intercambioA 

Creaci6n de ambientes favorables para el aprendizaje: promover un ambiente democratico, 
tolerante y de armonia dentro del aula, mediante el involucramiento activo de todas y todos en 
cada actividad a realizarA 

Atenci6n a la diversidad: las actividades a desarrollar deben atender los diferentes estilos de 
aprendizaje y necesidades individuales y sociales de cada miembro de la claseA 

Participaci6n del voluntariado: en el segundo ciclo puede ser del exterior al aula y desde la 
misma aulaA Promover actividades de modelaje de lectura y escritura, de clubes de tarea y de 
refuerzo escolar, clubes de poesia y composici6n, actividades orientadas durante el recreo, entre 
otrasA 

Sistematizaci6n de experiencias: documentar y recopilar todos aquellos elementos significa
tivos en el avance del aprendizaje (puede ser con el Portafolio docente) y realizar una entrega 
tecnica de expedientes al docente del nivel superior; tambien, efectuar con cierta periodicidad 
"aulas o salones abiertos"A 

Actividades energizantes: eventos deportivos, juegos cooperativos y la construcci6n de normas 
de convivencia son algunas actividades que pueden apoyar este componente a lo largo de todo 
el ano lectivoA 

Semana de lectoescritura: realizaci6n de estrategias y juegos que animen, con creatividad y 
entusiasmo, a la lectura y escritura personal y grupalA 
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Objetivo 

Fortalecer el conocimiento de estrategias didac
ticas para construir un ambiente de lectores y 

lectoras y escritores y escritoras con el enfoque 

comunicativo y por competencias, desarrollando 

las competencias lingOisticas del alumnadoA 

Actividad previa 
Antes de seguir adelante, es importante refle
xionar a partir de las siguientes preguntas: 

1A �C6mo seria para los y las estudiantes de 

primer ciclo que han aprendido bajo un 

enfoque tradicional empezar a aprender 
ahora con el enfoque comunicativo y por 

competencias en segundo ciclo?, �cuales 

serian los retos durante esa transici6n y 

c6mo se pueden superar? 

2A �C6mo reaccionarian los y las estudiantes 

de segundo ciclo que han aprendido bajo 

el enfoque comunicativo y por compe
tencias al empezar a aprender con un 

enfoque tradicional en el tercer ciclo?, 
�cuales serian los retos durante esa 

transici6n y c6mo se pueden superar? 

Nota: la pregunta 2 es hipotetica, pues la aplicaci6n 

del enfoque comunicativo y por competencias es 

para todos los nivelesA Esto ya esta establecido en 

el documento del MINED (2007), Curriculo al servicio 

del aprendizajeA 

Mapa del m6dulo 
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Unidad 1 
Creando un ambiente de lectores y lectoras 

Creando un ambiente de lectores/as y escritores/as 

Unidad 2 
Creando un ambiente de escritores 

y escritoras 

Lecci6n 1: 
La lectura interactiva: La lectura en voz alta 

Lecci6n 3: 
Ecribiendo sobre lo leido: Desde la 

escritura compartida hacia el cuaderno 
del lector o lectora 

Lecci6n 4: 
El registro corriente: Una 

evaluaci6n continua 

Lecci6n 1: 
El cuaderno de escritura 

Lecci6n 2: 
El proceso de producci6n de textos 

Lecci6n 3: 
Reflexi6n sobre la lengua 

Lecci6n 2: 
La lectura interactiva: Hablando de lo leido 
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Creando un ambiente de 
lectores y lectoras 
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Introducci6n 

Teresa Colomer, pedagoga y especialista en litera
tura infantil y juvenil, afirma: "Formar a estudiantes 

como ciudadanos y ciudadanas de la cultura 

escrita es uno de los principales objetivos de la 

escuela. Lo que la escuela debe ensenar, mas 

que 'literatura', es a 'leer literatura'" (Colomer, 
2005)A Tradicionalmente se evalua la lectura con 

preguntas puntuales acerca del texto leidoA Sin 

embargo, la competencia lectora mide mas que 

la comprensi6n de un texto: se refiere a la habilidad 

de usar todas las competencias comunicativas 

lingOisticas para poder entender a nivel literal y 

tambien para analizar e interpretar, con el prop6sito 

de hacer comprensiones criticas e inferencialesA 
El aula se vuelve un ambiente de lectores y lec
toras, lo cual apoya el desempeno continuo del 
conocimiento y el placer por el lenguaje impresoA 

El gran escritor argentino Jorge Luis Borges dijo 

una vez: "Hay quienes no pueden imaginar un 

mundo sin pajaros; hay quienes no pueden ima
ginar un mundo sin agua; en lo que a mi se refiere, 
soy incapaz de imaginar un mundo sin libros"A En 

una comunidad de lectores y lectoras, quienes 

participan sienten esta pasi6n hacia los libros, la 

palabra impresa y todo tipo de textosA El rol del 
docente es crear un ambiente en el que los y 

las estudiantes puedan actuar, sentir y pensar 
como lectores y lectoras: aprenden a leer para 

disfrutar y comprender que leen; ser lector o lectora 

es mas que poder responder adecuadamente a 

ciertas preguntasA 

Un reciente estudio de los Estados Unidos 

demostr6 una correlaci6n directa entre cuanto 

lee el o la estudiante y su exito escolar y 

profesional (http://wwwAnytimesAcom/ 2007/ 
11/19/arts/19neaAhtml)A Para motivar mas la 

lectura, el o la docente tiene que construir un 

ambiente de lectores y lectoras en el cual se 

lea continuamente y con una variedad de 

prop6sitos (un ambiente fisico, pero tambien 

intelectual)A Como se establece en el M6dulo 

1, el alumnado debe deleitarse con la lectura, 
habilidad que se desarrolla tanto en el aula 

como fuera de ella: se lee literatura, poesia, 
tiras c6micas, entre otros textos, para disfrutar 
el contenido y la experienciaA Ademas se disfruta 

la lectura de textos informativos para aprender 
algo nuevo o para buscar informaci6n puntual: 
se lee el peri6dico para saber c6mo marcha el 
equipo favorito de futbol y se leen textos 

informativos para mejorar la comprensi6n de 

los contenidos de las materiasA Mas que todo, 
en un ambiente de lectores y lectoras existe 

mucha lectura, y el manejo del tiempo demues
tra el reconocimiento del valor de leer por 
cualquier motivoA 

Objetivo 

Fortalecer el conocimiento de estrategias 

didacticas para construir un ambiente de lectores 

y lectoras, desarrollando las competencias 

lingOisticas del alumnadoA

9 
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Esquema de la unidad 

Unidad 1 
Creando un ambiente de 

lectores y lectoras 

Lecci6n 1: 
La lectura interactiva: 
La lectura en voz alta 

Lecci6n 2: 
La lectura interactiva: 
Hablando de lo leido 

Lecci6n 3: 
Ecribiendo sobre lo leido: 

Desde la escritura compartida 
hacia el cuaderno del lector 

o lectora 

Lecci6n 4: 
El registro corriente: 

Una evaluaci6n 
continua 

Lecci6n clave 1: 

La lectura interactiva: La lectura en voz alta
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Introducci6n 
1� 

Por lo general, la lectura en voz alta se piensa 

como una tecnica a emplear con ninos y ninas 

que aun no leen convencionalmente y todavia 

estan conociendo los libros y las normas de la 

letra impresa, en sus primeros anos escolaresA 
Sin embargo, en segundo ciclo la lectura en 

voz alta sigue siendo un metodo efectivo para 

desarrollar todas las competencias, enfatizando 

las habilidades de pensamiento critico y 

analiticoA 

De igual forma, la competencia oral debe 

fortalecerse a traves del uso de textos inter
disciplinarios, la lectura de cuentos divertidos 

e interesantes, de textos que describen la diver
sidad de las culturas y mediante la ensenanza 

sobre los miles de temas importantes que van 

mas alla del contexto de la vida cotidiana del 
alumnadoA Cuando se habla de la oralidad se 

piensa de inmediato en escuchar y en el proceso 

comunicativo del mensaje oral que se genera 

para un destinatario que escucha e interpreta 

la carga significativa de quien se expresaA En 

el caso de la lectura en voz alta dentro del aula, 
su ejecuci6n cobra dimensiones muy  

importantes para la formaci6n de los y las 

estudiantesA Asimismo, cuando el alumnado 

escucha lectura en voz alta va apropiandose 

de las habilidades del uso de la lengua en situa
ciones concretas de interacci6n, entendiendo 

y produciendo configuraciones discursivas 

adecuadas a los diferentes contextos y 

percibiendo las diferencias entre diversas 

formas de expresi6n (Beatriz Actis, 1998)A 

En las lecciones 1 y 2 de esta unidad se 

muestran estudios de caso con lectura en voz 

altaA La diferencia debera buscarse en el enfasis 

que cada lecci6n trabaja: mientras en la lecci6n 

1 el interes es destacar la importancia de la 

lectura en voz alta, en la lecci6n 2 interesa 

destacar la interacci6n que genera la lectura 

en voz altaA 



 

En el siguiente caso se presenta un ejemplo 

de lectura en voz alta e interacci6n oral en 

diferentes asignaturas y con distintos tipos de 

textosA 

Objetivo 

Fortalecer el ambiente de lectores y lectoras, 
estimulando el lenguaje oral y escrito mediante 

la comprensi6n lectoraA 

Presentaci6n del caso 

Todos los dias, la profesora Elisa empieza y 

termina la jornada de la clase de quinto grado 

con una lectura en voz altaA En la manana, lee 

articulos, cuentos infantiles o juveniles, tiras 

c6micas, un nuevo afiche de la comunidad u 

otro texto breveA Al final de la jornada, siempre 

lee un fragmento de una novela, compartiendo 

un capitulo cada diaA Tambien trata de leer, por 
lo menos una vez durante las materias, algo 

de Ciencias, Estudios Sociales, Matematica o 

LenguajeA 

Ayer en la manana ley6 un articulo del peri6dico 

acerca de un fen6meno lunar que ocurri6 en 

TailandiaA Ahora dicho articulo esta ubicado en 

la pared, bajo el titulo: "Interesante, gracioso y 

simplemente raroAAA"A Alli se colocan los textos 

encontrados y compartidos por la profesora y 

el alumnado, asi todos y todas pueden leerlos 

en un momento libre, como el recreoA 

Hoy, Elisa lee un libro juvenil con dibujosA "�Se 

acuerdan de que ayer leimos acerca de 

Tailandia? Tailandia esta en AsiaA Lo vimos en 

el mapaA Ahora voy a leer un libro que tambien 

se desarrolla en Asia, en un pais que se llama 

IndiaA �Alguien ha oido de la India?, �que saben 

de alla?"A Escucha las respuestas de sus 

estudiantes, aclarando dudas o respondiendo 

a estereotiposA "�Alguien tiene idea sobre que 

tratara el cuento?"A Escucha las respuestas 

antes de empezar a leerA 

Mientras lee, la profesora Elisa usa con 

frecuencia una adecuada y variada entonaci6n 

con el fin de transmitir las emociones del libroA 
Cada vez que hay un momento de suspenso, 
baja la voz y habla mas despacioA Cada vez 

que hay una pregunta, sube la voz y gesticula, 
como una manera de cuestionar y motivar la 

atenci6n de sus estudiantesA Cuando hay mas 

de un personaje hablando, cambia la voz para 

diferenciarlosA 

Siempre mantiene el libro a la vista de todas y 

todosA Efectua pausas para senalar aspectos 

importantes, aclarar palabras o ideas dificiles, 
o para formularles preguntas a sus estudiantesA 
Tambien, la profesora aprovecha las pausas 

para modelar el proceso de pensar criticamente, 
"pensando en voz alta"A Por ejemplo, despues 

de que la protagonista de la historia hace algo 

inesperado abandonar al principe en vez de 

seguirlo, por ejemplo, la docente piensa en voz 

alta: "Que raroA Yo crei que iba a perseguirloA 
Quizas tenga otro plan para rescatar su amorA 
Lo mas frecuente en este tipo de cuento es que 

la princesa y el principe hagan todo lo posible 

por estar juntos"A En este proceso, la profesora 

esta demostrando c6mo una lectora piensa y 

reflexiona mientras lee un textoA 

Ademas, si hay imagenes se senalan las ilustra
ciones y se motiva para que el alumnado las co
mente, pues son tan importantes como el textoA 

Al terminar la narraci6n, la profesora Elisa 

propicia un dialogo para resumir el cuento y 

comparar las predicciones de sus estudiantes 

con lo que pas6 realmente en la historiaA El 
punto central de la conversaci6n es valorar la 
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participaci6n del grupo para desarrollar la 

habilidad de hacer predicciones y generar un 

ambiente de comodidad para que todas y todos 

puedan expresarse con libertadA La discusi6n 

puede extenderse si se relaciona lo leido con 

situaciones de la vida cotidiana, lo que puede 

facilitar el desarrollo de temas transversalesA 

Mas adelante, en la clase de Matematicas, la 

profesora Elisa lee las indicaciones en voz alta 

para dirigir el trabajo del dia: "El senor Sanchez 

quiere dividir su propiedad y distribuirla entre 

sus tres hijas y su sobrinoA Tiene 48 manzanasA 
Le dara la mitad a su hija favorita y le dejara 

un cuarto a su sobrinitoA De las manzanas que 

le quedan, una de sus hijas, la menor, recibira 

dos veces mas manzanas que la otraA �Cuantas 

manzanas recibira cada persona?"A Los y las 

estudiantes s6lo escuchan la primera vez que 

se lee el problema en voz alta; la segunda y 

tercera vez, toman las notas necesarias para 

resolverlo, preguntando a la docente para aclarar 
dudas (no toman dictado escribiendo palabra 

por palabra, sino que extraen la informaci6n 

importante para anotarla y utilizarla despues)A 

Luego, en la clase de Lenguaje, la profesora 

relee una parte del texto de la manana para 

motivar la lecci6n: la primera vez lo ley6 para 

facilitar la comprensi6n y lograr deleite, ahora 

vuelve al texto para analizar el tipo de lenguaje, 
lo cual motiva la tarea de escritura de la claseA 
Elige un apartado que demuestra una estructura 

de la lengua que se estudiara ese diaA Lo lee 

en voz alta para que los y las estudiantes 

reconozcan la aplicaci6n de la norma de la 

lengua que trabajaran durante esa sesi6nA 

Como ya se dijo, antes de finalizar las clases, 
siempre reune a sus estudiantes bajo un arbol 
para leerles partes de una novelaA Ahora esta 

leyendo el libro El principito, de Antoine de Saint 

ExuperyA Cada dia lee un capitulo en voz altaA 
Antes de empezar, propicia un pequeno dialogo 
con sus estudiantes en el que comentan que 
pas6 el dia anteriorA Despues de leer, discute 
un poco mas sobre que va sucediendo en la 
historiaA 

Nota: las lecciones en esta unidad se basan en El 
principito, pues es un texto muy conocidoA Sin 

embargo, en las aulas de cuarto a sexto grado es 

importante leer una variedad de autores y autoras 

locales e internacionalesA 

Analisis del caso 

lQue aprendieron como docentes? 

�Por que es importante haber leido el cuento 
antes de la lecci6n? 

�Cuantas veces a la semana se deberia de 
leer en voz alta? 

�Que se esta modelando durante una lectura 
en voz alta? 

�Cuales adecuaciones se aplicaran a la 
lecci6n para crear variedad en la manera de 
presentar una lectura en voz alta? 

�C6mo se sienten los y las estudiantes al 
cambiar la ubicaci6n en el aula antes de una 
lecci6n de lectura en voz alta?, �c6mo 
perciben el rol de la docente? 

�C6mo puede aprender el alumnado de sus 
propios errores? 

�C6mo afecta a las y los estudiantes la 
apreciaci6n de la lectura? 

La tecnica y sus pasos 

1A Leer el libro antes de presentarlo para 
conocer el contenido, preparar las pre
guntas que guiaran la conversaci6n, 
encontrar espacios para hacer pausas e 
invitar al estudiantado a comentar, 
reaccionar o interpretar el textoA 
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2A Dividir un texto largo en secciones l6
gicasA 

3A Los ninos y las ninas deben estar c6modos, 
donde puedan ver y escuchar sin mayores 

distraccionesA 

4A Se presenta al autor o la autora, el genero 

y al ilustrador o la ilustradoraA 

5A 	Pedir las predicciones usando la portada, 
las ilustraciones o contando el lugar en el 
que se desarrolla la historiaA Utilizar las 

ilustraciones para facilitar la construcci6n 

del significado del textoA 

6A 	Leer haciendo uso de entonaci6n, gestos 

y movimientos de brazos y manos para 

enriquecer la lecturaA 

7A Mantener un listado de todos los libros que 

se hayan leido en voz alta para ayudarle 

al alumnado a establecer relacionesA 
Colocar los libros en un lugar accesible 

para que los ninos y las ninas los puedan 

leer individualmenteA 

8A Realizar actividades para extender la 

lecci6nA Estimular a las y los estudiantes 

a relacionar el contenido del texto con sus 

propias vidas y experienciasA Vincular el
 
tema, las y los personajes, el escenario, el
 
autor o la autora con otros librosA Es impor

tante releer los textos, especialmente
 

los que consideren sus favoritosA
 

9A Para extender la lecci6n al final de la lectura
 

en voz alta existen muchas variaciones,
 
algunas son: actividades de discusi6n,
 
lecturas o escritos que se desarrollaran
 

mas adelante en este y los siguiente
 

m6dulosA
 

Variaciones de la tecnica 

�Que otras ideas se podrian sugerir para aplicar 
esta tecnica en el aula? 

