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INTRODUCCIÓN 
. •· .. 

La diversidad de relaciones que se establecen en el interior de la escuela 

permite estudiar la realidad escolar. construirla. desde diferentes enfoques En este 

caso elegí un punto de vista d1dact1co para ingresar al aula y estudiar un tipo de 

relaciones especificas las relaciones con el conoc1m1ento mas específicamente las 

relaciones del docente con el contenido de enseñanza 

En las relaciones d1dac11cas. entendidas como las relaciones que se establecen 

en el aula en torno a la transn11s1on de los saberes se encuentran en 1nteracc1on 

cuatro elementos' el maestro el alumno el contenido y ta s1tuacron o medio en el que 

se desarrolla la ense{1anza El peso que se te h<.i otorgado 3 cact" uno ha sido variable 

a lo largo del tiempo 

H1stór1camente. de estos cuatro elementos. el maestro ocupo el lugar 

protagónico durante siglos Este protagonismo estaba basado en la func1on de! 

maestro como transmisor del saber escolar. por lo que la preocupac1on de los 

pedagogos estaba cenlTada en el metodo con que se transmitían esos saberes 

1 
.- Hislóncamente sólo se han tomado en cuenta el nlacsho el alumno y el saber para el anah~5o 

didáctico G Brous.seau. en el c.arnpo de la 01dact1ca dP las "•'latemallcas. 1ntrodu10 un Plemcnto de 
....ali~s. más el 1ned10 o la situación de aprend1za¡e EstP es el m0c.10 en que loo, corl0Clm1entos son 
<Kganrzados y presentados a los alumnos para provocai la adqu1s1uon de nu,!vO!. conoc1m1entos Como 
esten orgaruzadas las ~tuaaones depende untre otr:is muchas r.o!>a~ de e.orno ronct·ptua!tce el maestro 
et conoomiento en cuestión Esto se ve<á con mas profundidad en el capitulo 2 
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La concepción del niño como eje central de la enseñanza re\.0"lluc1onó la 

educación tradicional, pero los contenidos. que en epocas anteriores 1ugaban un papel 

importante, fueron dejados en segundo plano e inclusive desestimados. lo importante 

era .. aprender a aprender'". aprender a pensar. no importando que ese pensar fuera en 

torno a cualquier objeto de conoc1m1ento 

Actualmente. los contenidos han vuelto a ocupar un lugar importante en la 

reflexión d1dáct1ca- no puede enseñarse sm tomar en cuenta las caracteristicas propias 

de lo que se enseña y las transformaciones que son necesanas para que ros alumnos. 

en un momento determinado de su de5arrollo puedan apropiarse de un conocrrn1ento 

Aparece tamb1en el cuarto elemento la s1tuac1on que se organiza para promover los 

aprendiza1es de los alumnos 

La recuperacion de los contenidos vuelve a poner al maestro en un rol 

protagónico pero con algunas variantes importantes La relac1on d1dact1ca se vuelve 

más compleja. pues ya no se U-ata de un vinculo de transm1s1ón de saberes en forma 

lineal. Esa transmisión involucra al maestro. con sus ideas acerca de corno aprende el 

alumno. cómo se enseña y qué es lo que se enseña: el alumno. con sus expectativas 

acerca del maestro. sus ideas previas en torno al objeto de conoc1m1ento que se le 

trata de enseñar; y el saber que el primero pretende transmitir a los segundos. con la 

lógicm propia de ese conocimiento y la organización que debe sufrir con el fin de ser 
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comunicado. Junto con los contenidos se hacen presentes las. cr""lcepciones del 

maestro con respecto a ellos. pues estas 1nterv1enen en la forma en que el docente 

enseña, en la manera en que organrza los conoc1mientos y decide ponerlos a 

disposición de sus alumnos 

El maestro. que antes ocupaba un rol protagón1co pero corno simple transmisor 

de conoc1mientos. es concebido con un rol activo en la enseñanza. como un actor que 

interpreta un papel a partir de un texto que no es suyo pero en el que incorpora sus 

ideas Esta analogia. propuesta por G Brousseau. pone de relieve un aspecto 

importante al que se le ha prestado poca atenc1on hasta el momento siempre media la 

interpretación del n-'laestro para la puesta en practica de cualqu1e~ propuesta d1dact1ca 

Esta mediación se basa en la pos1btl1dad que tiene de interpretar el ~r.breto~ que recibe 

para ponerlo en acción. Las concepciones acerca del contenido. de Ja enseñanza y del 

aprendizaje. constituyen la base de esa interpretación 

En este trabajo propongo fijar la m!fada en lo que los maestros saben. en las 

herramientas con las que cuentan para poder llevar a cabo su -actuac1on-. su vers1on 

del '"texto· que reciben en los programas de estudio. en los cursos de actuallzacion y 

otras instancias oficiales y extra - oficiales. Dado que es imposible analizar las ideas 

previas con respecto a todos los contenidos escolares. me ocuparé de las relaciones 

de los maestros con un contenido en particular· la lengua escrita, por ser la 
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atfabetización uno de tos mandatos prmcipalcs que recibe la escuela y con el que 

difícilmente puede cumplir 

El ob1et1vo de este trabaJo es analizar la relac1on del doctnte con un contenido. 

dando cuenta de que es lo que los maestros saben acerca de el y que ep1stemologia 

subyace en la manera en que in1c1an en el aprend1zaJe de la lectura y la escíltura a sus 

alumnos 

En el capitulo 1 se explicitara la perspectiva metodologrca =o., fa que se realizo 

esta invest1gac1on. que sera profundizada en el capitulo 2 con ef enfoque 

epistemolog1co que da pie a la elecc1on de este objeto c1e estudro A partir de una 

perspectiva construct1v1sta del conoc1m1ento. se retoman dos conceptos centrales que 

serviran de apoyo para comprender las relaciones maestro - contenido el docente 

cuando enseña toma dec1s1ones acerca del contenido que transmite a partir de sus 

conoc1mrentos previos Actua con base en lo que sabe y atribuye s1gnrf1cados a lo que 

enseña. A lo que sustenta sus acciones se denominara ep1stemolog1a 1mplic1ta Al 

proceso de resignificac16n de los saberes escolares que enseña para poder 

comunicarlos. se llamará transposición didáctica 

El capítulo 3 trata del contenido escolar de manera especifica, analizando las 

concepciones escolares tradicionales acerca de la escritura. los roles asociados a la 
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producción de textos a través de la h1ston~I ~~tor de la escuela. para finahzar 

con algunas cons1derac1ones d1dacticas.qu8~ ~~rte·n de una··concepcion construct1v1sta 

de la lengua escrita. 

Entraremos al aula en los capitulas 4 y S. para analizar lo que dos maestras de 

primer y segundo grado de primaria hacen y piensan acerca de lo que hacen cuando 

enseñan a leer y escribir 

Finalmente. se proponen algunas conclusiones y sobre todo. nuevas preguntas 

que surgen a partir de la explorac1on de ta ep1stemolog1a 1rnplic1ta en la enseñanza en 

dos casos particulares 
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CAPÍTULO 1 
PERSPECTIVA METODOLÓGICA. De la utopía a la rcalrdad. 

' 
1.1.- EL OBJETO DE ESTUDIO 

Comenzar por definir el objeto de estudio tiene una razon Parto de la idea de que 

primero surgen los problemas. las preocupaciones. la pregunta que se quiere responder-

El punto de vista teorico es el QU(! permite construir las preguntas. marc.."u las rutas y 

decidir las categorias de analls1s 

•un ob1e10 d1? 1nvest1qH<:.1on. por mas parcwl y pnrc•1tlu10 que '>~Hl no purtdJJ '..t:r 1jef1nu.Jo y 

construido sirio ,~n func1on dn una prot.Jior:1át1ca toonc.J que p...:r11111.-, _.orncll:r d un 

s1stun1c.tt+co tu<.;-unon lodo":". los .ts.p1~cio!. di.: la r1!alH!.11I pu•::.fr,:, 1~n rHl;1•:1on pur los 

problernas. quo lo ~un pk'lrihJados -' 

La mirada soore la realidad es siempre una 1nterpretac1on en la que :ntervier.e~ las 

conceptuahz.ac1ones del que se formula las preguntas Esa reahdil,-J se r..onc~truye r.o esta 

allí afuera esperando a ser observada y descrita ob¡et1vamente - las conccptua•i.zac1ones 

del investigador generan las pregunt..."ls. proporcionan la:-:. categorias anal1t1cas c 1nforn'lan 

las descripciones de la realidad' que se construye. qu1erase o no··- Rock\NCll lo enfatiza 

diciendo que esto ocurre -quiérase o no· Pero s1 bien es 1nev1table la St.ob1et1v1dad esta 

debe 1r acompañada de una observac1on critica sobre las prop•as concepciones y la 

coherencia interna entre lo que se define como problema. los caminos que se et1gen para 

resolverlo y los supuestos teóricos que les dan fundamento ' 

'.- BOURDIEU. P . .J C CAHMBOREDON Y ...1 C PASSERON El of1c10 de sociólogo µ 54 
2 • ROCKVVELL. E La etnografía como conocimiento local p 9 
"' •• La~ ahrrnaoones de Rockv.-i!ll t1t!n1.n con1u ba~.e la po">tura cp¡·,1t~ri1<,lo111t-:1 ~ostt•111rta por Bact1ela1d y 
retomaela poi" Boun:heu en el c.ompo df' la r,.oc1olo01a El Ob¡1~10 -.e r .... ooqu1sl.1 "".t! C("Jf,!>truyc r .. onlm el 
sentido comUn. con un modelo 1L"OílCO qlJt' permite darte tJn 'M(Jíllf1c.;tdo riui•vo que rompe con Jo 
habtual 
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Es necesario hacer explicito el punto de v1sta desde el que se recorta una porción 

de la realidad. Despues se tendrá que dec1d1r cuáles son los me,ores caminos para 

aproximarse a ella En ese camino el 1nvest1gador irá dclim1tando el Objeto. en un 

inter:1uego entre las herramientas para conocerlo y las res1stenccns que el ob1eto p:-esenta 

ante ellas Uno y otras se construyen en el proceso de 1nvest1gac1ón 

Tamb1en el investigador ··se haceR en la med1dil en que 1nvcst1ga Sus elecciones no 

están separadas de su h1s~oria Cuando se trata de un investigador novato como en este 

caso. 1nterv1ene aun mas lo que sabe o no sabe hacer y lo que debe descubrir. en la 

pos1b1fldad de definir un ob1eto de estudio y un camino a seguir En suma se aprende a 

investigar investigando 

La pregunta que da origen a este trabaJO tiene su historia Desde hace años la 

adqu1s1cion de la lengua escnta es una de mis preocupacrones ¿Corno aprenden los niños 

a leer y escnbir? ¿Cómo se enseña a leer y escribir? Desde rn1 práctica con10 docente de 

preescolar y de primaria tuve la oportunidad de poner a prueba algunas ideas. intuiciones 

que fueron convirtiéndose en un conocimiento cada vez mas teonz.ado De esta 

preocupación y de mi experiencia corno fonnadora de maestros comenzó a perfilarse otra 

inquietud: ¿cómo enseñar a los que ttenen a su cargo la tarea de atfabetizar a los niños?. 

A partir de la asistencia a cursos. de conv1v1r con maestros de diferentes ambitos y de ver 
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cór110 los nuevos programas eran "'resistidos" por vie1as prácticas, la pregunta se fue 

haciendo mas especifica: ¿por que no se modrfican fas prácticas tradicionales de la 

enseñanza de la lengua escrita? ¿Oue se necesrta para modrficarlas? 

No pretendo definir las causas de estos problemas pero s1 dehm1tar m1 pregunta 

para contnbuir en Jo posible a sacarlas a la luz. porque no se trata solo de un interes 

personal. El problema de la adqu1s1c1on de la escntura y los fracasos que se reconocen 

desde las instancias oficiales en los intentos de la escuela por atfabetizar a los niños 

hacen que este problema sea relevante t..Oue es lo que fracasa en la formac1on de 

maestros? o bien l.por que la formac1on "'ofic1alA no logra transformar lo que pretende?. son 

preguntas que se hacen en los amb1tos ofic·ales y que preocupan a muchos 

anvestigadores. 