Algunas variaciones podrian ser: 

1A Leerle en voz alta a pequenos grupos,
 
formados segun el nivel de desarrollo de
 

la lectura, con el fin de fortalecerlos de una
 

manera mas individualizadaA
 

2A Se puede realizar la tecnica fuera del aula,
 
en cualquier espacio pedag6gicoA
 

3A Se puede ampliar el vocabulario de los y
 

las estudiantes si se enfoca la atenci6n en
 

las palabras nuevas o se amplia el desa

rrollo del campo semantico de alguna
 

palabra encontrada en la lecturaA
 

4A Puede estar dirigida por lectores invitados 

o lectoras invitadasA 

5A 	Puede estar dirigida por estudiantes de la
 

clase o de otras clasesA
 

6A Organizar "parejas de lectura" entre primero
 

y segundo ciclo: los y las mayores leen
 

semanalmente para disfrutar con los y las
 

menoresA Requiere una lectura previa por
 
parte de quienes leen para prepararla
 

adecuadamenteA
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Fundamentaci6n 

La lectura en voz alta 

Cuando la o el docente lee en voz, demuestra 

que es importante e interesante leerA Usando 

la voz como un instrumento, puede comunicar 
alegria, drama, humor, importancia y entu
siasmoA Tambien se presentan nuevos temas, 
ideas innovadoras, eventos hist6ricos, lugares 

y costumbres distintos a los que conocen 

quienes escuchan la lecturaA 

Cuando se hace lectura en voz alta, las personas 

que escuchan articulan diferentes dominios del 
lenguajeA Por una parte, el dominio de la lengua 

en la forma oral y el dominio de la lengua en la 

forma escritaA Al escuchar se adquieren conoci
mientos necesarios del vocabulario que permiten 

comprender el mensaje que se esta escuchando, 
a veces por el contexto del cuento o por la orien
taci6n docenteA Al mismo tiempo se conoce la 

estructura de la lengua y el manejo de esta 

estructura dentro de los textos escritosA Los y 

las aprendices j6venes que han experimentado 

mucha lectura en voz alta enriquecen su vocabu
lario y los conocimientos de las estructuras del 
lenguajeA 

Debido a que el aprendizaje se inicia de forma 

oral, el dominio de este ambito sera superior al 

del lenguaje lectoescritoA Aun cuando no se 

domine el c6digo escrito, un o una estudiante 

puede comprender textos de niveles mas 

avanzados leidos en voz alta debido a que ya 

tiene conocimientos del lenguaje oral: el 
desarrollo de ideas, palabras, estructuras para 

construir mensajesA Cuando se lee en voz alta 

se apoya la practica lectoraA Durante la lectura 

en voz alta, los ninos y las ninas aprenden a 

leer con fluidez, entonaci6n y expresi6nA Ellos 

y ellas aprenden a disfrutar la lectura y a 

relacionarse con el texto mientras amplian su 

vocabularioA 

La lectura en voz alta requiere un texto intencio
nalmente seleccionado y preparado por la o el 
docente por la riqueza de su contenido, lenguaje 

o mensajeA Con estudiantes de segundo ciclo, 
permite responder a los diversos ritmos de apren
dizaje e intereses: como la habilidad auditiva es 

casi siempre mayor que la de la lectura individual, 
la lectura en voz alta por un adulto permite que 

el alumnado relacione contenidos y contextos 

mas avanzados que cuando hace lectura 

individualA Tambien se facilita llegar a niveles de 

pensamiento critico y analitico, lo cual no siem
pre se logra con la lectura silenciosa, y se 

obtienen grandes beneficios a largo plazo 

(Reutzel y Fawson, 2002)A 

El siguiente cuadro destaca el papel docente para facilitar la lectura interactiva en voz altaA
 

Conoce los intereses y las fortalezas del alumnadoA 

Selecciona buenos libros o articulos, poemas, cuentos u otro tipo de textosA 

Invita a las y los estudiantes a seleccionar un texto de entre varias posibilidadesA 

Lee pensando en modelar fraseo y entonaci6nA 

Analiza el texto en busca de puntos de interes y marca algunos sitios donde hara una 
pausa e invitara a la discusi6nA 

Establece el ambiente fisico adecuado que permite a los y las estudiantes ver y oir el 
textoA 

Antes 



Puede referirse a la portada, dedicatoria, autor o autora, ilustrador o ilustradora y fecha 
de publicaci6nA 

Lee el texto con la entonaci6n y expresi6n adecuadasA 

Amplia la comprensi6n del texto a traves de la facilitaci6n de nuevas interpretacionesA 

Se enfoca en pequenas conversaciones genuinas acerca del texto y las ilustracionesA 

Activa el pensamiento del alumnado y las y los invita a hacer comentariosA 

Se detiene para definir o llamar la atenci6n de palabras inusuales y dificilesA 

Responde a los comentarios, predicciones y preguntas de las y los estudiantesA 

Formula comentarios acerca de la gramatica o el vocabulario, sin interrumpir la lectura 
demasiadas vecesA 

Llama la atenci6n del estudiantado hacia el talento del escritor o de la escritoraA 

Durante 

Despues Invita a los y las estudiantes a conversarA 

Promueve una discusi6n acerca del significado del textoA 

Reflexiona sobre el trabajo del escritor o la escritoraA 

Lee nuevamente una secci6n o el finalA 

Evalua la calidad del pensamiento del alumnado hacia el talento del escritor o la escritoraA 

Escribe el titulo del libro en una lista para que las y los estudiantes recuerden las 
experiencias compartidasA 

(Fountas y Pinnell, 2006) 
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Ideas complementarias 

Tipos de preguntas Los niveles a considerar son los siguientes: 

La intenci6n al formularles preguntas a los aA Nivel de comprensi6n apreciativaA 
ninos y las ninas es motivar el desarrollo de bA Nivel de comprensi6n literalA 
su pensamiento y lenguajeA Por lo mismo, es cA Nivel de comprensi6n inferencialA
importante el modelaje de la expresi6n oral 

dA Nivel de comprensi6n criticaAy la claridad en la formulaci6n de inte

rrogantesA eA Nivel de comprensi6n creadoraA
 

El objetivo que se persigue es que el nino o la
 Las preguntas para aclarar o preguntas litera
nina analice el mensaje y elabore una res les investigan el que, quien, cuando, d6nde y 
puesta al relacionar la informaci6n que ya c6mo del textoA Por ejemplo: �d6nde ocurri6 
conoce con la nueva que esta recibiendo el cuento?, �quien es el heroe? 
(Podalls y Comellas, 2006)A 

Las preguntas inferenciales responden al 
Los programas de estudio para primer ciclo por que y c6mo del cuentoA Estas interrogantes 
definen claramente que los niveles no son piden que quien lea haga inferencias y 
excluyentes entre si, sino que mas bien conclusiones del cuento para entender mejor 
se integranA Se trabajaran mas en el  su significado e intenci6nA Por ejemplo: �por 
siguiente M6dulo 4: La comprensi6n de que el personaje se sinti6 mal?, �que harias 
textosA si estuvieras en el lugar del personaje? 
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Apoyo para docentes 

La formaci6n permanente para la vida 

Una gran meta para la vida es ser un aprendiz en continuo desarrollo, siempre mejorando las 

habilidades y practicas para enriquecer las experienciasA Como docente, usted tiene la responsabilidad 

de conocer todos los materiales y temas acerca del aula, del alumnado y de la comunidadA Y como 

participante en este proceso de formaci6n, persigue la meta de mejorar sus conocimientos y 

habilidades para brindar una ensenanza exitosaA Responda a las siguientes preguntas para ayudarse 

a establecer metas que mejoren su propio aprendizaje como parte de la formaci6n permanente 

para la vidaA 

Como lector o lectora Como escritor o escritora 

�Le gusta leer?, �por que?, �lee para disfrutar 
o para aprender? Piense en todo lo que ha 

leido en los ultimos seis mesesA �Hay 

diversidad en los tipos de textos que esta 

leyendo?, �c6mo se pueden variar los tipos 

y/o los temas del texto?, �c6mo puede 

encontrar nuevos textos? 

Establecer una metaA �Que va a leer este 

ano?, �c6mo va a diversificar los textos? Leer 
una gran variedad de textos (revistas, textos 

informativos, novelas) le ayuda a desarrollar 
el vocabulario y pensar criticamenteA 

�C6mo puede encontrar apoyo para moti
varse en el proceso de mejora y crecimiento? 

Empiece un circulo literario en el trabajo 

para leer textos profesionalesA Inicie un club 

de libros en su barrio para discutir nove
las y articulosA Lea el peri6dico diariamenteA 
Organice reuniones mensuales para com
partir y leer sus poemas favoritos, publicados 

y escritos por ustedA Busque las letras de 

sus canciones favoritas para leerlas y 

aprenderlasA 

Recuerde: aunque usted sea una persona adulta, puede mejorar su practica lectora, leyendo 

diariamente una variedad de temas y tipos de textosA Descubra al autor o a la autora que lleva 

adentro y comparta sus experiencias y perspectivas con el mundo enteroA Establezca una meta 

personal para aprender algo nuevo cada dia y mejorar su practica continuamenteA 

�Para que escribe?, �s6lo para dejar una 

notita rapidita, completar un tramite o hacer 
un trabajo?, �cuando fue la ultima vez que es
cribi6 un cuento?, �un poema?, �una carta? 

Establecer una metaA �C6mo puede cambiar 
su practica como escritor o escritora?, �le 

gustaria escribir las leyendas que le cont6 su 

abuelita?, �desea publicar una novela o 

investigar sobre la realidad de la pobreza en 

su comunidad? Escribir le ayuda a expresarse 

y le sirve como terapiaA Es una buena practica 

para j6venes y adultosA 

�C6mo puede motivarse para escribir mas y 

con varios prop6sitos? Empiece por escribir 
cartas a sus parientes fuera del pais, en vez 

de hablar por telefonoA Tome 30 minutos 

diariamente para escribir sobre su dia, lograra 

relajarse y reflexionarA Forme un grupo para 

escribir y compartir cuentosA Inicie un peri6
dico comunitario para publicar cuentos, 
poemas y reportes de cosas que suceden en 

la comunidadA
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Lecci6n clave 2: 

La lectura interactiva: Hablando de lo leido
 

Introducci6n 

Algunas veces, el o la docente promueve la 

participaci6n oral en el aula; en otras ocasiones, 
es el mismo docente quien no permite esta 

participaci6nA De todos modos, la participaci6n 

oral se debe valorar y aprovechar para el 
fortalecimiento del aprendizajeA Como establece 

Vygotsky: "El momento mas significativo en el 
curso del desarrollo intelectual -que da 

nacimiento a las formas humanas mas puras 

de la inteligencia abstracta y practica- ocurre 

cuando el discurso y la actividad practica, dos 

lineas de desarrollo completamente indepen
dientes, convergen"

1
A Es decir, el vinculo entre 

la practica y el habla dirige las habilidades para 

pensar critica y analiticamente con el fin de 

poder construir nuevos conocimientos y cues
tionar los conocimientos previos y grupalesA 
Durante y despues de una lectura en voz alta, 
el personal docente motiva conversaciones 

acerca del texto leido, no solamente para 

reportar y resumir que pas6, sino para desa
rrollar nuevas ideas y exponer diferentes 

niveles del significadoA 

En un ambiente lector, los y las participantes 

hablan continuamente sobre los textos leidosA 
El espacio fisico y el manejo del tiempo 

fomentan posibilidades para conversaciones 

sobre textos, sean textos leidos en pleno o 

individualmente, en discusiones por parejas, 
grupos o con la clase enteraA En el siguiente 

caso, el docente motiva un ambiente seguro y 

1A  Pensamiento y lenguaje, de Levv Sv Vygotskyv 
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motivador para estimular el pensamiento critico 

y el aprendizaje autentico de los y las estu
diantes lectoresA Como se explic6 en la lecci6n 

anterior, el estudio de caso estara basado en 

la lectura del libro El principitoA Piense en las 

conversaciones que surgen en el aula y 

comparelas con las que se detallan a conti
nuaci6nA 

Objetivo 

Fortalecer la expresi6n y comprensi6n oral 
mediante la lectura en voz alta interactiva para 

construir la comunidad de lectoresA 

Presentaci6n del caso 

En la clase del profesor Daniel se esta empe
zando un nuevo libro, una novela para leer en 

voz alta al final de cada diaA Ayer ya vieron la 

portada y el docente ley6 la contraportada para 

motivar prediccionesA Se elabor6 un cartel 
grande con las predicciones y se coloc6 en el 
area de LenguajeA Durante la lectura del libro 

se seguiran refiriendo al cartel para verificar y 

corregir sus prediccionesA 
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Profesor: El principito es una novela muy 
conocida, y el narrador es un tipo muy inte
resanteA Quiero que piensen, �c6mo podemos 
describir al narrador de este texto y por que? 
(Espera unos momentos y algunos y algunas 
estudiantes empiezan a levantar la manoA Le 
indica a Rosa que puede empezarA) 

Rosa: el narrador es muy interesante, aunque 
tambien un poco raroA O sea, parece que es un 
adulto, pero todavia anda con un dibujo de su 
ninezA 

Profesor: �alguien quiere responder al comen
tario de Rosa?, �estan de acuerdo? 

�evin: entiendo lo que esta diciendo Rosa, 
pero creo que tambien es un hombre tristeA 
Para el, el dibujo era importante, pero los adul
tos no lo reconocieronA 

Paula: el dice que ha viajado a todas partes 
del mundo con su dibujo del sombreroA Yo no 
entiendo por que le importa tanto el sombreroA 

Miguel (interviene sin pedir la palabra): es una 
boa, no un sombreroA 

Profesor: Paula ha hecho una buena pregunta: 
�por que le importa tanto al narrador el dibujo? 
Pensemos en lo que dijo KevinA Kevin, �pue
des repetir tu idea de por que el narrador esta 
triste? 

�evin: el quiere que alguien lo reconozca, 
que alguien le agradezca su trabajoA 

Carla: creo saber por que le importa tantoA O 
sea, como dice Kevin, el narrador quiere 
atenci6nA En mi casa, a veces yo hago algo 
bueno, pero nadie me presta atenci6n, eso me 
hace sentir mal y me pone muy enojadaA 

Profesor: �comprenden lo que dice Carla?, 
�hay alguien que quiera responder a su 
comentario? 

Joaquin: yo la entiendoA Ella esta diciendo 
que el se porta como nino y no como adulto, 
�verdad? Como los ninos no son muy 
maduros. 

Carla: supongo que siA Pues, no lo habia visto 
asi, pero tienes raz6nA He estado pensando 
mas y creo que lo entiendo porque ya me he 
sentido asi. 

El docente sigue coordinando el turno de las y 

los participantes, ya sea indicando con su dedo 

o con una miradaA S6lo participa para facilitar 
y manejar la conversaci6n: si las o los estu
diantes empiezan a repetir opiniones, no 

escuchan o no toman en cuenta a sus compa
neras y companeros o siguen hablando de otro 

aspecto, el retoma la conversaci6n y la conduce 

de nuevo hacia el tema principalA 

Analisis del caso 

lQue aprendieron como docentes? 

�C6mo se orienta una discusi6n para 

generar nuevas ideas sobre el tema?

 �C6mo fomenta la comprensi6n lectora por 
medio de la competencia oral? 

Fundamentaci6n 

"La marca de una buena conversaci6n de lo 

leido es que la gente no esta solamente 

reportando sobre las ideas que ya han tenido, 
sino que se generan nuevas ideas entre el 
grupo" (Calkins, 2001)A Poder hablar de lo leido 

es una practica y un procesoA Los y las 

participantes tienen que aprender las normas 

de una discusi6n y actuarlasA Se requiere de 

un ambiente seguro y confiable, sin sentir miedo 

de expresarse ni de confrontar a los otros y a 

las otras participantesA Hay que aprender a 

mostrar respeto al plantear una duda o al recibir 
cuestionamientos cuando se participaA 

Segun la pedagoga Anna Camps 2, en la actua
lidad la ciencia del Lenguaje se concentra en 

estudiar los fen6menos lingOisticos relacio
nados con la producci6n e interpretaci6n de 

significadoA 
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2A Secuencias did�cticas para aprender a escri�irv 
AA Camps (compA) Editorial GRAO, 2003A 



Cuando se hace uso de la lengua se genera una Revisemos los retos:
 
actividad interactiva en la cual los y las parti
cipantes estan motivados por una intenci6n 

comunicativa: mostrar una opini6n en una discu
si6n o debate, comparar gustos, entre otrasA 

Llevada esta reflexi6n al aula, es fundamental 
que los y las estudiantes hagan uso de la lengua 

siendo conscientes de las posibilidades diversas 

en las que puede emplearse de acuerdo con 

las situaciones presentadas, sin perder de vista 

que los factores contextuales externos inciden 

en este usoA Por esto, las acciones que se ge
neren en el aula para hacer uso de la lengua 

deben permitirle al estudiantado el fortale
cimiento de habilidades que podran emplear 
en las distintas situaciones comunicativas reales 

en que se encuentren a lo largo de toda su 

vidaA 

Para llevar a cabo discusiones sobre textos 

leidos se deben anticipar unos retos especificos 

y conocer estrategias didacticas y de manejo 

para superarlosA Durante la discusi6n, el o la 

docente orienta la conversaci6n sin controlarla 

y participa en ella sin dominarlaA Las normas 

de convivencia y aporte son mostradas por el 
o la docente y acordadas por todos y todasA 
Ademas, la conversaci6n sirve como un modelo 

para avanzar hacia el escrito: como las compe
tencias orales se desarrollan antes de las 

relativas al texto, hablar de lo leido sirve como 

una plataforma para desarrollar la habilidad de 

escribir sobre lo leidoA 

uRe��u� � Empezar 

Los y las estudiantes tienen dificultad para 

mantener la atenci6n durante la lectura o no 

saben c6mo hablar de lo leidoA Ademas de 

mostrar c6mo se concentra un lector o una 

lectora durante la lectura con la tecnica de 

"pensar en voz alta" y con pautas para destacar 
momentos importantes en el texto con 

observaciones o preguntas, el o la docente 

puede tambien empezar un listado de las frases 

que usa el estudiantado para poder hacer 
comentarios centrados en el texto, las cuales 

orientan tambien el escuchar atentamenteA Por 
ejemplo: 

Yo reconoci. 