El objeto de estudio comienza a tomar forma y se convierte en una pregunta 

concreta: ¿qué saben los maestros sobre la enseñanza de la lengua escrita?. l.cual es su 

punto de partida? Este recorte tiene tamb1en sus razones En primer lugar. tiene corno 

fundamento una concepción construct1v1sta del conoc1m1ento. desde la cual siempre que 

se conoce algo nuevo se le otorga significado a partir de lo que se tiene, de lo viejo. 

Entonces. los maestros algo deben saber respecto a la escritura. algo que les hace dar un 

aignific8do n.Jy particular a lo que aprenden de nuevo 
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En segundo lugar, sie0'1pre que se actúa se tienen razones para hacerlo. Existe un 

saber hacer en la enseñanza que tiene implícita una manera de concebir el aprenda:aje, el 

pasaje de un conocimiento (el actual) a otro conocimiento (el nuevo). 

Desde ambas perspectivas cobra sentido Ja pregunta acerca de qué es Jo que ya 

saben los maestros acerca de la enseñanza de la lengua escrita Con qué saberes 

cuentan y cuál es la episternologia 1mpllc1ta en ellos. las concepciones que les dan 

fundamento y que funcionan corno base de las decisiones que toman Jos maestros en la 

práctica. 

1.2.- LAS HERRAMIENTAS 

En este recorte de la realidad el obieto de estudio que se obtiene es de naturaleza 

compleja. Puede enunciarse corno t. Cuales son las concepciones o epistemología implicrta 

de los p<ofesores en la enseñanza de la lengua escrita? Es un objeto en movimiento. 

cambiante. porque se b"ata de las concepc1ones de un sujeto que construye su experienCJa 

en el tiempo. Se puede decir que es un objeto - sujeto. pues se refiere a la manera 

particular que tiene un docente de enseñar un contenido en particular. Esto impone 

condiciones especif"teas al acercamfento que puede hacerse sobre 81. No es un ot>;eto 

•mectib1e• ni cuantificable porque no es posible inlemarse en el entramado conceptual de 

un sujeto con el ánimo de comprobar s1 tiene o no tiene un conjunto de ideas determinadas 

de ..rternano. Y aún si esto se intentara, no permitiria encontrar las respuestas que se 
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buscan. Se obtendria un panorama dq 10 CfUf'.' _ ll';~"ª o no• un con1unto de personas. pero de 

todos modos no se podría saber que es la que hace que las nuevas ideas se interpreten 

de una manera parttcular y que las practicas de enseñanza se organicen de esa fonna 

No es un objeto observable. pues 1mpl1ca acercarse tanto a lo que el maestro hace 

conio a Jo que ptensa acerca de lo que hace Esto no es posible conseguirlo con un gran 

nürnero de casos Es necesario profundl.Z."lr con pocos maestros La 1mpos1bd1dad de tratar 

el problema a gran escala. corno sena posible a traves de estudios cuant1tatrvos. es 

c.ertarnente una fimrtac1on de esta eleccron metodolog1ca Pero s1 bien no se puede 

pretender realizar generahzac1ones a partir de un estudio de caso s1 es posible proponer 

un modelo interpretativo para la realidad estudiada que pudiera ser ex1ens1vo a otras 

realidades 

Ademéis de lo que el ob,eto impone. tamb1en ;uega un papel importante lo que el 

investigador sabe o es capaz de hacer En este caso se ehg1eron dos herramientas de 

trabaje:» las entrevistas a profundidad y las observaciones de clases En ambas tenia ya 

expenencia preVlél. 

Las entrevistas están inspiradas en las exploraciones con el metodo clinico - critico 

utilizadas por P1aget y sus colaboradores en las investigaciones ps1cogenéticas. Se trata 

d9 entrevistas en Jas que el entrevistador tiene una hipotes1s y la trabaja con el 
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.,.,.avistado. Las preguntas se fonnulan con base en ella a medida que se realiza la 

enll'evista. No hay un guión cerrado pero si una serie de cuest1onam1entos a..gan12ados 

por la hipótesis que se e)(;llora, y que se rnochfican a partir de lo que el entrevistado 

responde ·poctna señalarse s1ntét1carnente que dos cualidades del tnle<rogador ( ). son 

condH:Jón de la eficacia del proced1m1ento. saber observar. es dec1r de¡ar hablar [al 

entrevistado). no agotar nada no desviar nada, Y. al mismo tiempo saber buscar algo 

preciso, tener en todo instante alguna h1potes1s de traba10 que comprobar'" 

En este caso las preguntas estaban orientadas por :a idea de que siempre que se 

enseña alg..:> a alguien estan en 1uc-go las concepciones del que enseña acerca del saber 

que transmite acerca de cómo se conoce y cómo se logra que otro adquiera un nuevo 

conocimiento Más aun, partiendo de 1a h1potes1s de que el contenido es fundamental para 

definir cómo enseñarlo. lo importante era descubrir las concepciones de las maestras 

acerca de la escritura Para esto un punto clave es la relación entre oralidad y escritura 

Ese fue el punto de partida.~ seguido de la 1ndagac1on acerca de corno se enseña y corno 

se aprende. 

La segunda h1potesis que guió las entrevistas fue la idea de que los docentes 

construyen sus maneras personales de enseñar con base en sus expenencias personales 

.. ·CASTORINA. LENZI y FERNÁNDEZ. "Alcances del metodo de expicvaaón cn1tca en ps.toolog1a 
genética ... En CASTORINA. A S FERNANOEZ. A LENZI, H CASAVOLA. A. KAUFMAN y G 
f'ALAU Psicología geneUca. Aspectos metodológicos e Implicancia• pedagóg1c.a.s. p 86 

.. En el capttulo 3 se vera por que este puede ser el punlo dave para indagar la concepa:on de las 
maestras acerca de la es.entura. y de aHi reconstrurr la epslemologia 1mplicta en las pl"Uci.1ca.s de 
ensellan<a 



conx> alumnos. La fonna en que aprendieron a leer y escribir es. entre otras. la fuente que 

inspira la forma en que enseñan porque otorga validez a su conoc1m1ento actual 

Las observaciones de clase se hicieron con el propósito de ver en acción la 

episteOlOlogia 1mplic1ta de las maestras AJ enseñar a leer y escnbir. en la elección de 

contenidos y actrvidades_ en las ind1cac1ones dadas a los alumnos en !os roles que 

asumen y que prop1c1an para los otros se pueden entrev~r las concepc1ones que hay 

detras. los fundamentos de esa torna de dec1s1ones 

Entrar a un salón de clases no es facll A ningun maestro le gusta sent1rse 

observado. quizás porque el observador esta 1dentrf1cado con el ~evaluador·. el que \11ene 

a caldlcar el trabaJO del docente Por esta razon solo se traba10 con dos maestras. con las 

que se estableció un vinculo previo al ser compañeras de trabaJO Despues de casi un año 

de convfvenCla y relación laboral. me penn1t1eron 1rnc1ar esta 1nvest1gac1on 

La observacaón tampoco es neutra, esta orientada por las conceptuahzac1ones del 

que observa. Se realrza con una determinada mirada vinculada al ob,eto Se pone el 

acento en aquéllos aspectos que serán una pista para responder a los interrogantes En 

este sentido no es una mirada -objetiva". aseptica. Es subJehva porque es la mirada de un 

sujeto que construye la realidad que observa ·quiera o no·. Por esto. no pretendí observar 

sin ser vista o pasando desaperc1b1da. sino 1ntegr8ndome al grupo, a la vida cotidiana del 
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salón de ciases y haciendo e>cplicito el rol de observador ante las maestras y los niños En 

ocasK>nes esta 1ntegrac1ón significó paruc1par en las actrvrdades. ayudar a algunos niños y 

asunir taTeas solicitadas por las 01aestras 

1.3.- EL LUGAR DE LOS HECHOS O DÓNDE. CUÁNDO Y CON QUIENES 

La escuela en la que realice la invest1gac1on fue la ~aumno Mendoza y Cortes~. 

turno matutino. ubteada frente al deportivo de Xoch1m1lco, en el 01stnto Federal Obtuve el 

acceso por haber traba¡ado all1 durante un ciclo escolar corno parte del equrpo de 

Educac1on Especial asignado a ella En ese arlo pude establecer un vinculo de confianza 

espec1alniente con las maestras de los dos pnrneros grados Ellas eran quienes mas 

problemas reportaban de sus alumnos y con quienes se traba¡aba en equipo para 

encontrar soluciones Esta relacion laboral fue la que perm1t10 que accedieran a colaborar 

conmtgo cuando se Jos solicrte. y que m1 ingreso a los salones de clase no fuera tan 

extraño para los niños porque ya me conoc1an y estaban acostumbrados a mr presencia 

las maestras con las que traba,e fueron solo dos de las ocho que tenian a su cargo 

los dos primeros grados. Esto obedece a dos razones· por una parte fueron quienes 

aceptaron ser entrevistadas y observadas Por otro. son las que cumplen con ciertos 

requisrtos que eran importantes desde m• punto de vista: por un lado son dos maestras con 

rhlCha experienoa en el trabajo en primero y segundo grados. Magdalena tiene 28 años 

~o COftlO maestra. y casi siempre lo ha hecho en los dos primeros grados. Rocío 
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tiene 15 años de docencia, de los cuales la mayor parte han sido como maestra de los 

grados mtcaales. Por tanto. tienen una larga exj>enencm en la enseñanza de la lengua 

escnta y se han enfrentado a numerosos problenlas en el intento de 1n1c1ar a los niños en 

la etapa más drfíDI de ese aprendLZaJC 

AdeO'"\.ils. son lo que voy a llamar -buenas mae~tras· Esta calrf1cac1on tiene sus 

bases Son dos maestras cons,deradas comu ·muy buenas· tanta por el ru~~o dL'' personal 

docente de la escuela como por f¡_t directora y especia1mente ~or los ;.;adrt:s de famtl1;i 

Son quienes tienen tos grupo!.~ IT\as nun,erosos porque los padres so11c1tan que sus h•JOS 

esten con ellas y ellas aceptan lamb1en son las que reciben los ·casos dtficilc5 · 

encomendados por la dtrecc1on A.rnbas cuentan con e! reconoc1m'cnto a su e~t!r . ._··K1a 

por parte de los otros docentes Por otra parte. am.bas cumplen con su traba¡o rio faltan v 

se las considera corno responsables y trabajadoras Ellas declaran arnar su profes1on y 

esto es visible para cualqwer observador 

Finalmente. restringí et estudio a los dos pnrneros grados de educac1on pr1mana 

porque el aprendizaje inicial de la lengua escrita es determinante para los futuros 

aprendtzaJCS de la vida escolar de los alumnos e incide tamb1en en todas las demas areas 

del conocimiento. AJ respecto. Bettelhetm y Zelan afirman 

Saber leef' tiene una importane&a tan singular para la vida dol niño en la oscuola que su 

expenencia en el aprendlZ&Je de la lectura con frecuencia sella el destino. do una vez por 

todas. de su carrera acadóm.ca ( .) el modo on quo el mf•o oxponmente el aprendizaje 
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de la loctura doternunará su op1ntón del aprondizojo on genoral. o.si corno su concepto de 

si mismo corno apronda. o incluso colTlO persona• 

El trabajo lo realicé en dos etapas El primer periodo fue de observac.on 1nfofTT1al durante 

aproximadamente un c1c10 escolar de octubre de 1995 a marzo de 1996 A la vez que 

reahzaba m1 traba,ta para Educac1on Especial fui trabando la relación con Magdalena y con 

Rocio. que entonces estaban a cargo de 2° A y 1° A respechvamente En marzo les pedí 

su colaborac1on para reahzar m1 tesis de licenciatura Ambas aceptaron y cornence las 

observaciones a fines de ese mes Estas concluyeron en noviembre de 1996 1unto con las 

entrevistas Entonces Magdalena tenia a su cargo el grupo de 1ºA y Roc10 el de 2" A !con 

los mismos niños del ciclo escolar anh!rior) 