Una cosa que yo visualice. 

Me acordaba de. 

Me gust6 (o no me gust6) cuando. 

Que hubiera pasado si. 

Me asust6 que. 

No entendi la parteAAA 

No es justo cuandoAAA 

Los y las estudiantes pueden tomar notas (en 

letra o dibujo) durante la lecturaA Esta practica 

permite que ellas y ellos comprendan que las 

lectoras y los lectores escriben sobre lo leido 

para generar nuevas ideasA 
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Es importante recordar la capacidad de parti
cipar en una conversaci6n; aunque parece 
obvio e innato, se aprende como cualquier 
otra destreza, ipaso a paso! 

Ademas, para facilitar la conversaci6n se 

empieza con una recapitulaci6n de lo literal (en 

forma de discurso o a traves de preguntas) para 

llegar a comprensiones mas inferencialesA 
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Re��u���	 La conversaci6n sigue una linea 
de ideas previas 

A veces, los y las estudiantes participan en la 
conversaci6n, dan aportes, pero los comentarios 
no muestran un hilo coherente; es decir, hay 
una variedad de puntos de vista validos e 
interesantes, pero no estan conectados o rela
cionadosA En otras ocasiones, los y las 
participantes comparten ideas previas, 
comentando sobre las ideas que han tenido, 
sin describir los aspectos interesantes e 
importantes de calidad acerca de lo leidoA En 
este sentido, no se debe hablar en 'oraciones
depensamiento', para usar el termino de Mina 
PA Shaughnessy, sino en 'parrafosoensayos
depensamiento'A Es decir, en una discusi6n 
acerca de lo leido, el papel de la o el docente 
es facilitar una conversaci6n en la que se 
generen nuevas ideas que faciliten nuevos 
conocimientos acerca de lo leidoA En vez de 
aportes breves y puntuales se expresan 
comentarios y preguntas analiticas, los cuales 2� 
motivan pensamientos profundosA Para apoyar 
la secuencia de la conversaci6n, pueden apli
carse las siguientes frases: 

Me gustaria agregar algo ante el comentario 
de 

Tengo un ejemplo para apoyar lo que dijo 

ambiente comunitario para poder generar e 

investigar nuevas ideasA Cada quien tiene 

que ser responsable ante los demas por sus 

comentarios y los demas tienen que insistir 
en la responsabilidad del comentarioA Es decir, 
despues de la lectura del primer capitulo de 

El principito, si alguien dice "el principito es 

un mentiroso" hay que ofrecer una justifi
caci6n basada en el textoA Si no lo hace, sus 

companeros y companeras tienen la res
ponsabilidad de pedir una explicaci6nA Sin 

embargo, esta interacci6n tiene que ocurrir 
dentro de un ambiente de confianza y con 

ciertas normas de convivencia: no se hace 

con hostilidad y enojo, sino con la meta 

compartida de mejorar la comprensi6n de lo 

leidoA 

En una conversaci6n sobre lo leido existe 

espacio para confrontar, pero solamente si se 

plantea con respeto, ya que a traves del 
interrogatorio se generan nuevas ideasA Por 
dicha raz6n, es importante destacar algunas 

frases que podrian contribuir a generar un 

ambiente de confianza:

 (No) Estoy de acuerdo con
 
porque.


 Lo que dijo tiene relaci6n con lo que 
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Me parece que hay una relaci6n entre lo que 
dijo                       y lo  que estuvimos 
hablando antes. 

Si lo que dices es verdad, tambien es cierto 
queAAA

 Es la verdad, pero. 

Re��u��e�	 Un espacio de confianza 

En una discusi6n sobre textos leidos no hay 
aportes correctos ni incorrectos, sino un 

yo estuve pensando porque.

 �Por que dijiste ?, �me puedes 
explicar c6mo llegaste a esa idea?

 �Puedes alargar o extender el comentario?

 �Puedes dar un ejemplo? 

No se si he comprendido bien lo que dijiste, 
�lo puedes repetir de otra manera? 

Yo entiendo lo que estas diciendo, pero lo 
veo diferente. 



��� La discusi6n sale del con-
texto para abordar otros 

temas no relacionados 

Re��u�� 

En una conversaci6n sobre El principito de  

repente puede hablarse del viaje que hicieron 

los familiares de FulanitoA Rapidamente, la clase 

empieza a hablar de su familia en los Estados 

UnidosA �C6mo controlar la situaci6n y mantener 

el enfoque en el texto leido? Se sugieren las 

siguientes frases:

 �Por que dijiste eso?

 �Podemos ver el libro y ver que dice?

 �C6mo se relaciona con el texto leido?

 �Puedes mostrar la parte del texto que 

apoya esa idea? 

Al principio Mas adelante 
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Se habla de los textos leidos en voz altaA 

El o la docente orienta la discusi6nA 

Se habla de los textos oidos o leidos en la 

escuelaA 

El pensamiento sucede a traves del hablaA 

La lectura esta dividida por momentos de 

conversaci6nA 

El habla se refiere a varios temasA 

Se habla de los textos leidos independientementeA 

La conversaci6n es facilitada por el alumnadoA 

Se habla de los textos oidos o leidos en la casaA 

El pensamiento sucede a traves del habla y escrituraA 

La conversaci6n ocurre despues de momentos mas
 

amplios de lectura: significa resumir y sintetizar masA
 

El habla se enfoca profundamente en uno o dos
 

temasA
 

(Calkins, 2001) 

Escribiendo sobre lo leido: Desde la escritura 
compartida hacia el cuaderno del lector o lectora 

Introducci6n 

Despues de hablar de la lectura, el siguiente 

Relaci6n entre las competencias 

Oralpaso es escribir sobre ellaA Sin embargo, el 
vinculo de un saber hacia el otro requiere del 
apoyo de la o el docenteA Se siguen los pasos 

para redactar con los y las estudiantes antes 
Grafica/Lectura

de que lo hagan individualmente; ademas, se Plastica 

modela la redacci6n en pleno para "compartir" 
la escrituraA 

Escritura 

Lecci6n clave 3: 
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Generalmente se piensa en dos esquemas para 

representar c6mo apoyar la escritura sobre lo 

leido: 

Apoyo para escribir sobre lo leido 

Leer y pensar Leer y pensar 

Hablar Escribir 

Escribir Hablar 

Opci6n: hablar mas Opci6n: escribir mas 

(Fountas y Pinnell, 2006) 

Los dos caminos facilitan la transici6n hacia la 

escritura y el o la docente colabora en ello me
diante la aplicaci6n de una tecnica de escritura 

compartida para que la clase produzca un texto 

en colectivo, el cual sirve como modelo o demos
traci6n de c6mo sera un texto escrito para 

"responder" a la literaturaA Al principio se deben 

realizar los tipos de escritura y no limitarse a 

asignarlos despues de una breve explicaci6nA 

Como existen diversos generos y estrategias 

que se usan para llevar a cabo la escritura, el 
o la docente facilita el proceso, primero mode
lando y, poco a poco, pidiendo la ayuda del 
alumnado hasta que ellos y ellas cuenten con 

la capacidad de efectuar el trabajo de manera 

independienteA A esto se le llama una escritura 

compartida, ya que todos y todas estan com
partiendo el trabajo de producci6n del textoA 

La escritura compartida es una tecnica de apoyo 

de andamiaje, el cual provee una estructura 

para soportar el aprendizaje que esta 

construyendo el o la aprendiz: sirve como una 

estructura para apoyar a los y las estudiantes 

y, poco a poco, apoyar al fortalecimiento de 

sus estructuras de conocimiento y com
petenciaA 

Objetivo 

Fortalecer la expresi6n escrita y la comprensi6n 

lectora mediante el apoyo docente para producir 
textos sobre lo leidoA 

Presentaci6n del caso 

Durante la lectura de la segunda lecci6n de El 
principito, la docente Haydee quiere demostrar 
c6mo anotar las predicciones enunciadasA Los 

y las estudiantes estan acostumbrados a 

predecir antes y durante una lectura, pues ya 

lo han hecho varias veces en forma oralA Hoy, 
al preparase para hacer la lectura en voz alta, 
la docente ha colocado el siguiente esquema 

de triple entrada: 

Predicci6n Evidencia Confirmaci6n 

Antes de la lectura, la docente explica que hoy 

van a trabajar con predicciones, exactamente 

como han hecho en el pasado, pero que esta 

vez las haran en forma escritaA Ella muestra el 
esquema y explica que significa cada columna: 
en la primera anotaran las predicciones, en la 

segunda escribiran la parte del texto o imagen 

que motiv6 la predicci6n y en la tercera apun
taran lo que realmente pas6A 

Durante la lectura, establece pausas para 

modelar primero c6mo hacer la escritura de las 

prediccionesA 
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Ella lee en voz alta: ".Al amanecer, cuando 

una extrana vocecita me despert6A Decia: 
- Por favorAAA idibujame un cordero! 
- iEh! 
- Dibujame un corderoAAA"A 

La profesora Haydee baja el libro y mira hacia 

el cielo, simulando que esta pensando, y dice: 
"Me pregunto que va a pasar. yo creo que el 
finalmente va a recibir el reconocimiento que 

ha deseado por un dibujoAAA Quiero anotar mi 
predicci6nAAA"A Modelando la escritura, apunta 

su predicci6n: "Como estoy tomando notas, no 

tengo que escribir en oraciones formalesAAA 
EntoncesAAA quiero decir que cualquiera que sea 

la persona que este pidiendo el dibujo, va a 

estar muy feliz y pensara que quien lo haga es 

un buen artistaAAA"A Escribe: la voz va a estar 
muy contenta con el di�ujoA Tambien modela 

c6mo pensar en voz alta para llegar a las 

palabras, las cuales llenan la primera columna: 
en el primer capitulo, �uiere ser reconocido por 
su arte de la �oaA 

La docente modela una predicci6n masA Luego, 
en la tercera pausa, les pide a sus estudiantes 

que hagan algunas prediccionesA Ella lee: 

- "iNo! iNo! No quiero un elefante dentro de una 

boaA Una boa es muy peligrosa, y un elefante es 

muy voluminosoA En casa es todo pequenoA 
Necesito un corderoA Dibujame un cordero"A 

Baja el libro y pregunta a la clase: "�Alguien 

tiene una predicci6n?"A Unos dicen que el esta 

muy contento y que los dos personajes se haran 

amigosA La docente pregunta c6mo puede 

escribirse esa predicci6n de manera rapida y 

resumida, como en una nota, no en forma de 

una oraci6n formalmente correctaA Se hace una 

escritura compartida: van a ser amigosA Luego, 
orienta el proceso para llenar la columna de 

justificaci6n hasta llegar a: le alegra �ue 

reconozca la �oaA 

Cuando llega al momento en el que la voz dice 

"ies exactamente asi que lo queria!", la docente 

demuestra pensar en voz alta mientras llena la 

columna de confirmaci6n, escribiendo s6lo un 

cheque ( ) para mostrar afirmaci6nA Se termina 

la lectura de la misma manera: se hacen pausas 

en momentos oportunos para motivar predic
ciones del estudiantado y escribir claramente 

las palabrasA 

Al dia siguiente, la docente lleva a cabo el 
mismo procesoA Pero esta vez, en lugar de 

modelar, orienta inmediatamente las predic
ciones estudiantiles en la escritura compartidaA 
Las primeras dos estan hechas de la mis
ma manera que el dia anteriorA Luego, un o 

una estudiante escribe la predicci6n en el 
cartel, orientando el proceso de elegir las 

palabrasA 

En la ultima pausa, la docente explica que las 

y los estudiantes escribiran su propia predicci6n 

en sus cuadernos de lectores y lectorasA Brinda 

tiempo para que todos y todas elaboren y llenen 

el esquema rapidamente (s6lo escriben su 

propia predicci6n y no copian las demas del 
cartel)A Luego, solicita que las compartan en 

parejas y, despues, pide que se seleccionen 

dos para compartir en plenoA Si los y las 

estudiantes no estan listos ni listas para esta 

etapa en el segundo dia, la docente espera 

hasta el siguienteA 
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lQue es la practica guiada? 

Tal y como se desarrolla en los m6dulos, la 

practica guiada en el aula es un momento 

dirigido para actuar una tecnicaA A veces, 
antes del trabajo individual o despues de la 

presentaci6n de un texto demostrativo, es 

ideal realizar una practica guiada para dirigir 
al alumnado a un aprendizaje exitosoA Por 
ejemplo, en una lecci6n de gramatica es ideal 
guiar una practica para que el alumnado tenga 

la oportunidad de demostrar su comprensi6n 

antes de trabajar individualmenteA El o la 

docente orienta una pequena actividad de 

entre 3 y 5 minutos en la cual los y las estu
diantes elaboran un trabajo y lo presentan en 

plenariaA 

Finalmente, la docente hace una lectura en la 

cual las ninas y los ninos escriben sus propias 

prediccionesA Despues, durante la lectura 

individual y en silencio, se formulan predicciones 

de forma independienteA 

Nota: mas adelante, los y las estudiantes usaran 
los comentarios del esquema para redactar parrafos 
u otros tipos de textosA 

Ideas complementarias 

A partir de la lectura, pueden escribirse textos 

como: perfil del autor o de la autora; co
mentario literario; carta al editor o editora, 
autor o autora u otro lector o lectora; entrevista 

al escritor o a la escritora; burbuja del libro o 

anuncio; ensayo literarioA Ademas, algunas 

actividades ludicas son: escribir un nuevo 

final del texto (antes o despues de haber leido 

el final real), un dialogo entre personajes del 
mismo texto o de textos distintos, cambiar el 
ambiente y reubicar el texto en otro contexto 

(por ejemplo, Caperucita Roja en una area 

urbana)A 

Analisis del caso 

lQue aprendieron como docentes? 

�Por que la docente modela antes de pedir 
que el alumnado haga un trabajo?, �c6mo 

usa el "pensar en voz alta" para motivar este 

proceso? 

�C6mo guia el proceso con la escritura 

compartida? 

�C6mo esta aplicando la evaluaci6n con
tinua durante la escritura compartida? 

�Cual es la diferencia entre tomar notas y 

tomar dictado? 

�Cuales son los tipos de textos que se pueden 

utilizar para apoyar la comprensi6n lectora? 

�C6mo se siente el alumnado en este pro
ceso?, �c6mo se asegura mejor oportunidad 

de exito en el trabajo estudiantil? 

Fundamentaci6n 

El andamiaje como un apoyo hacia la 
independencia 

Es responsabilidad de la o el docente orientar 
el aprendizaje a traves de la ayuda de un 

andamiaje: un sistema de apoyo continuo en 

el cual el o la docente provee una estructura 

para soportar el aprendizaje que esta cons
truyendo el aprendizA Como en un edificio, el 
andamiaje no es la estructura misma, sino algo 

secundario para apoyar el proceso de 

construcci6nA El andamiaje se sigue ajustando 

segun las necesidades del "edificio", en este 

caso los y las estudiantesA 

Los estudios de Vygotsky inspiran la teoria de 

andamiaje al presentar las ideas de la 

interacci6n social de aprendizaje con el medio 

y la zona de desarrollo pr6ximoA 



Vygotsky pens6 que el conocimiento es un 

proceso entre el sujeto y el medio social y 

cultural. Segun Vygotsky, la zona del desarrollo 

pr6ximo implica dos niveles: el nivel real de 

desarrollo, que es la capacidad de resolver 
independientemente un problema, y el nivel de 

desarrollo potencial, aquel que se visualiza 

cuando la o el aprendiz resuelve problemas 

guiado por un adulto o adulta, o como producto 

de la colaboraci6n de otra companera u otro 

companero mas competente. 

Segun esta definici6n, es deseable que se 

incluyan tambien aquellas experiencias de 

ensenanzaaprendizaje "mas diffciles", pero 

solucionables con un poco de ayuda de otros 

u otras mas capaces, y que no se disenen 

exclusivamente sobre el nivel de desarrollo 

alcanzado independientemente por el o la 

aprendiz. En vez de ser una experiencia 

individual, el aprendizaje se convierte en un 

proceso social en el que los demas apoyan el 
desarrollo. 

En el desarrollo, toda funci6n aparece dos 

veces: primero a nivel social y mas tarde a nivel 
individual; primero entre personas y despues 

en el interior del propio nino o nina (Vygotsky, 
1988). 

Zona de desarrollo proximo (ZDP) 

Andamiaje
 articipaci6n 

guiada 

ZDP
Nivel 

potencial 

Nivel 
tutor o tutora 

Nivel 
real

 prendi    or o
 ora 

La diferencia entre el nivel real de desarrollo 
para resolver un problema con autonomfa y el 
nivel de desarrollo potencial (bajo la gufa de un 
tutor o tutora). 

E
specializaci6n docente para segundo ciclo de educaci6n basica

 

(http://vigotssky.idoneos.com/index.php/293538) 

El andamiaje es la adecuaci6n que hace el o 

la docente con el fin de situar al alumnado en 

su zona de desarrollo pr6ximo para poder 
construir nuevos conocimientos y, gradual
mente, llegar al nivel real del desarrollo. Tiene 

dos pasos principales: 

1. El desarrollo de un plan educativo para
 

dirigir el proceso desde los presaberes
 

hacia los nuevos conocimientos. Los
 

planes de andamiaje se desarrollan
 

cuidadosamente para que cada nueva
 

destreza o idea sea un paso l6gico desde
 

los conocimientos ya adquiridos, aun si
 
son incorrectos. El o la docente debe
 

evaluar continuamente para medir la
 

comprensi6n y el aprendizaje de la y el
 
aprendiz.
 