En total obtuve 6 reg15lr~s de observac1on del grupo de Roc10 y 4 del grupo de 

Magdalena. y 3 entrevistas con cada una Es importante destacar que las cond1c1ones del 

trabajo docente muchas veces h1c1eron 1mpos1ble la rea1tzac1on de ias observaciones y 

entrevistas. A pesar de esto. ambas tuvieron la rne1or de las voluntades para permitirme el 

trabaJo En ocasiones las entreviste con el grupo presente porque hab1a faltado la maestra 

de educación fis1ca y ellas no qu1s1eron cancelar la entrevista. Otras veces las observe 

trabajando en medio del ruido ensordecedor de la banda de guerra de la escuela 

ensayando para la fiesta de fin de cursos o de la repet1c1on 1nf1n1ta del vals de los de sexto 

Otras. con padres ayudando a acondicionar el mob1hano y taladrando las paredes del 

salón. y con las miles de interrupciones cot1d1anas la entrega de los desayunos. la 

• .• BETTELHEIM, B. y K. ZELAN. Apn~nder •leer. p. 1!1-. 
.. ~A modo de e1cmp40 se incluye una entrevista y un 1"eg15tro de observac:on de cada ca-;..o en el anexo 
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comisión de hrnpieza que vtene a revisar el saSón. otros docentes que ptden material o 

traen un alumno ""casttgado'". los que pasan recolectando dinero para enviar flores a una 

maestra a la que se le muno un fam1har o para comprar el regalo del dia del nr{:o o del día 

del maestro En suma. las cond1c1ones en que traba,an. que serian un interesante ob,eto 

de estudio. muchas veces hacen 1mpos1ble que puedan enseñar nada (con la 

episternolog1a \mpllc1ta que fuere) Stn embargo tanto Magdalena corno Roc10 enseñan :1 

se preOc.:..Jpan por los resultados que obtienen y me pernut1eron traba1ar con ellas porque 

les interesa rneprar lo que hacen y porque reconccen que tienen problernas y hm1tac1ones 

Tamb1en por esto son lo que puede llamarse ·buenas mae~tras·· 

1.4.- DEL DICHO AL HECHO ... 

¿CÓfTlO acercarse a la ep1s1emologia 1mplic1ta en la practica docente? AJ pnnc1p10 fa 

pregunta sonaba arnb1ct0sa pero tamb1en parecia ser un buen problema posible de 

abordar. Sin embargo, de lo 1mag1nado a lo real hay una gran d1stanc1a Durante la 

mvesbgacKln se fue haciendo cada vez más evidente la comple11dad del ob,eto y la 

imprecisión de las herramientas con que p.-etendi acercarme a el 

La investigación es una aventura siempre inconclusa Vista desde al final. quedan 

mas preguntas que respuestas Se mas sobre lo que piensan las maestras acerca de la 

enseñanza de la escritura. sob.-e su concepción del conoctm1ento. pero también se que 
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este acercamiento fue tan sólo eso, una primera rncursaon en un labennto de tdeas que 

merece ser estudiado más a fondo 

Desentrañar una concepoon ep1ste010fog1ca implícita en las aCCJones de 

enseñanza 1rnphcaria explorar de manera mas s1stemat1ca las creencias de las maestras. 

con preguntas que ademas de e•.,plorar sus concepciones las pusieran a prueba y 

deniostraran su estabilidad o pos1bd1dad de transfonnac1on Tamb1en seria necesart0 

eJC;>lorar la evolucton de :as ep1sternolog1as 1mpllc:tas en la enseñanza. para trazar un 

camino en la construcc1on de conoc1m1cntos con respecto a un proceso tan compleJO corno 

lo es el transmitir un saber por pane de los maestros 

Encontre eleinentos de una ep1sternolog1a 10'lplícita que sustenta la practica. pero 

no podría decirse que es un sistema articulado -r1ene ideas centrales acerca de cómo se 

conoce. corno se concibe la lengua escnta y corno se aprende Pero queda claro que lo 

irnpltcito en el trabaJO docente es mucho mas abarcatNo 

Por otra parte. aunque desde el inicio se htzo un recorte del problema. sab.endo 

que sólo obedecia a fines analihcos. queda en ev1denC1a que eXJsten vino.dos entre las 

concepoones acerca del conoomiento, epistemologicas. y las concepciones acerca del 

trabajo docente que se dan signtficado unas a otras Ahora. después de haber hecho k> 

propuesto. con todo lo aprendido. seria bueno volver a empezar. 
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CAPiTUL02 
PERSPECTIVA EPISTEMOLÓGICA 

2.1.- PARA CONSTRUIR HAY QUE TENER CON QUE. Un enfoque constructivtsta 
del conocimiento 

En el capitulo n1etodolog1co se <'lntrc1po que este trabaJO tiene como fundamento 

una concepción construct1v1sta del conocirn1ento Dado que el ·construct1v1smo· ha sido 

objeto de mult1ples 1nterpretac1ones. es ut1I definir lo que se en!1ende por una 

perspectiva construct1v1sta del conoc1m1ento Desde este enfoque 

dotern11na concnplualrnPntu ;11 ObJr.!tO Conoc•~r fl'", actu;ir pr>rn :arnt11f;n r:onr:x::f!í 1mpl1c;1 

comprendt!r r_iti tal forrn;-i que permita r.01npartrr con olio':. 1?1 cnncx:1n111n1!(1 y ~orm.1r nsi 

unc1 conn1n1d.1d En n:;ta 1nteracc1un. dt? ndturaleza :..oc1a1 ino rul f1,nUdtlh,n1a, ;(_, ¡u.::~~.1 Id 

negoc1ac1on do s1nn1ftcados ' 

En este proceso de as1gnac1on de s1gnrf1cados por parte dei su¡eto y de negoc1ac1on de 

estos s1gnlf1cados entre los sujetos 1uegan un rol fundamental !os conoc1m1entos 

previos con los que cuenta el que aprende De estos depende ia pos1bil1dod de asignar 

determinados signrf1cados al ob1eto y de negociarlos con los dernas 

Una tesis fundamontal de la taoria p1agot1ana es quu todo neto 1ntcl•3'ctual se construye 

progresivamente a partir do estructuras cognosc1t1vas nnlonores y ma~ pnrn1t1vas ( ) ,o. lo 

largo del procco;o cnnstruct1va f1Ut~ "'~ p·-~rnl;:HH~n!•> ~! PSt11<11ant•"! s:rir:1:~~rtr:-t ~.:luac•nncs 

que cuestionan el ~estado- actual da su conocir111ento y lt~ obligan a un proceso do 

reorgantzoc1ón . 