2.  Se realizan los planes educativos, los cua

les apoyan durante cada paso el proceso
 

de aprendizaje. Al principio del proceso, el
 
o la docente demuestra la tarea completa 
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y, luego, se empieza el proceso de una 

practica guiada en el cual el o la aprendiz 

realiza de manera independiente partes de 

la tarea. El o la docente sigue evaluando 

continuamente para poder quitar el apoyo 

innecesario y ayudar en nuevas maneras. 
Segun aumentan los conocimientos y las 

habilidades de la o el aprendiz se complican 

las practicas guiadas y, poco a poco, se 

reduce el apoyo hasta que el o la aprendiz 

efectua la tarea sin apoyo. 

Existen cinco tecnicas basicas para un anda
miaje efectivo: 

1. Modelar o demostrar la tarea, conducta, 
etc. 

2. Explicar claramente y paso por paso. 

3. Motivar la participaci6n estudiantil. 

4. Verificar y clarificar las comprensiones 

estudiantiles. 

5. Motivar al alumnado a contribuir. 

Se pueden usar varias tecnicas o una sola, 
segun la clase. La meta del andamiaje es ofrecer 
suficiente apoyo para dirigir al alumnado hacia 

la independencia y la autorregulaci6n en sus 

estudios. 

Escribir sobre lo leido 

La "respuesta" a algo lefdo puede conseguir 
una variedad de formatos. Se dice responder 
a la lectura porque este tipo de escritura es 

una oportunidad para que quien lee (el o la 

estudiante) tenga la oportunidad de reco
nocer el texto y contestar a ello como si 
fuera una identidad. Fauntas y  innell (2006) 
sugieren seguir los siguientes pasos: 

1. Disfrutar la lectura compartida (de un mismo 

texto para toda la clase). 

2.  ensar y hablar juntos acerca de textos. 

3. Demostrar la escritura sobre el texto en un 

formato particular. 

4. Exponer otras redacciones en este formato. 

5. 	Analizar las caracterfsticas del formato. 

6. Hacer 	una escritura compartida para 

elaborar un texto en dicho formato. 

7. Los y las estudiantes intentan escribir en 

parejas. 

8. Compartir la redacci6n para reflexionar 
sobre el proceso. 

9. 	Hacerla independientemente, despues de 

una lectura individual. 

10. 	 racticar el formato varias veces con el 
fin de desarrollar fluidez y facilidad para 

poder trabajar mas con ese formato en 

el futuro.
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El c aderno del lec or o de la lec ora 

Se puede implementar un cuaderno del lector o de la lectora, el cual sirve como un registro para 

anotar los escritos sobre los textos lefdos. Algunos usos del cuaderno son: 

H nieney n yeJrsiyo de (os
(r6yos (erdos ' de (os q e se
q reyen (eey. 

Escyr6ry ' yevrs y  n  ieoyr 
q e se irene so6ye e( (r6yo. 

Anoi y evrdencr s o d ios. 

Pens y so6ye e( iexio o  n  rde . 

Anoi y conexrones eniye e( 
iexio ' ( vrd oiyos iexios 
' e( Y ndo. 

P( nrfrc y p y yed ccrones 
Y s exiens s. 

P( nrfrc y (eci y s f i y s. 

P( nrfrc y drsc srones f i y s 
so6ye iexios (erdos.

 onsiy ry n rde . 

PyeJ ni yse so6ye n iexio 
 noi y pyeJ ni s.

 o(eccron y p ( 6y s o cri s 
rnieyes nies. 

Exp(oy y con irpos de iexios
' (enJ .e. 

(Angelillo, 2003) 

ipos de ex os (forma os) para escribir sobre lo leido


 a escri ra f ncional 
Descripci6n  rop6sito y valor para la persona lectora o escritora 

Forma o: no as 

Una serie de palabras o
anotadas en un cuadern
papel adhesivo (postit).

 uede ser en forma de l

 frases 
o, tarjetas o 

istado. 

Anota las ideas para apoyar conversaciones y/o escritos mas adelante. 

Ayuda a recordar una serie de ideas. 

Sirve como recurso para escritos extensos. 

Forma o: dib �os

Imagenes breves, elabor
para representar el pens

adas a prisa 
amiento. 

 ermite que el lector o la lectora anote rapidamente ideas para que se 
usen mas adelante en conversaci6n o escritos.

 ermite que se muestren pensamientos en imagenes en vez de palabras. 

Forma o: esq ema de doble col mna (" "), ci a y resp es a, en re o ras 

Respuesta escrita en do
con una cita, frase o idea
en la izquierda y la respu
lector o la lectora en la d

s columnas 
 del texto 
esta del 
erecha.

 rovee una lectura "cercana" de un texto y una breve respuesta 
personal. 

Se identifican los momentos importantes del texto. 

Forma o: or�ani ador �r�fico 

Una representaci6n grafi
representar las relaciones 
y su organizaci6n, por eje
de personaje, comparar 
(diagrama de Venn), ma
conceptuales y semantic
esquemas de multiples c
cronograma, mapa de cu
organizador de secuencia, 
entre otros. 

m

ca para 
entre ideas 

y contrastar 
pas 
os, 
olumnas, 
ento, 
esquemas, 

plo: mapas 

Apoyo a la conexi6n entre el contenido del texto y c6mo esta organizado. 

Apoyo al lector o a la lectora a organizar la informaci6n del texto. 

Sirve como un esquema para otras redacciones. 

E
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 a escri ra narra i\a 

Descripci6n  rop6sito y valor para la persona lectora o escritora 

Forma o: car as a o ro lec or o ra lec ora (a la o el docen e) 

Una comunicaci6n entre 
o lectoras, la cual es un d
compartir ideas, opinione
preguntas, crfticas, evide
respuestas personales y 
(memorias).

dos lectores 
ialogo para 
s, analisis, 
ncias, 
conexiones 

 rovee un ambiente conversacional autentico para discutir cualquier 
aspecto del texto. 

Ayuda al lector o a la lectora a anotar sus pensamientos en una 
comunicaci6n autentica para que otra persona los lea y responda. 

Motiva a que el lector o la lectora provea una repuesta a las ideas de 
los y las demas. 

Forma o: car a al a  or o a ora o al il s rador o il s radora 

Correspondencia al auto
ilustrador o ilustradora so
o grupo de textos; se incl
opiniones, analisis, pregun
evidencias, respuestas p
conexiones (memorias). 

r o autora o 
bre un texto 
uyen ideas, 
tas, crfticas, 
ersonales y 

Se requiere el pensamiento analftico/crftico sobre uno o varios textos. 

Se requiere pensar acerca del autor o autora, ilustrador o ilustradora, 
y la informaci6n que puede proveer.

 ermite la expresi6n de dudas y respuestas en un dialogo autentico. 

Forma o: diario 

Una redacci6n desde el pu
de un sujeto hist6rico o u
imaginario, la cual enfoc
principales, la relaci6n en
personajes, entre otros. 

nto de vista 
n personaje 
a los temas 
tre los 

Se requiere la adaptaci6n de un punto de vista para poder entrar a la vida 
del sujeto o personaje. 

Apoya a resumir y/o extender la descripci6n de las caracterfsticas del 
personaje o sujeto, el escenario o la epoca. 

Forma o: res men 

Una redacci6n breve de 
principal o la trama del te

la idea 
xto. 

Apoyo a la retenci6n del texto. 

Se identifica la parte mas importante del texto. 

Se provee una base para el pensamiento compartido. 

Se provee una anotaci6n para el futuro. 

Se capacita evaluar la informaci6n en un texto.

 ermite que el lector o la lectora recuerde que pas6 para poder 
motivar futuros escritos. 

Forma o: di�lo�o o drama i acio n forma o de ira comica)n (p ede ser 

Un gui6n con las voces
personajes del texto y u
narradora. 

de los 
n narrador o 

Se extiende el conocimiento de la funci6n de un narrador o 
narradora. 

Amplfa el conocimiento y manejo del dialogo. 

Se requiere atenci6n a las partes mas importantes o interesantes 
del texto para poder elaborar un gui6n. 

Se tiende a reflexionar sobre los pensamientos, motivaciones y 
otras caracterfsticas de los personajes. 

Toma otros puntos de vista. 

Se facilita la practica de la lectura en voz alta con expresi6n y 
entonaci6n. 
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 a escri ra informa i\a 

Descripci6n  rop6sito y valor para la persona lectora o escritora 

Forma o: ensayo 

Forma o: en re\is a con a  or o a ora, exper o o exper a 

Forma o: ins r cciones 

Forma o: ar ic lo de no icia 

Forma o: ensayo de dib �o o fo o 

Forma o: cri ica o recomendacion 

Un ensayo formal, que presenta ideas 
sobre uno o varios textos. Se puede 
incluir un resumen del texto. 

Se requiere planear y organizar. 

Hay que elaborar borradores, revisar y editar para efectuar un argumento 
claro y publicar. 

Se desarrollan nuevos conocimientos a traves del argumento. 

Requiere el pensamiento crftico y analftico. 

Se usan evidencias del texto para apoyar la argumentaci6n. 

Una serie de preguntas y respuestas 
disenadas para proveer informaci6n 
sobre un autor, una autora, un experto 
o una experta. 

Se requiere un pensamiento crftico sobre el trabajo o tema del texto. 

Se facilita la oportunidad de interactuar en la producci6n del texto. 

Se provee una experiencia para el uso de recursos de primera mano. 

Se provee una experiencia del formato de pregunta y respuesta y el 
conocimiento para identificar los puntos de interes e interrogaci6n. 

Un artfculo que le explica a la 
audiencia c6mo hacer o realizar algo 
con un conocimiento especffico. 

Requiere que el lector o la lectora sea "experto" o "experta" en un tema 
para poder escribir sobre ello. 

Fortalece la comprensi6n de la secuencia. 

Motiva un reconocimiento de la audiencia. 

Un texto informativo para reportar 
acerca de informaci6n interesante. 

Hay que elegir un tema interesante; evaluar, seleccionar y organizar la 
informaci6n importante. 

Requiere la organizaci6n segun el formato y la audiencia: puede ser un 
"brochure" o trfptico, un artfculo de opini6n, etc. 

Una serie de dibujos o fotos para 
explicar un tema o evento.

 rovee una oportunidad para usar imagenes graficas y visuales para 
comunicar ideas y pensamientos. 

Se relaciona textos breves con imagenes para proveer un contexto 
entero. 

Requiere la organizaci6n de informaci6n visual, escrita y digital. 

Requiere que reconozca la habilidad de la audiencia. 

Un artfculo para compartir consejo 
sobre un libro, texto, producto o lugar. 

Requiere el pensamiento sobre c6mo poder argumentar. 

Se consideran los aspectos del texto para elegir los mas importantes 
y c6mo organizarlos para elaborar algo util para la audiencia. 

(Fountas y  innell, 2006) 
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 eccion cla\e �: 

El re�is ro corrien e: nna e\al acion con in a
 

In rod ccion 

El proceso de evaluaci6n de la comprensi6n 

de la lectura es un tipo de evaluaci6n continua. 
No se evalua si el estudiantado lee rapido o 

despacio, sino si construye significado para 

lograr comprender el texto. No se hace para 

asignar una nota a la habilidad del alumnado, 
se evalua la comprensi6n lectora para mejor 
entender los saberes previos de los ninos y las 

ninas, las estrategias que ya estan usando para 

construir significado del texto y las estrategias 

que todavfa faltan. Los resultados se usaran 

para planificar las clases y llevar a cabo 

consultas con las y los estudiantes, con las 

madres y los padres de familia. 

Existen tres momentos en el ano para evaluar: 

1. Diagnosticar al principio del ano para deter
minar habilidades y debilidades del grupo 

y de cada estudiante. Especfficamente, 
hacer una investigaci6n para determinar 
quien necesitara refuerzo academico. 

2. Monitorear varias veces durante el ano 

escolar para medir el progreso de las y 

los estudiantes y orientar la ensenanza. 
Estas son las evaluaciones formativas, 
las cuales ocurren frecuentemente si es 

posible mas que las siguientes suge
rencias con los y las estudiantes que 

demuestran dificultad:

 ec ores iniciales: cada 2 a 4 semanas.

 ec ores a\an ados: cada 4 a 6 se
manas.

 ec ores fl yen es iniciales: cada 6 a 

8 semanas.

 ec ores fl yen es: cada 8 a 10 se
manas. 

3.	 Evaluar al final del ano para medir los logros 
de los y las estudiantes y del proceso. 
Estas son las evaluaciones sumativas. 

Sin embargo, el o la docente debe escuchar y 

observar la lectura individual de cada estudiante, 
diariamente, aunque sea s6lo por unos minutos. 
Es importante encontrar tiempo durante cada 

semana para poder monitorear los avances y 

anotar las necesidades de cada nino y nina. 
No se necesita realizar una evaluaci6n formal 
(de manera formativa o sumativa) para poder 
medir continuamente el progreso de la lectura 

del alumnado. 

Ob�e i\o 

Diagnosticar la comprensi6n lectora median
te el registro corriente como una tecnica de 

la evaluaci6n continua para orientar la 

ensenanza. 

Presen acion del caso 

La profesora  az se sienta junto a Daniel, su 

estudiante de cuarto grado. En sus manos, 
Daniel tiene un libro que el ha elegido de entre 

cinco, previamente seleccionados por  az, que 

representan el rango de textos adecuados para 

los y las estudiantes en el aula. Antes,  az y 
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sus colegas han preparado la hoja del registro 

corriente para cada uno de los cinco textos. 
En la hoja del registro corriente se halla una 

copia escrita de las primeras paginas del 
texto, preservando el cambio de lfnea y pa
gina. Se usan los registros para documentar 
las conductas lectoras, en este caso, la de 

Daniel. 

La docente se sienta de manera que con 

facilidad establece contacto visual con Daniel, 
sin interrumpirlo ni molestarlo. 

La profesora  az explica: "Daniel, hoy voy a 

escuchar mientras lees. Estoy escuchando para 

aprender que haces para leer. No es un examen, 
entonces no tienes que estar nervioso; si tienes 

dudas durante la lectura, intenta resolverlas 

solo. Quiero ver que haces en los momentos 

diffciles de la lectura. Tambien, quiero ver que 

comprendes del texto, por lo que es importante 

que pienses tambien en el significado y no 

solamente en las letras. (Tienes preguntas?..., 
(listo?". 

La docente lee el tftulo y la portada, en la que 

se explica brevemente de que trata el texto. 
Le pide a Daniel que haga algunas predicciones 

utilizando esa informaci6n y las anota en el 
reverso de la hoja del registro. Luego, le 

entrega a Daniel el libro. El nino empieza a 

leer en voz alta. La profesora ya conoce el 
texto, casi ha memorizado todas las palabras. 
Cuando el nino lee correctamente, la docente 

deja en blanco la palabra. Cuando Daniel 
inserta o agrega una palabra, ella usa un T 

para insertar el vocablo en el lugar donde ley6 

el nino. Usa un cfrculo para mostrar palabras 

omitidas, subraya vocablos repetidos y escribe 

palabras sustituidas sobre la palabra del texto. 
Escribe © en los momentos que Daniel 
autocorrige un error. 

Daniel hace una pausa en medio de una oraci6n. 

P��ina 1 

El nino mira a la docente, pero no dice nada. 
La docente responde con una sonrisa carinosa 

y rapidamente sus ojos regresan al texto. Ella 

sabe que este no es un momento para dar 
indicaciones, s6lo para escuchar. Los ojos de 
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Daniel siguen la direcci6n de su profesora. or 
cada tres segundos de silencio, la docente 

marca un tajo para mostrar la pausa. La 

profesora  az documenta lo que dijo Daniel, 
marcando el error y la autocorrecci6n. 

eyenda 

Simbolo	 Si�nificado 

Inserci6n 

Omisi6n 

Repetici6n 

Sustituci6n 
TOV Trata otra vez

 ausa 

© Autocorrecci6n 

Daniel sigue leyendo y la docente continua 

documentando su conducta. Otra vez, el nino 

hace una pausa larga. "Yo no se la palabra", 
dice, mirando a su profesora. "Trata otra vez," 
responde esta, y marca TOV en su hoja. Daniel 

trata otra vez, pero todavfa no la lee y dice: "iNo 

se!". La docente sabe que la confianza es muy 

importante y no quiere que Daniel pierda interes 

en la lectura. "Gorila", dice ella. "Ahora, empieza 

otra vez desde aca", le pide, senalando el inicio 

de la oraci6n. La profesora  az no quiere que 

Daniel pierda su ritmo y, por eso, le solicita repetir 
unas palabras para recordar el momento del 
cuento. Cuando el nino termina de leer el extracto 

de 100 palabras, la docente le dice: "Gracias, 
Daniel. iEres un lector excelente! Estoy muy 

orgullosa del esfuerzo que mostraste. Ahora 

hemos terminado".  or ultimo, le formula una 

serie de 4 preguntas. Las primeras son literales 

sobre que pas6 en el cuento. Daniel tiene que 

recordar que ley6 para responder. Las ultimas 

preguntas son inferenciales. 