'.-ARMELLA MORENO. L Y G WALOEGG ·canst1uct1'J1Smo y educaoon rnatematu:..a·, en La 
~~,...::,~z; ~ ~¡¡~ ';;temátlc¡¡s en la escuela primaria. p 34 

19 



A partir de eata tesis. •e conaidera que el conocimiento del maestro acerca del 

contenido y de cómo se enseña. tambien se construye a partir de estructuras previas. 

En este proceso constructivo el maestro no está solo Con frecuencia son sus colegas 

ros que mayor influencia tienen en la negociac1on y as1gnac1on de s1gnir1cados Estos 

significados son además. producto de su h1stona escolar 

La construcción de conoc1míentos no se da de forma simultanea para todos. los 

objetos. Aún cuando et proceso constructivo es el mismo. cada suJeto se enfrenta a los 

objetos con concepciones drferentes. producto de su h1stona personal y profesional 

Por tanto. en el análisis de la ep1stemolog1a 1mpllc1ta en la enseñanza no se separara 

esta del contenido especifico que se enseña. por considerar que se puede def1nrr una 

manera de enseñar con respecto a un objeto particular de conoc1m1ento. que no 

siempre tiene que ser la misma para otros ob1etos. o que tiene caracteristrcas 

particulares que responden a la naturaleza de ese objeto 

Desde esta perspectiva queda claro que enseñar a leer y escribir involucra 

cuestiones ligadas a la forma en que aprenden Jos alumnos y a la estructura propia de 

este saber. No basta con saber que el alumno '"construye'" sus conoc1mientos. Hay que 

s•ber además, qué es lo que tiene que construir en relación a un contenido específico. 
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En suma. el docente cuando enseña roma decisiones acerca del contenido que 

transmite a partir de sus conocim1enlos previos Actua con base en lo que sabe y 

atribuye s1gnrficados a lo que enseña A lo que suslcnta ~us acciones se denominara 

epistemología 1mplic1ta Af proceso de res1gnrf1cac1on de los saberes escolares que 

enseña para poder comunicarlos. se llamara transpos1c1on d1dact1ca 

2.2.- LAS CONCEPCIONES NO SE VEN ... PERO QUE LAS HAY. LAS HAY. Sabe• 
hacer y epistemología implícita 

Los maestros se ven enfrentados. en la practica colsd1ana a problemas que 

resuelven con los medios que tienen a su alcance Casi sremprr=. estos prnv1enen de 

su expenencia. de aquello que han aprendido en el eJerc1c10 de la enseñanza y con lo 

que han ido constituyendo su '"saber hacer'". 

En ese saber hacer hay un cúmulo de conocimientos que operan dando sentido 

y coherencia a las accrones en el aula. conformando el saber propio del profesor 

Gimeno Sacristán denomina ·esquemas prcicticos· a los modelos de acc1on que 

conforman las préicticas de enseñanza del maestro. Estos esquemas. a drferenc1a de 

un cuerpo teórico. se adquieren y se ponen en marcha en la acción misma No están 

necesari•~nte articulados. o meJor dicho. si Jo están es porque responden a ras 

necesidades de la préictica. 

21 



Para Gimeno Sacristán, 

La profes.onalidad do los profesoros no se compono u opon:. d1'!' manero quo lJOll sene de 

pnncipios drvorsos Uovon ol profosor en forma doduct1Va a decidir activ1dados pr&ctacas. 

sino que tos profesores echan mano de 1,squomns prncltcos. on torno a tos quo so 

configura toda su s.ab1dur1n pract1cn y lo"=> ponon Bn tunc;onarn1r.nto. '".onci\Lamcnte Esa 

es la TDZÓO por la quo s1ondo la prÓCllCl.1 tnn complo1a ( l. k>s profosoros -:;.o comportan 

dentro de olla con rolatrvn senc11lcz y ~.ottura. una ve.r quu d1sponon dol rn1n1rno u~pcrtono 

de esquemas prnchcos pora m.ultenor la acc:.t0n , 

Este repertorio m1ntmo se adquiere durante los pnmeros años de trabaJO. de manera 

muchas veces informal por 1ntercamb10 con otros colegas. y tiene relación estrecha 

tambien con los modelos que se 1nternaltzaron durante la exper1enc1a como alumno. tanto 

en la escuela corno en 105 1nst1tutos de formac1on La profesionalidad se construye en este 

camino formativo mucho mas que a travcs de los curncula formales. con una fuerte carga 

inconsciente y pocas pos1b1lldades de inscribirse en un n1arco teonco que le de 

fundamento 

Entonces. el saber hacer docente estaría fundamentado por una sene de esquemas 

prácticos que no pueden asimilarse a la categoria de teoria c1entifica por no estar 

articulados ni responder a argumentos ep1stemoló91cos definidos Sin embargo, son 

esquemas prácticos que ordenan y JUStrf1can de alguna manera las acciones y la torna de 

decisiones. 

s - GIMENO SACRISTAN. J "Profc~"onahLac1on dcx:.entc y cambio ~·ctucatsvo· en ALLIAUO A Y L 
OUSCHATZKY (comps) M•e•tro•. Formación. prácucai y transform.aclón escolar. p 139 
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•• Los esquemas practicas se vinculan con contenidos especificos a enseñar. se 

construyen en torno a ellos y dan lugar a modelos de acción para srtuac1ones especrficas. 

que no necesariamente se transfieren a otras .. Al saber hacer profesional relacionado con 

el corno desarrollar Ja practica escolar. enseñando y aprendiendo algo relacionado con los 

contenidos currtü..Jlares. lo llarriare esquemas pract1cos del profesor n1odelos de 

actrvidades o tareas ligadas a un determinado contenido ..... 

Por su parte, Dav1n1 denomina wteorias practicas· a los conoc1fT11entos con los 

que el docente enfrenta su práctica 

( ... } el docente no es un SUJOIO noulro que aphca tOcrHcas sino un su1010 c...1rgado de 

supuestos. creencias. vak>ras e ideas que determinan no sólO la fornla do e1crcer su rol 

sino también los resultados de la onsoñanza Estas conccpc10ne~ operan como ·h~onas 

pnicticas' basadas en jutek>s ttmpincos. fruto de sus oxpcnc:nc1Js csco1.-11e~ como olumno 

y. después. corno docente ~ 

Nuevamente aparece la idea de que los saberes del docente. s1 b!en no alcanzan el 

•status· de teoría cientifica. constituyen un con1unto de ideas. supuestos y creencias 

que operan conio teorias pero de tipo empinco. Esta seria su característica esencial a 

Ja vez que su limitación. 