Luego, la docente le pide al nino que cierre el 
libro para recontar el cuento. Toma notas del 
recuento y, luego, utilizara la siguiente rubrica 

para medir la calidad. 
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Nombre 

Tftulo 

  brica de rec en o 

Fecha 

Autor o autora 

Cri erios 
Ni\eles y dominios 

\an ado  l o Medio Ba�o

Elemen os del 
c en o: 
• ersonajes 
• roblema 
• Resoluci6n, otros 

Sin aviso, se incluyen todos 
los elementos del cuento 

Se incluyen casi todos los 
elementos del cuento o todos 
los elementos con aviso 

Se incluyen unos 
elementos del 
cuento 

No se incluyen los 
elementos del 
cuento o se 
confunden los 
elementos 

De alles Se entrelaza de una manera 
apropiada el recuento con 
todos los detalles importantes 
y correctos y algunos detalles 
secundarios 

Se entrelaza el recuento con 
detalles importantes y 
correctos 

Se incluyen 
algunos detalles 
importantes 

No se incluyen 
detalles correctos o 
se incluyen detalles 
incorrectos 

Es ra e�ias: 
• Inferencias
 (predicciones) 
• Crfticas 

Lee para hacer inferencias y/o 
crfticas interesantes e intuitivas 
apoyadas por el texto 

Lee para hacer inferencias o 
crfticas interesantes e intuitivas 
con suficiente evidencia del 
texto 

Hace inferencias 
o crfticas que 
son parcialmente 
correctas 

No hace inferencias 
ni crfticas o hace 
inferencias/crfticas 
incorrectas o 
inconsistentes 

Adaptado porTTking Running Records, por Mary Shea and www.nwrel.org/assessment 

www.nwrel.org/assessment
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P��ina 2 

Daniel retorna a su pupitre. Mas tarde, la 

profesora  az regresara al registro corriente 

para terminar el proceso de registro de la 

conducta de Daniel. La docente reflexiona sobre 

la manera en que el nino usa fuentes signi
ficativas, estructurales y visuales, para construir 
el significado del texto. Con esta informaci6n, 

averiguara las estrategias que su estudiante 

ya esta usando y las que tiene que fortalecer. 
Usara los resultados para planificar la 

instrucci6n de clase. A veces, la profesora
 az trabaja el analisis del registro corriente 

en equipo con sus colegas de la escuela o 

de sus formaciones. 
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n�lisis del caso 

lQ e aprendieron como docen es? 

Segun el registro en la lecci6n, (que se 

sabe de la competencia lectora de  

Daniel?, (que sabe el?, (que necesita 

aprender? 

(C6mo difiere el registro corriente del pro
ceso tradicional de evaluaci6n?, (c6mo 

puede influir la ensenanza? 

(C6mo se atiende a la diversidad en el aula 

con un registro corriente? 

(Que estan haciendo los demas durante 

la aplicaci6n del registro corriente?

 (C6mo puede funcionar esta tecnica en su 

aula?, (que dificultades se observan y c6mo 

se podrfan superar?

 (C6mo se puede mejorar su propio conoci
miento del manejo y la producci6n de la 

rubrica? 

(C6mo se siente el alumnado durante el 
uso del registro corriente?, (c6mo es la inte
racci6n con el o la docente?, (que impacto 

hay en la motivaci6n para leer?

 a ecnica y s s pasos 

Escoger entre tres y cinco libros de los 

niveles facil, mediano y diffcil.  ermitir que 

la nina o el nino seleccione uno. 

Explicarle a quien leera que se obser
vara y documentara la lectura y la  

comprensi6n. 

Documentar los errores de quien lee, 
usando las marcas sugeridas. 

Dejar en blanco las palabras bien lefdas. 

Agregar la palabra al texto si quien lee in
serta una palabra que no esta escrita.

 edirle a la o el estudiante que no lea dema
siado rapido con el fin de documentarlo todo. 

Determinar si la o el estudiante usa fuentes 

de significado, estructurales o visuales, para 

construir significado. 

Minimizar la ayuda a la o el estudiante du
rante la lectura. 

Ofrecer ayuda o leer una palabra s6lo cuan
do es necesario. 

Tomar notas del recuento. 

Analizar el recuento con la rubrica. 

Adecuar la ensenanza para apoyar las 

necesidades de la nina o el nino. 

Variaciones de la  ecnica 

(Que otras ideas se tienen para aplicar esta 

tecnica en el aula? 

Otras variaciones podrfan ser: 

No usar las fuentes de informaci6n para 

evaluar. Se elabora un registro corriente mas 

sencillo. 

Usar s6lo la rubrica del recuento para eva
luar la comprensi6n. 

F ndamen acion 

Un registro corriente es un tipo de evaluaci6n 

continua creado por Marie Clay, ofrece una 

estructura para escuchar y medir las estra
tegias (conductas lectoras) del alumnado. Se 

aplica para informarle al personal docente 

acerca de los habitos de la lectora o el lector; 
se usa la palabra conducta para describir las 

estrategias aplicadas porque se demuestran 

aportes claves para poder entender el c6mo 

y el porque de las deficiencias y los exitos de 

la lectura. 



 

  

 

  

 

En vez de referir a "buenos" o "malos" lecto
res o lectoras se piensa en cada estudiante 

como un lector o una lectora con distintas 

conductas. 

El registro corriente mide la comprensi6n 

lectora y la competencia de leer, y no sola
mente el texto. Es decir, no hay preguntas 

prescritas sobre el contenido especffico de 

un texto, sino una serie de actividades para 

entender al lector o a la lectora como persona. 
Esta atenci6n a la diversidad de procesos 

estudiantiles apoya mejor la facilitaci6n del 
aprendizaje, asegurandose mas exito en el 
sal6n de clases. El aula que posibilita un 

ambiente de lectores y lectoras celebra la 

diversidad de tipos de lectores, los gustos y 

las habilidades. No todos ni todas tienen que 

leer siempre el mismo texto, pues a veces 

estan leyendo por distintos prop6sitos y segun 

los intereses de cada quien. 

El tema de la evaluaci6n continua es 

permanente en el desarrollo de los m6
dulos. Es una manera de apoyar el proceso 

de reflexi6n metacognitiva y el progreso 

continuo tanto del alumnado como del 
profesorado. 

Se recomienda repasar el M6dulo 2: La 

evaluaci6n continua. Las unidades dos y 

tres profundizan varios metodos para la 

evaluaci6n de la lectura de manera diag
n6stica, formativa y sumativa. 

El registro corriente se compone de dos partes 

distintas: el registro corriente y la medici6n 

de comprensi6n. Durante el registro corriente, 
el o la docente esta escuchando los tipos de 

"errores" que comete el alumnado: un error 
es un cambio del texto escrito. Los cuatro 

tipos de errores en el registro corriente son: 

1� S s i  ciones: sustituye la palabra escrita
 

por otra palabra.
 

2� Omisiones: cuando el nino o la nina se
 

salta una palabra escrita.
 

3� Inserciones: agrega una palabra que no
 

esta escrita en el texto.
 

�� 	Necesi a ay da: es necesario que la o el
 
docente lea una palabra.
 

Durante el registro corriente se documentan los 

"errores" de quien lee: se usa la informaci6n 

para luego averiguar la fuente de informaci6n 

que us6 el lector o la lectora para cometerlo. 
Las fuentes son: 

1� Si�nificado (S): es cuando el lector o la
 

lectora usa fuentes de informaci6n para
 

construir significado en la lectura. Usa
 

informaci6n de las graficas, el fondo de
 

la historia o el significado de una oraci6n
 

para ayudar a leer una palabra o una
 

frase.  or ejemplo, en vez de leer "padre",
 
dice "papa": demuestra comprensi6n del
 
significado, aunque la lectura no es
 

palabra por palabra igual al texto. De
 

hecho, demuestra una lectura por 
  
comprensi6n.
 

2� 	Es r c ra (E): se refiere a la sintaxis del
 
idioma. Tiene un conocimiento de la
 

estructura del idioma que le ayuda en su
 

lectura.  or ejemplo, el texto presenta la
 

oraci6n "La nina estaba melanc6lica
 

despues de la muerte de su papa" y se lee
 

"mel6n" en vez de "melanc6lica": demuestra
 

una falta de comprensi6n de la estructura
 

del idioma. Si sustituye "enojada" por
 
"melanc6lica" se comprende la forma de
 

la lengua, aunque la sustituci6n cambia el
 
sentido del texto.
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3� Vis ales (V): se refiere a la apariencia de 

la letra o palabra. Un lector o una lectora 

usa informaci6n visual cuando estudia el 
sonido inicial, la longitud de la palabra, las 

sflabas de la palabra, etc., usando pistas 

del texto.  or ejemplo, en vez de "burbuja" 
lee "bruja". Se cambia el significado, pero 

demuestra la utilizaci6n de las letras del 
texto. 

Tambien se chequea por autocorrecciones ©, 
en las cuales el lector o la lectora reconoce su 

error y lo corrige sin ayuda. El error auto
corregido no cuenta como error y revela mucho 

sobre las habilidades (conductas), pues es un 

momento para ver el pensamiento en el proceso 

de leer. Un error puede cometerse por varias 

fuentes.  or ejemplo, puede deberse a la fuente 

visual y significado. 

Despues de tomar el registro corriente, el o la 

docente le pide al nino o a la nina un recuento 

oral del texto que ha lefdo. Se le solicita cerrar 
el libro y contar tanto como pueda, recordando 

con el mayor detalle posible. Si tiene dificul
tad recordando partes del cuento, puede usar 
frases como "cuentame mas sobre (el per
sonaje �)?" o "(que pas6 despues de...?". Se 

hace un analisis del recuento pensando en lo 

siguiente:

 ersonajes. 

Idea principal y detalles (idea principal e 

ideas secundarias).

 Secuencia de los eventos.

 Escenario. 

Trama.

 roblema y resoluci6n.

 Vocabulario y lenguaje (del texto).

 ara dirigir y medir el recuento se puede usar 
una rubrica como la de la lecci6n o un listado 

de cotejo como el siguiente: 

( uede explicar que pas6 en el texto 

usando sus propias palabras? 

(Incluye detalles de los personajes en el 
proceso de recontar?, (puede explicar las 

relaciones entre los personajes? 

( uede describir el escenario?, (hay detalle 

en la descripci6n? 

( uede recordar los eventos del texto y po
nerlos en el orden (secuencia) correcto? 

( uede identificar el problema y la reso
luci6n? 

(Usa el vocabulario del texto? 

(El recuento demuestra una comprensi6n 

mfnima, adecuada o muy desarrollada y 

detallada del texto? 

Tambien es importante medir la habilidad de 

pensar mas alla del texto con preguntas no 

literales y con preguntas de otros niveles de 

comprensi6n. 

Pre� n as de comprension inferencial 

(C6mo se sentfa el personaje en ese 

momento? 

(Que estaba pensando el? 

Pre� n as de comprension cri ica 

(Que hubieras hecho en esa situaci6n? 

(Que opinas de las acciones del personaje? 

Pre� n as de comprension creadora 

( uedes escribir un nuevo final de este 

cuento? 

(C6mo dibujarfas el escenario? 
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Ademas, despues de la lectura se refiere a 

las acciones que sucedieron durante la historia 

a medida se lefa el texto. El o la docente re
fuerza los exitos con comentarios y preguntas 

que se enfoquen en las habilidades espe
cfficas.  or ejemplo, despues de la lectura 

puede concentrarse en una autocorrecci6n: 
"Hiciste un muy buen trabajo aquf en corregirte, 
(c6mo sabfas que la palabra era �cara� y no 

�casa�?". 

Este tipo de conversaci6n motiva la reflexi6n 

metacognitiva, estimulando el autorecono
cimiento del proceso de lectura y apoyando el 
sentimiento que el o la estudiante sea un lector 
o una lectora, y no solamente una persona que 

lee. 

Ademas de los aspectos expuestos en el 
registro corriente, hay otras habilidades 

(conductas) que debe reconocer, dependiendo 

del nivel de lector o lectora.

 uede considerarse lo siguiente durante la 

lectura y en la elaboraci6n de rubricas:

 (Demuestra una comprensi6n de direccio

nalidad, de c6mo seguir de una lfnea a la 

pr6xima? 

(Los errores tienen sentido o suenan bien?

 (Intenta hacer autocorrecciones? 

(Usa significado, estructura o fuentesvisua

les para identificar palabras y construir 

significado del texto? 

(Usa todas las fuentes en una manera inte

grada o conffa mas en una que en otras?

 (Intent6 leer antes de pedir ayuda? 

(Ley6 con fluidez o lo hizo palabra por 

palabra?

 (Reconoce frases?

 (Hubo muchas pausas?, (eran largas?

 (C6mo era la expresi6n y entonaci6n?

 ara aplicar el registro corriente, o cualquier 
tipo de evaluaci6n o medici6n de las habilidades 
(conductas) de quien lee, es importante usar 
textos "a su nivel".

 ara poder conocer las habilidades actuales 

de la lectora o del lector hay que usar un libro 

justo al lfmite de la habilidad de el o ella, sin 

que sea demasiado diffcil o facil. En todo caso, 
se prefiere que quien lea cometa todavfa 

errores al construir significado para poder 
observar las estrategias utilizadas en el 
proceso de escribir. 
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Existen tres niveles de lectura. En el nivel 
independiente, el nino o la nina puede leer 
el texto sin problema. En el nivel de ins
trucci6n, el texto es mas avanzado que el 
nivel de la nina o el nino y necesitara apoyo 

para construir significado del texto. Este nivel 
es el ideal para la ensenanza. Y esta el nivel 
de la frustraci6n, en el que la nina o el nino 

no puede construir significado del texto y se 

frustra al intentarlo, destruyendo el gozo por 
la lectura. 
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 a re�la de cinco dedos 

Una herramienta para ayudar a los y las 
lectoras iniciales, avanzados, con fluidez 
inicial y fluidez, es escoger libros de acuerdo 
a su nivel. 

1.	 Escoger un libro que le gustarfa leer. 

2.	 Encontrar una pagina al azar con muchas 
palabras y pocos (o sin) dibujos. 

3.	 Empezar a leer la pagina en voz alta o en 
susurro para escuchar mejor los momentos 
de dificultad. 

4.	 Cada vez que se lee una palabra desco
nocida (que no puede pronunciar ni entender) 
levantar un dedo. 

Pr�c ica � iada de la nidad 1 

In rod ccion 

1. En equipos de trabajo, practique la lectura 

en voz alta con diferentes tipos de textos. 

2. 	Maneje una discusi6n para retroalimentar 
las lecturas en voz alta, usando las tecnicas 
de la lecci6n 2 para dirigir una conversaci6n 

sobre lo lefdo, generando nuevas ideas y 

no s6lo reportando que pas6. 

3. Elija un tipo de texto del recuadro que apa
rece en las paginas 27 a 29 para redactar 
una reflexi6n sobre la lectura en voz alta 

con base en la discusi6n sobre lo lefdo y 

el texto propio. 

4. Elabore un registro corriente de un com
panero o companera y lleve a cabo la 

evaluaci6n en un equipo de trabajo. 

Disc sion

  ensando en las actividades de la practica 

guiada: (cuales son los retos en cada tecnica 

5.	 Si tiene cinco dedos levantados antes de 
terminar una pagina, es probablemente 
demasiado diffcil. Intentar leerlo mas tarde 
en el ano escolar. 

Ni\el de fr s racion 

6.	 Si no tiene ningun dedo levantado cuando 
termine la pagina, el libro puede ser 
demasiado facil para ayudar a mejorar, pero 
ideal para diversi6n. 

Ni\el de independencia 

7.	 Si tiene menos de cinco dedos, pero mas de 
uno levantado, el libro podrfa ser el nivel 
perfecto para ayudar a mejorar la lectura. iEl 
libro esta justo a su nivel! 

Ni\el de ins r ccion 

aplicada?, (c6mo superarlas?, (cuales son 

las ventajas en cada tecnica aplicada? 

(C6mo son las caracterfsticas de un aula 

que fomenta y facilita una comunidad de 

escritores y escritoras?, (c6mo se utilizan 

y se adecuan las tecnicas en esta unidad 

para mejorar el ambiente actual? 

S �erencias para la a  oformacion 

Leer diariamente diferentes tipos de textos 

de varios autores y autoras. 

Iniciar un club de libros entre las y los docen
tes de la escuela, miembros de la Iglesia u 

otra organizaci6n de la comunidad para orien
tar conversaciones sobre los textos lefdos. 

Compartir recomendaciones de libros con 

colegas, amigos, amigas, familiares, entre 

otras personas. 

Diversificar los tipos de textos y autores y 

autoras que se leen.
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Creando n ambien e de 
escri ores y escri oras 

In rod ccion 

Crear una comunidad de escritores y escritoras 

significa abrir un espacio educativo en el cual 
la escritura tiene una funci6n real, positiva y 

efectiva. Los y las estudiantes deben sentirse 

como autores y autoras de verdad, que escriben 

para comunicarse con una audiencia distante. 
La escritura es una practica diaria y transversal: 
se escribe una variedad de textos con varios 

prop6sitos en todas las materias. En un 

ambiente en el que se fomenta la escritura, los 

y las participantes piensan, hablan, leen y 

escriben como escritores y escritoras. 

La pedagoga Delia Lerner afirma: "Lo necesario 

es hacer de la escuela una comunidad de 

escritores y escritoras que producen sus propios 
textos para dar a conocer sus ideas, para 

informar sobre hechos que los destinatarios 

necesitan o deben conocer, para incitar a sus 

lectores a emprender acciones que consideran 

valiosas, para convencerlos de la validez de 

los puntos de vista o las propuestas que intentan 

promover, para protestar o reclamar, para 

compartir con los demas una bella frase o un 

buen escrito, para intrigar o hacer refr... 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 
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interpretar y producir textos sean derechos 

legftimos de ejercer y responsabilidades que 

son necesarias asumir... Lo necesario es 

preservar en la escuela el sentido que la 

lectura y la escritura tienen como practicas 

sociales para lograr que las y los estudiantes 

se apropien de ellas y puedan incorporarse 

a la comunidad de lectores y lectoras y 

escritores y escritoras para que lleguen a ser 
ciudadanos y ciudadanas de la cultura escrita" 
(Lerner 2006, pp. 2627). 

Cuando se crea o se fomenta un ambiente 

escolar que celebra la escritura y el deleite 

por la palabra y el lenguaje, el personal 
docente facilita y orienta la producci6n de 

textos, involucrando a familiares y personas 

de la comunidad para apoyar y celebrar el 
proceso. Se estudian, se leen, se escriben y 

se disfrutan diferentes tipos de textos de 

varias fuentes, autores, autoras y pafses. 
Ademas se escribe diariamente para expresar 
diversos prop6sitos. 

Escribir es mas que gramatica y ortograffa, es 

mas que adjetivos, sustantivos y verbos en 

concordancia. Escribir es la habilidad de 

comunicarse y expresarse de forma escrita con 

claridad y coherencia.  or tanto, la respon
sabilidad docente va mucho mas alla de s6lo 

ensenar las reglas de la lengua o la forma 

correcta de hacer el trazo de las letras. 
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Desarrollar la competencia escrita es desarrollar 
el gozo y amor por la palabra escrita para que 

los ninos y las ninas de El Salvador aprendan 

a compartir sus experiencias, opiniones y vidas 

con sus companeros, companeras, familia, 
comunidades y, posiblemente, con el mundo. 

Ob�e i\o 

Fortalecer el conocimiento de estrategias 

didacticas para construir un ambiente de escri

tores y escritoras, desarrollando las competencias 

ling�fsticas del alumnado. 

Esq ema de la nidad 

nnidad 2 
Creando un ambiente de 
escritores y escritoras

 eccion 1: 
El cuaderno de 

escritura

 eccion 2: 
El proceso de producci6n 

de texto

 eccion 3: 
Reflexi6n sobre 

la lengua
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El c aderno de escri 


In rod ccion 

"El cuaderno de escritura es un lugar para 

vivir como un escritor o como una escritora, 
no solamente en la escuela, sino en cualquier 
lugar, a cualquier hora del dfa" (Fletcher, 
1996). 

Tradicionalmente se ensena la gramatica y la 

ortograffa en la escuela. Hay preocupaci6n por 
la forma de la letra y por la habilidad de 

transcribir y tomar dictado. Sin embargo, bajo 

el enfoque comunicativo vale mas la expresi6n 

escrita por la idea, la coherencia y la efectividad 

eccion cla\e 1: 

ra 

del autor o la autora para comunicarse con su 

audiencia. En un aula donde se apoya la cons

trucci6n de competencias, los y las estudiantes 

conocen la funcionalidad de la escritura y la 

practican todos los dfas. 

Ellos y ellas se sienten como escritores y 

escritoras de verdad.

 ara poder lograr dicha meta, el estudiantado 

escribe una variedad de textos en las distintas 

materias, todos los dfas.  iensan en su escritura 

tanto dentro como fuera del aula. 



 

   
           

El cuaderno de escritura no es solamente 

una libreta para escribir las lecciones del dfa, 
sino un espacio para anotar observaciones e 

ideas, pegar fotos e imagenes interesantes, 
colocar artfculos y recuerdos que llamen la 

atenci6n. 

El cuaderno de escritura sirve para motivar un 

proceso continuo de pensar y vivir como un 

escritor o escritora. 

Ob�e i\o 

Crear un ambiente de escritores y escritoras 

en el aula mediante la aplicaci6n del cuaderno 

de escritura para fortalecer la expresi6n 

escrita. 

Presen acion del caso 

El primer dia de clases, la profesora Soffa 

explica que este ano van a tener un cuaderno 

de escritura para acompanar el cuaderno de 

Lenguaje. Este cuaderno tendra un prop6sito 

distinto al del cuaderno que llevan por 
materia: sera para recoger ideas y elaborar 
escritos. Ella muestra su propio cuaderno 

de escritura, el cual tiene imagenes de 

peri6dicos y revistas, fotos, textos escritos 

a mano e impresos pegados, entre otros 

detalles. 

La profesora le explica a la clase: "El 
cuaderno de escritura es para ayudarme a 

recordar ideas y pensamientos sobre los 

cuales puedo escribir. Tengo una foto de mi 
sobrina porque es muy importante para mf 
y tengo hermosos recuerdos de ella. Tambien 

tengo este artfculo y una foto de una revista 

de un oso polar porque me parece muy 

interesante y un dfa me gustarfa estudiar 
mas sobre eso". 
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Luego, la docente dirige una lluvia de ideas 

y les pregunta a sus estudiantes: (que quieren 

poner en sus cuadernos de escritura? Los 

ninos y las ninas ofrecen ideas como: suenos, 
dibujos, etc. La profesora Soffa tambien elige 

otras respuestas para poder llegar al siguiente 

cartel: 

  

  e 
os

.e 6
onri

o

Poesr 

enJ
yi s

  
 ec ey

dos '  He py
eJ 

nio
... 

 oios ' dr
6 .os  6se

yv 
cron

es

 
YeYoyr s

Despues, la profesora explica que un cuaderno 

no es un diario: sf se utiliza para anotar obser
vaciones, experiencias e ideas, pero no se usa 

para describir los eventos del dfa, sino para 

desarrollar posibles temas y escribir sobre ellos, 
a diferencia de un diario, que es personal y 

distinto. Entonces, brinda un tiempo para que 

todos y todas adornen sus cuadernos, escri
biendo en grande en la primera pagina 

CuTderno de escriturT, con su nombre, y 

adornado con plumones y lapices de colores. 
En la casa, siguen adornando y agregando las 

ideas o cosas que quieren. Como el desarrollo 

del cuaderno es un proceso continuo, no se 

llena por completo, sino que se agregan unas 

ideas para empezar y se sigue construyendo 

durante todo el ano.
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Hr c deyno de escyri y 

Hr c deyno de escyri y esi 
((eno de Yrs pens Yrenios. A veces 
coYp yio Yrs pens Yrenios con 
p ( 6y s ' veces con dr6 .os.
 oYp yio (o q e es rYpoyi nie p y 
Yr ( s cos s q e o6seyvo  q e deseo 
q e esc c o q e prenso q e (eo q e
 pyendo. A veces coYp yio  n poeY  
n fy ce p ( 6y s f voyri s  foios 

oiy s cos s c rq ri s p y 
' d yYe yecoyd y (os YoYenios 
especr (es.  (eno esie c  deyno con 
p ( 6y s e rY Jenes  ( s c  (es q reyo 
ieney conYrJo p y sreYpye. 

(Un ejemplo de la introducci6n que escri
bi6 una clase durante el desarrollo de sus 
cuadernos de escritura). 

Al dia si� ien e, la profesora inicia con esta 

pregunta escrita en la pizarra: (d6nde encuen
tran los autores y las autoras sus ideas para 

escribir? Luego establece una conversaci6n 

asf: "Los autores y las autoras escriben sobre 

cosas que son importantes para ellos y ellas, 
sobre situaciones o personas que estan cerca 

de sus corazones. Ustedes tambien pueden 

escribir acerca de personas, lugares o cosas 

que estan cerca de su coraz6n. Quiza quieran 

escribir sobre cosas especiales: objetos, 
personas o lugares significativos o sobre 

actividades que disfrutan". Luego, la profesora 

Soffa dibuja un coraz6n grande y empieza a 

dividirlo en bloques. 

La docente "piensa en voz alta" modelando el 
proceso de escribir, hablando de las cosas que 

son importantes para ella, por ejemplo: "Hago 

mucho trabajo en el jardfn de mi casa. Me gusta 

hacerlo, y esto tambien es importante para mi 
familia". En un bloque del coraz6n s6lo escribe 

la palabra importante: �jardfn�. Repite la misma 

3. (Instructional Guide Grades k2 literacy, ano.) 

secuencia con el resto de bloques. Al final tiene 

un mfnimo de veinte bloques llenos y dice: "Con 

este mapa de mi coraz6n tengo muchas ideas 

para escribir". 

Luego les pide que conversen con su com
panero o companera de al lado sobre ideas 

para elaborar su mapa del coraz6n. Mientras 

estan en parejas, la profesora Soffa tambien 

conversa con los distintos grupos. Despues, en 

plenario, comentan algunas de las ideas 

discutidas con su pareja. 

De forma individual, dibujan los corazones en 

sus cuadernos para "llenarlos de ideas". La 

docente circula por el aula, leyendo sobre los 

hombros de sus estudiantes y ayudando a 

quienes lo necesiten. El coraz6n de Lourdes, 
una estudiante, luce asf: 

Nene 
Mam� Pap�

 mi�a 
Mar�ari a 

Maria

 l \ia 

Playa  rro 

J �ar
Jardin 

Cuando ya tienen avanzados sus mapas del 
coraz6n, se juntan de nuevo. Algunos y algunas 

comparten sus ideas oralmente en el pleno. La 

tarea de ese dfa consiste en que el alumnado, 
con la ayuda de su familia, agregue mas ideas 

a sus mapas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  ercer dia, Soffa les dice que escribiran 

por primera vez en sus cuadernos de escritura. 
Ella regresa al coraz6n del dfa anterior y 

cuenta que querfa elegir un tema importante 

e interesante sobre el cual escribir. Asf, ley6 

las ideas en su coraz6n y decidi6 escoger 
como tema el jardfn. De allf surgi6 el siguiente 

texto: 

A Yr Ye enc ni  iy 6 . y en Yr 
. ydrn. � e(o iodos (os yoY s 
de(rcrosos� e( fyesco de (  ireyy e( 
d (ce de (  yos ' e(  crdo de ( 
f(oy de( c f�. E( . ydrn es coYo n
 yco ryrs de co(oy q e c Y6r iodo 
e(   o. He J si  ( oyiensr 6( nc 
de eneyo  Ye J si n (os Y yr((os 
de ( s Y yJ yri s en Y y�o ' e( yo.o 
de ( s p sc  s en drcreY6ye. H s 
q e iodo  Ye J si  vey coYo esi 
sreYpye cyecrendo. A Yr Ye enc ni n 
iod s ( s f(oyes de Yr . ydrn. 

La docente enfatiza que cuando se escribe en 

el cuaderno de escritura no importa tanto la 

ortograffa ni la gramatica, sino la idea. Claro, 
cada quien siempre quiere hacer el mejor trabajo 

posible, pero no se debe detener por no saber 
c6mo escribir determinada palabra. Luego, los 

y las estudiantes tienen tiempo para elegir un 

tema y escribir sobre el. Durante los 10 6 15 

minutos otorgados para escribir individual
mente, la docente se mueve por el aula leyendo 

la escritura y ayudando a los y las estudiantes 

con dificultades para definir una idea y escribir 
sobre ella. La docente subraya la importancia 

de releer el texto cuando se termina la redacci6n 

para verificar la claridad y coherencia y hacer 
los ajustes necesarios a la ortograffa y grama
tica. Al final, algunos y algunas comparten su 

escritura con la clase. Los companeros y las 

companeras reaccionan con comentarios 

positivos a lo lefdo.

 n�lisis del caso 

lQ e aprendieron como docen es? 

( or que se modelan los procesos antes
 

que el alumnado inicie su trabajo?
 

(Que valor tiene el "pensamiento en voz
 

alta" durante la lecci6n?
 

(C6mo usamos todas las competencias
 

comunicativas en la producci6n del texto?
 

(C6mo esta desarrollando comunidad
 

durante este proceso?
 

(Cuales otros usos hay para el cuaderno de
 

escritura?, (c6mo se puede emplear para
 

el desarrollo de textos informativos?
 

(Que aprendizaje se le facilita al alum

nado acerca de la relaci6n entre escritura
 

y habla?
 

(C6mo se fortalece la pasi6n y el carino por
 
la escritura al crearse un espacio para que
 

escriban sobre la vida personal?
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ara motivar la escritura, es importante 
conocer a diversos autores y autoras. Los 
y las estudiantes deben sentirse parte de 
la comunidad de escritores y escritoras de 
El Salvador. Aquf se listan algunos y 
algunas: 

Escri ores y escri oras de El Sal\ador 

Claribel Alegrfa 
Corina �runi 
Ana Mercedes 
Canadas de Navas 
Maura Echeverrfa 
Francisco Espinosa 
David Escobar Galindo 
Alice Larde de 

Sara alma de �ule 
Ricardo Lindo 
Rafael L6pez Urbina 
Teresa Restrepo 
Carlos ohl 
Salarrue 
Claudia Lars 
Manlio Argueta 

(Algunos de estos autores y autoras estan 
publicados en Internet, otros y otras s6lo en 
textos impresos). 

Venturino 
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Variaciones de la  ecnica

 En lugar del mapa del coraz6n, puede usar 
tarjetas, fotograffas, objetos o una expe
riencia compartida. 

Hacer listados de ideas. Ejemplo: las diez 

cosas que mas me gustan, diez lugares que 

quisiera visitar, diez comidas favoritas� 

Libro viajero: este libro pertenecera a la 

clase, consiste en que cada dfa de la semana 

el libro es llevado por una o un estudiante a 

su casa en donde con ayuda de su familia 

(con quienes identificara detalles familiares 

o comunitarios que pueden y quieren com
partir) escribira anecdotas o situaciones que 

considere interesantes; cada manana se 

leera la nueva historia, y asf sucesivamente, 
el libro rotara entre todo el alumnado. Esta 

es una buena herramienta para involucrar a 

los familiares u otras personas de la 

comunidad. 

F ndamen acion 

El c aderno de escri ra 

"El desaffo que hoy enfrenta la escuela es el 
de incorporar a todos los ninos y a todas las 

ninas a la cultura de lo escrito; es el lograr que 

todos sus ex estudiantes lleguen a ser miembros 
plenos de la comunidad de lectores y lectoras 

y escritores y escritoras", explica Delia Lerner 
(2001). Sin embargo, aclara: "El termino 

�escritores� es utilizado aquf en un sentido 

general: no se refiere solo a los escritores y a 

las escritoras profesionales, sino a todas las 

personas que utilizan activa y eficazmente la 

escritura para cumplir diversas funciones 

socialmente relevantes" (p. 25). Es decir, el reto 

escolar es preparar a los y las estudiantes para 

que sean escritores y escritoras.  ara lograr 
dicha meta, el alumnado tiene que aprender la 

funcionalidad del lenguaje en sus propias 

vidas con el fin de poder disfrutar el lenguaje, 
el poder de la palabra y el valor de la 

expresi6n. 

El cuaderno de escritura es una idea que 

llega de la practica real de varios autores y 

varias autoras. Como dice Lowry, una autora 

juvenil de los Estados Unidos que ha  

publicado en varios idiomas: "Los cuentos no 

aparecen de la nada. Se necesita un bal6n 

que empiece a rodar". El cuaderno sirve como 

el bal6n, preservando ideas para utilizarlas 

en el futuro. Ademas, no es solamente un 

lugar para la letra impresa, sino para fotos, 
esquemas, dibujos o cualquier otro tipo de 

informaci6n visual. Los autores y las autoras 

encuentran sus ideas en sus entornos, 
anotandolas e investigandolas, pero no 

siempre desarrollandolas en el momento, 
pues mantienen archivos y cuadernos que 

llenan de ideas que los y las inspiran. Los 

autores y las autoras juveniles hacen lo 

mismo. 
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Disfrutan escribiendo. 

Hacen remembranzas de todo lo que han 
leido, visto y oido. 

Mantienen memorias. 

Recuerdan momentos. 

Recuerdan dias. 

Escriben para pasar el tiempo. 

Anotan sobre algo leido. 

Se alivian y se quitan el estres. 

Reaccionan sobre las ideas de otro u otra. 

Trabajan la escritura y recogen textos. 

Escriben diariamente. 

No paran de escribir. 

No se preocupan por errores. 

Para preparar al alumnado a entrar en la comu
nidad internacional de lectores y lectoras y 

escritores y escritoras se debe crear una 

comunidad dentro del aula donde los y las 

participantes piensan como escritores y 

escritoras y se acostumbren a escribir sobre 

sus intereses, ideas y vidas. Igualmente, para 

participar en la comunidad escrita no es sufi
ciente producir, sino tambien poder escuchar y 

responder. Por esta raz6n, al momento de 

escritura en el aula, ya sea en Lenguaje u otra 

materia, siempre le sigue un momento de 

intercambio, el cual permite que los y las 

estudiantes compartan sus trabajos; no 

necesariamente son los mejores textos los que 

se comparten, sino que se trata de una 

oportunidad para reflexionar en pleno sobre la 

Describir una foto; tambien, contar su 
historia. 

Remirar un texto viejo. 

Probar un nuevo cuento/texto. 

Escribir un cuento basado en una 
observaci6n. 

Preguntarse sobre algo. 

Enfocarse en detalles. 

Elaborar listados de palabras. 

Poemas. 

Citas o frases breves. 

Pensamientos y emociones. 

Cuentos de amigos, amigas y familia. 

Dibujos. 

Anotar los eventos del dia. 

Anotar sobre el clima. 

Cosas o actividades por hacer. 

Anotar la tradici6n oral de la familia o zona. 

Bromas y chistes. 

Sueios. 

(Fountas y Pinnell, 2001) 

variedad de textos producidos, las ideas y las 

necesidades de las obras. 

Ser parte de una comunidad exige respon
sabilidades de todos los involucrados y todas 

las involucradas, pues en la comunidad de 

escritores y escritoras dentro y fuera del aula 

las responsabilidades de escribir, leer, escu
char y hablar son importantes y compartidas 

por todos y todas. Estas responsabilidades 

fortalecen las competencias lingiisticas y 

de ciudadania. La aplicaci6n del cuaderno 

de escritura abre un espacio de confianza 

para explorar, desarrollar y compartir ideas; 
negociar, argumentar y dialogar temas; 
conocer y comprenderse unos con otros y 

otras. 
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L v 2: 

E� � � 


QuizO para escribir un gran libro te debas dar poca 

cuenta de ello. Puedes esclavizarte y cambiar todos 

y cada uno de los adjetivos, pero quizO escribas 

mejor si dejas los errores. 
J  g  L B g 

Escribir es un proceso: antes de escribir se 

piensa en las ideas, durante el proceso de 

escritura se consideran las palabras adecuadas 

y la secuencia ideal, y despues se mejora la 

escritura y la presentaci6n. Mientras que en el 
lenguaje oral no se permite una correcci6n 

oculta de errores, la lengua escrita provee un 

formato para mejorar la expresi6n antes de en
tregar determinado texto. En la expresi6n escrita, 
el autor y la autora tienen la oportunidad y 

responsabilidad de verificar el valor y la ca
lidad de la comunicaci6n. Es importante que el 
escritor y la escritora lean sus textos despues 

de redactarlos para revisar la coherencia, 
claridad y otros errores que ocurren en el pro
ceso de escribir un primer borrador. 