En un sentido similar. Brousseau se refiere a los conocimientos con los que el 

prafeSOf' .,renta su pr&ctica como ·epistemología del profesor· Esta epistemología es 

: ~= =:: :..1~~- La tonn.ción docente en cuestión: politic.a y pedagogía. p 117 
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el conjunto de saberes acerca del contenido y do la adquisición de conoc1m1entos con 

los que el maestro cuenta para poder recortar. organtzar y transmitir un contenido Es 

Jo que media la comunicac1on del conocimiento. y que mas adelante '.iC definirá como 

transposición didáctica 

En este traba10 se llamara ·epistemología 1mpl1c1ta· a ese sistema de ideas que 

justifica o da sentido a la manera en que el docente organtza y presenta los contenidos 

de la enseñanza y, en consecuencra, a las dec1s1ones que toma en la práctica. 

Ep1sternoJog1a, porque hace clara referencia a una concepc1on acerca del 

conocimiento válido para un su1eto. y desde esta concepc1on se tratan los problemas 

relativos a la enseñanza. lmplic1ta, porque esta por ·deba¡o· de las acciones del 

docente. no esta asumida conscientemente como ep1stemologia propia. Es 

precisamente su carácter no explicito Jo que le permite funcionar frente a situaciones 

complejas como son las que se dan en el aula. A su vez. este carácter implícito. no 

consciente, es lo que drficulta su transformación 

Profundicemos esta idea. siempre que el docente. en su rol de actor, 1uega y 

recrea un "texto·. es decir, conduce una situación didáctica en torno a un contenido 

determinado previamente. pone de manifiesto una concepción acerca de cómo pasa 

un sujeto de un conocimiento a otro, cómo se transmite un conocimiento, y en qué 

consiste ese conocimiento. Es una cuestión de carácter epistemológico 
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Por otra parte. aún cuando ese saber esta determinado y organizado por otras 

personas. el maestro recrea esa Df"gani:zación a partir de sus concepc1ones Rea12:a 

una transposición didáctica 

2.3.- PARA RECORTAR Y ARMAR. Enseñanza y transposición didilctica 

La enseñanza 1rnphca necesanarnente la transm1s1on de un saber. la 

comunicación del conocimiento. Pero este no se comunica t;tl como se produce. es 

necesario organizarlo. darle una estTuctura que permrta su comprensión. con Jo cual se 

elimina la genesis de ese conoc1m1ento. No se puede transmitir un saber con todos los 

canunos. ensayos. errores y rectJficac1ones que llevaron a su construcción Hay que 

darle '"( .. ) una forma comunicable. descontex1ualizada. despersonalezada. ate1nporal . ..6 

Opera así lo que los episternólogos llaman '"transposicion didáctica'" o transformación 

que sulr"e el conocimiento para hacer posible su comunicación •oe esta manera la 

organización de los conoc:mientos depende. desde su origen. de las ex1genc1as 

impuestas a su autor para su comunicación Ella no cesa de se.r a cont1nuac1ón 

rnodific8da por k>s mismos rnotntos. hasta el punto de que su sentido cambia muy 

pn>fundmmenle ... 

• -- BROUSSEAU. G -Los diferentes roles del maestro"'. en PARRA C. e 1 SAIZ (comp.), Didáctica de 
-.nátfca•. ~y reflexjonem ... p 65 
7 

... BROUSSEAU. G. ~Fundamentos y metodos de la dedac:ttea de las matemat1c:as"'. en SÁNCHEZ A . E 
y G .• ZUBIETA. Lecturas en didktic.a de la• nNltlll'fúticaa. Eac&Mla trance-. p 4. 
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La ll'ansposición didáctica ocurre en diversos niveles. desde el cientírJCO hasta 

et que ..,._,.es.a en este momento. el del profesor El conocimiento que se enseña en la 

..cuet. .. producto de una serie de transposteJOnes didácticas. es un conocimiento 

organczado y seleccionado para fines escolares por una sene de instancaas o 

inetituClones (d1Señadores curriculares. d1dactas. espec1al1stas en un contenido 

eapacif"ico. etc ). El resultado muchas veces no tiene que ver con el saber ortgmal 

De9de el punto de vista d1dae!1co se otorga 1mportanc1a a ciertos aspectos de un 

contenido que no son esenciales desde el punto de vista de la d1sc1plina. pero son los 

que permiten la construcción de ese saber por parte de los alumnos 

La seleccion de esos aspectos no esta deshgada del estado en que se 

.ncuentra la disc.phna en cuest1on Por e1emplo. en la enseflanza de la lengua escnta 

se ti. priv1legtado la enseñanza de la gramat1ca estructural respondiendo a un 

rnonwnto en el desarrollo ti1stor1co del conoc1m1ento de ese ob,eto 

Cuando el maestro enseña un contenido esta realizando una transposición 

did9ctica maa. una modificacion a partir de sus propias ideas y de las necesidades del 

~ con el que interactua. porque necesariamente toma dec1s1ones con respecto a 

eó1no orpn1z:ar el contenido en cada clase. corno separar las conceptos principales, 

cOrno pra .. ntartoa • los alumnos. 
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Por eso se dice que siempre que se realiza una transposición didáctica hay una 

epistemologia implicita, una concepción acerca del conocim1ento que orienta esa toma 

de decisiones en un sentido y no en otro. Esta epistemologia es 1nelud1ble e interviene 

siempre en la relación d1dáct1ca 

La tarea del maestro implica buscar situaciones donde ese conocimiento tenga 

sentido para sus alumnos Es decir. debe recontextual1z.arlo y repersonaliz.arJo para 

hacerlo accesible. Esta búsqueda está condicionada por lo que le es s1gnrl"1cat1vo de 

manera personal 

Una vez que ha logrado que el alumno se apropie de un conocimiento debera 

ayudarlo a redescontextuahzar y redespersonalrzar "( ... ) el saber que ha producido. 