En un ambiente de escritores y escritoras, los 

y las estudiantes saben que antes de anunciar 
que han terminado una tarea hay que releer el 
trabajo para realizar las adecuaciones 

necesarias. 

Tradicionalmente, la enseianza se enfoca en 

la gramOtica, la ortografia y la forma de la letra. 
Sin embargo, como se aplica con el cuaderno 

de Lenguaje, la expresi6n escrita bajo el enfoque 

comunicativo y por competencias enfatiza la 

calidad del mensaje del texto y no la forma de 

ella. Valen mOs las ideas, la coherencia y el 
nivel de comprensi6n de un texto que la forma 

de la letra o c6mo se deletrea determinada 

palabra. Sin embargo, el alumnado todavia 

tiene que aprender y dominar el c6digo lin
giistico, la ortografia y la gramOtica tanto 

como la habilidad de producir textos le
gibles para una audiencia lejana. En el 
proceso de fomentar la competencia escrita, 
los y las estudiantes aprenden a dominar el 
c6digo escrito, aunque el enfasis cambia 

desde la forma hacia la idea. Se aprende a 

dominar el c6digo -el cual consiste en la 

puntuaci6n, la ortografia, la semOntica y la 

sintaxis- durante el proceso de revisi6n y 

edici6n de un texto. 

Obj v 

Mejorar la expresi6n escrita mediante el uso 

del proceso de la escritura para fortalecer la 

comunidad de escritores y escritoras. 

P 

Wendy es una niia de sexto grado del Centro 

Escolar Concepci6n de Maria, en San Vicente. 

Ella empez6 con un coraz6n como el de la 

lecci6n uno de esta unidad. Eligi6 un tema 

(Guatemala) de su coraz6n y lo desarroll6 

para crear el siguiente texto. Observa las 

correcciones: �c6mo ha sido para la autora 

el proceso de elaboraci6n de este texto?, 

�que ha aprendido Wendy en el proceso de 

escribir este texto?, �que mOs necesita 

aprender? 
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 d 

A a�  

lQ � ? 

�C6mo entiende Wendy el proceso de 

escritura? 

�Que significa redactar un texto? 

 

   
 

d ! ! 
j ! !  

!  A   
t 

d  
! ! 

! 
!  

 d    
d 

d ! ! 4 
!    !  

!  

�Que hizo Wendy para revisar y editar su 

texto? 

�Que mOs puede hacer Wendy para me
jorar la calidad de la composici6n del 
texto? 
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 �Que mOs tiene que aprender Wendy para 

dominar la gramOtica, ortografia y/o 

puntuaci6n? 

�Que es el logro de la escritura? 

�C6mo cree que se siente Wendy con la 

escritura?, �por que? 

L   �

E� � � 

El MINED establece que los y las estudiantes 

planifiquen antes de escribir un texto y revisen 

su producci6n para elaborar textos legibles, 
gramaticalmente correctos y con prop6sitos 

claros. En este m6dulo se retoman los 

momentos claves del proceso y se desarrollan 

en cinco etapas. Segun el tiempo o detalle que 

se quiere dedicar a un tema, cada momento 

puede ampliarse o acortarse. Las etapas son 

las siguientes: 

P� f  

Es el momento de la generaci6n de ideas. El 
escritor o escritora piensa en el que, el para 

que, el para quien y el tipo de texto que va a 

producir. Utiliza una variedad de bosquejos, se 

puede auxiliar de organizadores grOficos, 
discusiones y otras estrategias para planificar 
la escritura. 

E� b b 

El personal docente modela la escritura, usando 

textos elaborados o publicados, para que el 
estudiantado escriba segun su interes personal. 
Todos los escritos producidos en esta etapa no 

son "publicables". El enfasis estO en el orde
namiento de las ideas, la construcci6n del 
sentido y su composici6n, sin detenerse en la 

gramOtica y ortografia. AdemOs, aqui se enfatiza 

la importancia de leer para enriquecer la 

escritura. 

El estudiantado selecciona un borrador como 

su primera versi6n del texto que eventualmente 

publicarO. 

R v  

El personal docente sigue modelando el proceso 

para que el alumnado revise su escritura 

individualmente y en parejas; se enfoca en la 

coherencia de ideas, el lenguaje, el destinatario, 
el tipo de texto, etc. En este momento, el enfasis 

sigue siendo la composici6n y el contenido para 

enriquecerlo. La revisi6n puede prolongarse 

por varios dias, pues lo que interesa es estimular 
en cada estudiante su capacidad de expresi6n 

escrita. 

E  

Este momento permite la revisi6n de la 

ortografia, gramOtica y puntuaci6n. Como todas 

las etapas, se realiza con la orientaci6n docente 

y con el apoyo de la clase. Para la edici6n se 

pondrOn en prOctica s6lo los contenidos orto
grOficos y gramaticales estudiados en el aula. 
En la producci6n de textos espontOneos y 

rOpidos, la revisi6n y edici6n pueden unificarse 

en un solo paso. 

P b�  

Aqui se preparan los textos para publicarlos 

y presentarlos. Esto incluye ilustraciones, pre
sentaciones y exhibiciones. Es una buena 

oportunidad para invitar y celebrar los exitos 

del alumnado con miembros de la comunidad 

escolar (director o directora, personal docente, 
otras secciones de la escuela, padres y 

madres de familia, etc.). La actividad debe 

establecer el espacio llamado "la silla del 
autor o de la autora", un lugar marcado espe
cialmente para compartir la escritura del 
estudiantado. 
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V 

E� �

G Planificaci6n 

� 

Elaboraci6n de borradores 
E b b 

Revisi6n y realizaci6n de consultas 
R v   

 Edici6n 
R v g �a  

    g fi 

 Publicaci6n
 � b   
�  

Juntar los momentos de edici6n y revisi6n 

para que sea un espacio de "relectura". 
Aplicar el siguiente cartel vivo: 

O ! e d ! ! 
I R ! ! d 

2 V ! ! O 
' d ! 

! 

' d ! ! 
! 

3 C !! ! ! ! 
'U ! ! ! d d 
! ! 

' 

E� v v 

Es un recurso que implementa el personal 
docente con el alumnado para, poco a poco, 
reforzar la construcci6n de conocimientos 

como proceso. 

Hay varios tipos de carteles vivos: matemOticos, 
de ciencia, instruccionales, informativos, etc. 
El cartel de este m6dulo debe empezar a 

construirse desde el principio del aio escolar, 
segun los conocimientos (nivel) del alumnado, 
para reforzar las normas de la lengua escrita. 
Este debe tomar la responsabilidad de escribir 
con un cierto nivel de convencionalidad, por 
eso siempre tienen que re/eer sus textos antes 

de "terminar". Con el siguiente cartel se pueden 

lograr escritos que demuestran convencio
nalidad sin la correcci6n continua del personal 
docente, con lo que se fortalece el protagonismo 

de la niia o el niio. 

Elaborar varios tipos de textos. El proceso
 

de escritura orienta la producci6n de todo
 

tipo de texto; hay que planear, revisar y editar
 
para escribir una carta, un poema, un texto
 

informativo. Sin embargo, el tiempo invertido
 

en cada momento cambia segun las inten

ciones de la clase y del autor o autora. Por
 
ejemplo: en una investigaci6n extensa para
 

E
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el desarrollo de un texto informativo sobre 

un tema de interes, los momentos de 

planificaci6n (investigaci6n) son mOs amplios 

que la planificaci6n de un poema escrito en 

un dia para celebrar el Dia del Padre. 

F  

L i 
f z 

La escritura requiere claridad y coherencia; no 

solamente concordancia de genero y numero, 
sino una coherencia en la idea del texto. El 
lenguaje se debe relacionar con el tipo de texto, 
la organizaci6n debe facilitar la comprensi6n 

de la idea, la gramOtica debe ser bien orientada, 
el vocabulario debe ser adecuado al contenido... 
Es decir, existen muchos componentes en la 
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producci6n de un texto coherente para que 

pueda ser comprendido por un interlocutor que 

se halla lejos. Para contribuir a la producci6n 

de textos en todos los momentos del proceso, 
pueden tomarse en cuenta las seis caracte
risticas de la escritura eficaz: 

1. L 
Es el coraz6n del texto. Por ser la intenci6n que 

se quiere comunicar, debe ser clara, estar 
suficientemente enfocada para trabajar una 

sola temOtica y tener suficientes detalles para 

ser interesante. La idea enfatiza la coherencia 

del texto para que este transmita una intenci6n 

comunicativa y funcional. Autores y autoras de 

todas las edades tienen que manejar tecnicas 

para puntualizar y detallar la idea. A menudo, 
los niios y las niias escriben textos centrados 

s6lo en lo que les gusta; invitelos a discutir entre 

si antes de escribir para ver otros intereses. 

2. L g z  
El texto debe tener una secuencia l6gica que 

le de cohesi6n. Para mejorar la organizaci6n, 
puede usarse un punteo u otro organizador 
grOfico que coloque las ideas en un orden 

secuencial. 

3. E�  
Este aspecto es especialmente relevante para 

definir el tipo de texto y se desarrolla y fortalece 

con la madurez del autor o la autora. Aunque 

las y los escritores emergentes aun no tienen 

un estilo propio, deben estar expuestos a textos 

con diversos estilos literarios que les permitan 

ir creando uno propio y comprender sus dife
rentes caracteristicas. 

4. F� z  
Es la capacidad de hacer uso del lenguaje para 

entrelazar las ideas en el texto, de manera que 

el mensaje sea dinOmico y arm6nico. Es la 

coherencia con que se conectan las oraciones 

y los pOrrafos. 

5. R � z ��  
Es el uso variado del vocabulario y de un 

lenguaje ameno para escribir un texto fluido 

y asi cautivar la atenci6n de quien lee. La 

riqueza de expresi6n se trata del uso de un 

lenguaje variado en palabras, preciso, colorido 

y original. 

6. F g 
Implica un adecuado empleo de la gramOtica, 
la ortografia, la puntuaci6n y las convenciones 

de la lengua. Un texto bien producido ofrece 

una historia sin errores gramaticales u orto
grOficos ni imprecisiones en el uso de las reglas 

de puntuaci6n. 

Las seis caracteristicas ayudan a componer 
un texto efectivo. En un ambiente de escritores 

y escritoras, los y las estudiantes escriben 

pensando en cada caracteristica de la lengua: 
escriben y revisan para producir diferentes 

tipos de textos para una variedad de audien
cias. 

Hay mOs informaci6n en Internet para 

apoyar la facilitaci6n del aprendizaje de 

lectura y el proceso de escritura. Pueden 

consultarse los siguientes sitios web: 

http://formaciondocente.idoneos.com/ 
index. php/Did%C3% /A1 ctica de la 

Lengua/ Taller Literario 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/educ 

acion/niveles/primaria/programas/iec/repert 
orio de estrategias.doc 

www.lecturayvida.org
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http:www.lecturayvida.org
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/educ
http:http://formacion�docente.idoneos.com
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Los momentos del intercambio de los textos 

producidos en el aula ayudan a crear un 

ambiente de escritores y escritoras, pues los y 

las participantes (estudiantes) se conocen a 

traves de las experiencias compartidas. Los 

textos estudiantiles tambien ayudan a crear un 

ambiente analitico en el cual los autores y las 

autores estOn en un proceso continuo de refle
xi6n sobre los textos en todos los momentos 

de producci6n: siempre en el momento de com
partir, algunas y algunos estudiantes aportan 

retroalimentaci6n sobre la obra. Este anOlisis 

del texto en el proceso de producci6n es un 

momento sumamente importante para apoyar 
los procesos metacognitivos o reflexivos en el 
estudiantado. 

El anOlisis del texto producido va mOs allO de 

solamente pensar en la idea o la obra como 

un todo completo: permite tambien una 

comprensi6n de la funcionalidad de las 

convenciones y normas de lenguaje para 

proveer una comunicaci6n eficaz, coherente y 

clara. 

El alumnado tiene que aprender el contenido 

gramatical y lingiistico, pero no se puede hacer 
fuera del contexto escrito. El texto estudiantil 
funciona como una plataforma para aprender 
la aplicaci6n de las normas lingiisticas y 

gramaticales en una situaci6n de aprendizaje 

significativa. En los momentos de revisi6n y 

edici6n, los y las estudiantes autocorrigen 

individualmente y en parejas o grupos. Estos 

g 

momentos requieren el apoyo docente para 

facilitar el reconocimiento del error y orientar 
una correcci6n. 

Obj v 

Fortalecer el uso de la gramOtica, la ortografia 

y la puntuaci6n mediante la reflexi6n sobre la 

lengua para mejorar la expresi6n escrita. 

P 

La seiorita Debora reconoce que aunque sus 

estudiantes de cuarto grado han estudiado 

durante muchos aios el tema de la oraci6n, 
todavia redactan textos sin puntos y mayusculas. 
Escribe una pregunta en la pizarra y luego se la 

lee a la clase: �que significa una oraci6n? Todos 

responden que una oraci6n es un conjunto de 

palabras. La docente anota un conjunto de 

pa/abras. "�Que significa eso?", pregunta ahora. 
No hay respuesta. Una niia explica que son 

palabras. La docente enseia una pOgina con 

palabras escritas al azar y les pregunta si es una 

oraci6n. El alumnado sabe que no. 

Debora explica que ese dia tratarOn de entender 
mejor que es una oraci6n para ayudarles en la 

edici6n de sus escritos. Abre el libro de texto 

en una pOgina en la que se halla un cuento y 

pide que todos y todas hagan lo mismo. Les 

pide que seialen d6nde comienza la primera 

oraci6n. De inmediato, todos y todas colocan 

sus dedos sobre la primera letra del cuento y 

levantan la mano para responder. 
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"�C6mo empieza una oraci6n?", les pregunta; 
se define que empieza con mayuscula. En la 

pizarra, la docente anota empieza con 

mayuscu/a. Luego les pregunta d6nde termina 

la oraci6n. Unos seialan al final de la linea; 
otros, una coma. Debora ofrece una pista: deben 

buscar el inicio de la segunda oraci6n para 

poder identificar el fin de la primera. Los y las 

estudiantes reconocen que la oraci6n termina 

con punto y la docente anota esta informaci6n 

en la pizarra. 

La docente lee en voz alta lo que ha anotado 

en la pizarra y dice que todavia pueden definir 
mejor que es una oraci6n. Explica que ahora 

leerO en voz alta para tratar de encontrar mOs 

informaci6n sobre que es una oraci6n. Debora 

efectua una lectura lenta, haciendo pausas 

cuando encuentra puntos. Algunos y algunas 

estudiantes expresan que la oraci6n marca las 

pausas en la lectura y separa las ideas del 
texto. La profesora agrega esta informaci6n en 

la pizarra. 

Ahora, la docente muestra el siguiente texto 

escrito por Oscar, uno de los estudiantes de la 

clase. Antes de la lecci6n, ella le pidi6 permiso 

a Oscar para usar el texto en clase y lo escribi6 

en un cartel grande para que todos y todas lo 

pudieran ver. 
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"Oscar ha escrito un cuento muy lindo sobre el 
futbol, pero no ha colocado los puntos. Quiero 

que ustedes me ayuden a encontrar las oracio
nes, pero como es el texto de Oscar, el siempre 

va a confirmar los cambios que haremos". 

A 

Primero, los y las estudiantes indican que 

debe escribirse la primera letra mayuscula y 

un punto final. Luego, Debora empieza a leer 
en voz alta para destacar las pausas que 

marcan los puntos. 



   
Inicialmente se decide colocar un punto despues 

de 'campo' y escribir 'pelota' en mayuscula. Sin 

embargo, despues de seguir leyendo, el 
alumnado se fija que fue un error e insiste en 

cambiar el punto para que vaya despues de 

'pelota'. Ella usa plumones de diferentes colores 

para marcar los cambios en el papel6n. 

(Durante esta actividad, la docente trata de 

mantener la atenci6n en la correcci6n de los 

puntos y las mayusculas. Sin embargo, si algun 

o alguna estudiante reconoce un error de 

ortografia, se corrige en el proceso, espe
cialmente con las palabras que se deben 

conocer ya en este nivel). 

Sigue desarrollando el primer pOrrafo en plenaria 

y luego la profesora solicita que la clase corrija 

el segundo pOrrafo en equipos. Despues de 

unos minutos de trabajo en equipos, en los 

cuales Debora ha circulado por el aula para 

ayudar y escuchar, pide que se comparta la 

labor realizada para mostrar d6nde agregar 
los puntos y las mayusculas. Al final, la clase 

llega a una decisi6n acerca de c6mo corregir 
el texto. 

El siguiente dia, la docente vuelve a la actividad 

con otro texto, pero en una forma mOs breve: 
repite lo que hicieron ayer, muestra el texto y 

pide ayuda para seialar las oraciones. Luego 

les indica que deben elegir sus propios textos 

para editar las oraciones, agregando puntos y 

mayusculas. Durante el trabajo individual, 
Debora sigue circulando para brindar apoyo, a 

veces leyendo en voz alta para destacar las 

pausas que quiere que escuchen los y las 

estudiantes. 

Al final, dos o tres estudiantes comparten sobre 

la experiencia, explicando un momento fOcil o 

dificil. 
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A a�  

lQ � ? 

�Que hizo la docente para facilitar la re
flexi6n sobre la lengua? 

�CuOl es la diferencia entre facilitar un apren
dizaje y enseiar? 

�C6mo se pueden orientar otras clases de 

gramOtica, ortografia y puntuaci6n con la 

reflexi6n sobre la lengua? 

�C6mo se ha creado una situaci6n de apren
dizaje significativa y funcional? 

�C6mo se sienten los y las estudiantes en 

este proceso? 

V 

En la medida de lo posible, trate siempre de 

usar textos estudiantiles para modelar la 

reflexi6n. Tambien se pueden utilizar textos 

publicados. AdemOs, intente usar textos que 

demuestren el buen uso de una norma para 

facilitar una comprensi6n y no un texto con 

errores. Se usa un texto con errores para facilitar 
una prOctica guiada, la cual orienta el trabajo 

estudiantil (como en la presentaci6n). 

P n z f  g �
  vv b j v   v ): 

Destacar la relaci6n entre el lenguaje oral y 

el lenguaje escrito. Preguntar si algo suena 

bien para corregir concordancia, conju
gaci6n, entre otros aspectos. 

Usar un texto con buen uso de verbos, 
adverbios o adjetivos para orientar un 

reconocimiento de cuOles palabras son y 

c6mo estas palabras enriquecen un texto. 
Despues, solicitar que hagan su propio texto 

tratando de usar dicha parte del idioma. Al 

final de la escritura, identificar las palabras 

en el texto. 

P n z � : 

Motivar observaciones del buen uso de 

puntuaci6n y pedir que el alumnado defina 

la norma en sus propias palabras. Luego, 
la o el docente puede mejorar y adecuar 
la definici6n (estos pasos funcionan para 

entender las formas gramaticales). Tam
bien, facilitar una prOctica guiada para 

aplicar la puntuaci6n a un texto y luego 

supervisar el trabajo individual en los textos 

estudiantiles. 

P n z g fi 

L  b : es un recurso per
manente con un contenido que siempre 

crece y cambia. Cada semana, el o la 

docente presenta no mOs de cinco "nuevas" 
palabras que se ubican en orden alfabetico: 
nuevos terminos de ciencia, matemOticas 

o estudios varios; vocabulario nuevo de la 

literatura o el entorno; vocablos que saben 

dificiles de deletrear. Estas palabras se 

definen en contexto con oraciones ejem
plos y se colocan en la pared para reforzar 
la responsabilidad del alumnado de saber 
su ortografia y su significado: despues de 

que una palabra se escribe en la pared, 
los y las estudiantes adquieren el com
promiso de conocerla. Los vocablos 

seleccionados deben reflejar las nece
sidades de los y las estudiantes en la clase; 
es decir que cada aula tendrO diferentes 

palabras. Se apoya este recurso con breves 

pruebas semanales acerca del vocabulario, 
las cuales miden tanto el uso de la palabra 

en contexto como su correcta escritura 

(ortografia). 
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La reflexi6n sobre la lengua incluye "la gramO
tica, la ortografia, la puntuaci6n, los tipos de 

palabras y las oraciones como objeto de estu
dio" (Palacio, Aguilar, etc.). Obviamente, estos 

contenidos no son nuevos. Sin embargo, en el 
aula tradicional se motiva este aprendizaje 

segun la memorizaci6n de definiciones y normas 

gramaticales, algo que no es util ni eficaz para 

el alumnado, y esa se percibe como la meta 

central de la enseianza de lenguaje. 

Durante la reflexi6n sobre la lengua, el personal 
docente apoya al alumnado para que piense 

en el lenguaje que usa (el lenguaje oral) con el 
fin de entender la lengua escrita. Como un 

proceso sumamente reflexivo, los y las apren
dices establecen relaciones entre el lenguaje 

oral y el escrito para entender mejor la funci6n 

de la lengua y fortalecer la calidad del texto 

producido. 

En este proceso, el o la docente adopta el papel 

de estimular y facilitar la observaci6n y anOlisis 

de la lengua con el fin de mejorar la comprensi6n 

y la producci6n de mensajes. Para lograr este 

prop6sito, el o la docente debe asumir los 

siguientes compromisos: 

Analizar los distintos aspectos del lenguaje 

(ortografia, puntuaci6n, semOntica y sintaxis) 

en relaci6n con las intenciones de los 

hablantes, los distintos tipos de texto y los 

contextos de uso.

 Orientar la observaci6n de las distintas for

mas de producci6n y transformaci6n de 

significados.

 Desarrollar la capacidad de reflexi6n sobre 

la propia lengua con base en la observaci6n 

y experimentaci6n de las producciones ora

les y escritas de los y las estudiantes y de
 

otras personas para hacer explicitos algunos
 

conocimientos que los niios y las niias po

seen, de forma implicita y no consciente, sobre
 

la lengua que usan (Palacio, Aguilar, etc.).
 

Reflexionando sobre la lengua, los y las apren
dices relacionan de una forma dinOmica y 

funcional el espaiol conocido con otros idiomas 

y otros dialectos. Los y las estudiantes saben 

que en el espaiol o castellano que se habla en 

El Salvador se usan algunas expresiones 

particulares como 'puchica', 'chivo', 'chucho', 
'cipote', 'piscucha'. Asi como en las Oreas rurales 

se utilizan expresiones como "a la oraci6n", "no 

te vayas a dilatar", "yo te vide". Dentro de la re
flexi6n sobre la lengua se respetan los 

regionalismos y dialectos en vez de corregirlos, 
mientras tienen la oportunidad de conocer y 

dominar el uso de la lengua estOndar (caste
llano). 

Los y las estudiantes reconocen su funcio
nalidad en ciertos contextos sociales y literarios 

y saben c6mo usarlos en los momentos 

adecuados (observe el error en la escritura de 

Oscar: el escribi6 'podes' en lugar de 'puedo', 
pero la docente no lo corrigi6, por el contexto). 
Mediante la incorporaci6n de nuevas palabras 

y significados debe reconocerse que la lengua 

estO siempre cambiando segun los tiempos y 

la funci6n (tipo de texto). 

La reflexi6n sobre la lengua tiene como base 

la idea de que los procesos de aprendizaje y 

de desarrollo de las capacidades comunicativas 

mediante el uso de la lengua comienzan antes 

de que los niios y las niias asistan a la escuela. 
Mucho antes, como lo ha seialado Teberosky, 
pues los niios y las niias no son aprendices 
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pasivos que estOn esperando la intervenci6n 

directa del adulto para comenzar a aprender. 

Cuando los y las aprendices se ven expuestos 

a un medio letrado que les posibilita experiencias 

enriquecedoras con diferentes tipos de textos, 
los resultados son mOs favorecedores para la 

madurez cognitiva y el dominio en el uso de la 

lengua en cualquiera de sus formas. Cuando 

los niios y las niias ingresan a la escuela, 
llevan consigo una apropiaci6n personal de la 

lengua; cada estudiante, de acuerdo con sus 

experiencias, llevarO mayores o menores 

conocimientos incorporados, pero ningun 

estudiante llega sin conocer absolutamente 

nada de la lengua. 

Partiendo de esta realidad, la escuela debe 

responder a esos niveles de avance, generar 
metodos que permitan el aprovechamiento de 

los presaberes de la lengua. Por dicha raz6n, 
el desarrollo de competencias lingiisticas 

requiere el trabajo de lenguaje en contexto, 
partiendo de textos completos y reales (orales 

o escritos) para llegar a las partes mOs puntuales 

del lenguaje (ortografia, puntuaci6n, gramOtica), 
y no al contrario. 

El trabajo con letras separadas y fonemas que 

no tienen sentido mOs que en una palabra 

vuelve mOs dificil el aprendizaje de los niios y 

las niias porque no guarda relaci6n con los 

conocimientos previos del uso funcional del 
lenguaje. De igual forma, el dictado, la copia 

de la pizarra y las planas como unicos metodos 

para el aprendizaje de la escritura no favorecen 

el proceso, pues son actividades que carecen 

de sentido para los saberes que los niios y las 

niias tienen acerca del lenguaje. Por el 
contrario, estas prOcticas distorsionan la com
prensi6n del verdadero sentido que debe tener 
el aprendizaje significativo de la escritura. Los 

y las estudiantes tienen que entender la relaci6n 

entre el uso del lenguaje escrito y el lenguaje 

oral, y solamente lo pueden hacer en contextos 

autenticos de la lengua. 

Si los niios y las niias aprenden la escritura 

enfrentOndose a situaciones de la vida real, en 

actividades y ambientes tambien reales, tienen 

mOs posibilidades de comprender c6mo hacer 
un uso efectivo de la escritura. Por lo mismo, 
el enfasis de la enseianza no debe ser menor, 
en el sentido de facilitar este aprendizaje a los 

niios y las niias, de manera que en cada nivel 
escolar que cursan puedan ir perfeccionando 

el empleo de la lengua escrita. En la enseianza
aprendizaje del lenguaje es importante fortalecer 
el uso real del idioma en sus dialectos y en el 
estOndar, y reflexionar continuamente sobre 

ello. 

A traves del enfoque comunicativo se ha 

redefinido el concepto de error. En vez de algo 

que deberia estar seialado como malo, los 

errores son la motivaci6n para dirigir la ins
trucci6n, manejar el autoaprendizaje y moni
torear los logros del alumnado y del proceso 

de enseianzaaprendizaje. 

Muchas de las cosas que se llaman errores y 

que se consideran un problema son, de hecho, 
seiales de que nuestros y nuestras estudiantes 

estOn aprendiendo exitosamente, estOn dando 

los pasos necesarios para que se produzca el 
aprendizaje. La respuesta adecuada o err6nea 

se convierte en el criterio principal que ha de 

guiar la acci6n docente. Expresiones como: 
"muy bien", "correcto", "asi se hace", entre otras, 
sirven de refuerzo positivo; mientras que: "mal", 
"no estO bien", "asi no se hace", se consideran 

refuerzo negativo. 
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E�  

El niio Esteban dice: "Seio Estela, ya se 
escribir tu nombre". 

"Bueno. Escribelo". 
S 

"No, Esteban, te equivocaste. Se escribe asi": 
£ 

E� � j  

El niio Esteban dice: "Seio Estela, ya se 
escribir tu nombre". 

"Bueno. Escribelo". 
S 

"Bueno. Y �puedes escribir tu nombre?". 

"Si, seio": £ 

"�Sabes escribir elefante?". 

Esteban. escucha las palabras: 

"Esteban, Estela, Elefante. Todas empiezan 
con el mismo sonido, �verdad?". 

"Si, seio. espera.". 

£ £ £ 

Son varios los autores y varias las autoras 
que defienden el error como algo positivo e 
incluso necesario para que el progreso en el 
proceso de enseianzaaprendizaje pueda 
tener lugar. 

El proceso de correcci6n de errores adecuado 
se lleva a cabo cuando convergen varias 
circunstancias: 

1. Conocer estrategias adecuadas para corre
gir los errores, sin regaiar. 

2. 	Reconocer cuOndo hay un error (el propio 
estudiante es capaz de detectarlo o alguien 

externo, un compaiero o compaiera, el 
o la docente). Se debe proveer recursos
 
para estimular y orientar la relectura de
 
textos.
 

3. 	Presentar un modelo de la forma correcta 
o algun indicativo de c6mo corregirlo (la
 
ayuda requerida dependerO del nivel de
 
competencia de la y el estudiante).
 

4. Disponer de al menos una oportunidad pa
ra rehacerlo. Permitirles el tiempo necesario 
para corregir reducirO sus errores gra
maticales y mecOnicos (deletreo o 
mayusculas). 

5. 	Es necesaria la prOctica sistemOtica en la 
correcci6n de errores. Lo que se practica 
en un ejercicio puede olvidarlo cuando trata 
de expresar sus ideas. 

6. Mantener el protagonismo infantil para 
corregir sus propios errores, segun un 
proceso de reflexi6n con orientaci6n 
docente. 
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A� � 

Crear una comunidad de escritores y escritoras y lectores y lectoras es tan importante para el 
alumnado como para el personal docente. Despues de todo, el papel de la o el docente es 
demostrar y modelar los hObitos y aportes del escritor o escritora y del lector o lectora (entre 
otros). Para apoyar la creaci6n de una comunidad asi en las formaciones docentes y entre el 
personal docente en cada centro escolar, puede hacerse lo siguiente: 

1.	 Seguir los pasos de la lecci6n 1 de esta 
unidad, los cuales sugieren elegir algo "del 
coraz6n" para realizar una escritura libre 
sobre el tema. La escritura puede seguir el 
formato de cualquier tipo de texto, y como 
es una versi6n preliminar en borrador, no se 
preocupe por la gramOtica ni ortografia, sino 
por las ideas. 

2. 	Usando el texto elaborado en la lecci6n 1, 
seguir los momentos del proceso de 
escritura. Primero, hacer una revisi6n para 
mejorar la calidad de la composici6n del 
texto, pensando en la organizaci6n, la idea 
y la coherencia. Luego, editar el documento 
para mejorar las convenciones del idioma: 
gramOtica, ortografia, puntuaci6n. Se 

entregarO este documento con manchas y 
marcas. 

3.	 Preparar una versi6n de este texto para pu
blicar. Es decir, transcribirlo en limpio (a mano 
o teclado) y prepararlo para presentarlo. 

4. Redactar una reflexi6n sobre la lengua, 
detallando el tipo de lenguaje aplicado, el 
formato del texto, las normas del lenguaje 
que son importantes en la obra, entre otras 
ideas. Debe reflexionar tanto sobre el 
proceso de producir el texto como en el 
producto final: �que le gusta del texto? 
(puede referirse a unas palabras espe
cificas o a una idea particular), �que le 
gustaria mejorar? 
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Entregue estos textos al facilitador o facilitadora de la formaci6n para que se incorporen en su 
Portafolio docente. 

P a g 	 2 

1.	 Durante la jornada, debe seguir los pasos 

del proceso de elaboraci6n del texto para 

poder producir un texto publicado (ver apoyo 

para docente en esta pOgina). Despues de 

los dias presenciales, debe seguir trabajando 

el texto elaborado en la formaci6n o redactar 
uno nuevo para luego revisarlo, editarlo y 

prepararlo para su publicaci6n. 

2. 	Durante la jornada, revisar textos propios, 
de sus compaieros, compaieras y de 

estudiantes, para reflexionar sobre la 

lengua, detallando los pasos necesarios 

para mejorar una redacci6n. Se planificarOn 

lecciones de reflexi6n sobre la lengua para 

aplicar en el aula, especificamente pen
sando en crear una comunidad de escri
tores y escritoras en la cual se usen, 
escriban y celebren los diferentes tipos de 

textos y el gozo por el lenguaje. 

3. Empezar su propio cuaderno de escritura 

para usar como modelo en el aula. Este 

contendrO fotos, items personales, textos, 
articulos, entre otros, para motivar que sus 

estudiantes elaboren tambien uno. Esto 

facilitarO la motivaci6n estudiantil para 

pensar como autor o autora y realizar la 

escritura cotidiana en y fuera del aula. 
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En el desarrollo de los textos, �cuOles prOc
ticas fueron exitosas y por que?, �c6mo es 

escribir sobre ideas o experiencias perso
nales y compartirlas en pleno frente a sus 

colegas?, �c6mo le ayuda construir un sentido 

de comunidad de responsabilidad compar
tida?, �c6mo se adaptarOn estas prOcticas 

para crear un ambiente exitoso en aula?

 Compare la reflexi6n sobre la lengua con la 

prOctica tradicional para la enseianza de 

las formas gramaticales, la puntuaci6n y la 

ortografia. �C6mo se siente desarrollar su 

trabajo en el pleno y/o con colegas?, �que 

ha aprendido de sus propias habilidades y 

conocimientos?, �c6mo puede llevar estas 

prOcticas al aula para crear un ambiente de 

escritores y escritoras positivo y analitico? 

� g  	  f  �

Escribir diariamente diferentes tipos de 

textos. 

Escribir libremente sobre diversos temas. 
Intente publicar estos textos en revistas, 
peri6dicos u otros medios. 

Organizar eventos de lectura y/o escritura 

en la comunidad: un espacio para compartir 
poesia, cuentos u otros textos escritos dentro 

de la zona.

 Revisar y repasar las normas gramaticales.

 � v 

1. El ambiente en el aula debe motivar los 

procesos de la lectoescritura, fortaleciendo 

el deleite y conocimiento de leer y escribir. 
Dentro de este ambiente se reconoce la 

conexi6n entre todas las competencias 

lingiisticas y c6mo se desarrolla una con 

el apoyo de las otras. 

2.	 La lectura y la escritura suceden dentro y 

fuera del aula. Debe escribir y leer por 
varios fines o prop6sitos, en todas las 

materias, todos los dias. Es importante 

que los y las estudiantes reconozcan y 

practiquen los varios prop6sitos del 
lenguaje escrito. 

3. 	El personal docente facilita el aprendizaje 

de los procesos de lectura y escritura, los 

cuales son procesos reflexivos y analiticos. 
En la escritura se enfatiza la idea del texto 

producido mientras todavia se apoya el 
dominio del c6digo convencional a traves 

de textos reales en contexto. Se enseia 

la lectura y no el texto para motivar niveles 

de pensamiento mOs allO del texto mismo, 
generando nuevas ideas mediante comuni
caciones orales y escritas. 

4. El apoyo docente es continuo y ocurre 

mediante diagn6sticos y otras evaluaciones 

informativas; estrategias como el pensar 
en voz alta; el modelaje y el andamiaje en 

la escritura compartida. 
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 Andamiaje  Elaboraci6n de borradores  Planificaci6n 

 Cartel vivo  Escritura compartida  Proceso de escritura 

 Cuaderno de escritura  GramOtica  Publicaci6n 

 Conductas lectoras  Hablando de lo leido  Reflexi6n sobre la lengua 

 Diagnosticar  Lectura en voz alta  Registro corriente 

 Edici6n  Ortografia  Revisi6n 
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