para poder reconocer en lo que ha hecho algo que tenga carácter universal. un 

conocimiento cultural reutilizable.-~ 

En suma, la enseñanza involucra la comunicación de un saber, cuestión de 

tr•nsposición didáctica. Pero no sólo eso. tambi8n implica la búsqueda de situaciones 

que permit•n Ja apropiación de ese saber por parte del aprendiz. a través de la 

reconteJdu•liz•ción y repersonalización del conocimiento producto de la transposición 

dill8cticai. Una vez que el alumno ha hecho suyo ese conocimiento debe producirse lo 

• .- MOUSSEAU, G. •L03 drferentes roles del maestro" .. p. 65 
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que Brousseau flama su institucionalización. Esto es. volver a descontextuahzar y 

despersonalizar el conocimiento. tomar distancia de él y volverlo un objeto cultural, con 

un significado compartido por la comunidad. producto de diversas negociaciones De 

este modo los alumnos pueden identrficar el saber en Juego en la s1tuac1ón. es decir. 

retener de Jo que han construido. aquello que tiene un signrf1cado fuera de la situación 

de enseñanza. 

La instituc1onal1Zac1ón de los conocimientos es una de las tareas pnnc1pales del 

docente9
• pero no la Umca. Antes que ésta debe poner al alumno en situaciones que le 

permitan hacer suyo el conoc1m1ento. Sm embargo. muchas veces "para el docente. es 

g,..nde la tentac1on de saltar estas dos fases y enseñar directamente el saber COO'lO 

objeto cultural evitando este doble movimiento. En este caso. se presenta el saber y el 

alumno se lo apropia como puede " 10 Es decir, que generalmente se transmrte de una 

vez el saber institucionalizado impidiendo el proceso de construcción del alumno con 

respecto a ese conocimiento. 

Se h• dicho hasta .aquí que la transmisión de un conocimiento depende por una 

perte de la epistemología implícita en las acciones del docente. Pero por otra p•rte. 

_ .. condicionac:t.i por las características propi•s del conocimiento en cuestión. Se 

• .• O. hecho este térrmro es defirvdo por Briand y Chevaller como " ... racte QUI ccn.stste é oaoner un 
....,.. 9CiDlaint m.i savoer pn:Jlduit dans la situat.lon 11 est 50US ta responsablhté de l"enseignant.· BRIAND, 
'L •M.C. ct-E.VAUER. Lea~· d6d.9ctiquea dana lºen-tgnetnent dea m.m......,...tlquea. p. 1-47 . 
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hace necesario entonces delimitar el objeto de conocimiento sobre el que se trabaja. y 

determinar sus características particulares. Con ustedes . .. la lengua escrita como 

objeto de enseñanza. en et siguiente capítulo. 
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•.. 
CAPtTULO 3 ._ 
CON USTEDES ••• LA LENGUA ESCRITA COMO OBJETO DE ENSEÑANZA 

Para quienes saben leer y escribir preguntarse qué es la escntura puede 

parecer absurdo. Para los adultos atfabetizados la escritura es •transparente'". es obvio 

de qué manera se compone el sistema para dar lugar a los más diversos srgnrficados. 

Sin embargo. esto no es así para cualquiera y menos aún para los que se in1c1an en el 

aprendizaje de la escntura. tengan la edad que tengan. Cuando se trata de enseñarle 

a leer y escnbir a quien no sabe. lo mas frecuente es que se transmita el saber 

institucjonalrzado sin dar lugar a un proceso constructivo por parte de los alumnos. 

Este ·ahorro· de tiempo y esfuerzo esta sustentado en concepciones acerca de la 

escritura que parecen evidentes y verdaderas. pero que no son las únicas 

3.1.-¿TE LO DIGO O TE LO ESCRIBO?. La relación oralidad - escritura. 

Hasta hace poco tiempo la lengua escrita no había ocupado un lugar importante 

en las preocupaciones de los lingüistas. Como objeto de estudio en si. es reciente su 

problematización ya que estuvo subordinada a la lengua oral y considerada como 

aplicación de ésta, es decir, habia sido concebida como transcripción de lo oral. 1 Esta 

concepción pone en evidencia una idea de relación lineal que va de la lengua oral a la 

escritura, sm que medien transformaciones. como s1 la escritura no tuviese sus propias 

reglas de funcionamiento. 

1 
.- Ferretro Cita a Pierre Actlard Quen afinna. en lX1 trabaJO de 1988. que ,a llnguíst1ca com1enr.a 

mpenas •desprenderse de la teoria espontánea de lo esenio como transcnpoón de lo oral.- FERREIRO. 
E. La '9COft81rUCClón de lo cnal en el proceao de adqulalclón de I• lengua e•Crlta. p 1 
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Desde el ámbito dela enseñanza. la preocupación por encontrar las mejores y 

más ef"tcaces maneras de enseñar a leer y escribir ha sido preocupación de los 

pedagogos desde hace mucho tiempo Sin embargo, los problemas de tipo d1dáct1co 

tienen estrecha relación con la concepción que se tenga de la escntura. pues esta 

condiciona la manera de pensar la enseñanza 

AJ ser la escrrtura entendida como transcripción de la oralidad. los problemas 

pedagógicos han girado en tomo a cómo enseñar rne1or. '"( ... ) confundiendo casi 

siempre la adquisición de la lengua escrita con el aprendizaje de un código de 

correspondencias grafo - fónicas • 2 SegUn. Ferreiro esta es una v1s1ón ingenua de la 

escritura ya que ·(. .. ) no puede siostenerse que la escritura refleje. de una manera 

directa, la oralidad, ni podernos suponer que los su.ietos en curso de desarrollo 

comiencen con tal idea de relación especufar. '" 3 

No es válido suponer que la escritura sea simplemente una copta de la lengua 

oral sin características propias, y tampoco es posible pensar que los su1etos que 

..,,-enden a escribir comiencen ese aprendizaje formulando la hipótesis de una 

conespondencia line•I entre lo que se dice y lo que se escribe. Obviamente tampoco 

•.- ...... •.- ...... 
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~moa imaginar un sujeto que llega a la escuela sin ninguna ídea propia acerca del 

objeto de conocimiento escritura. 

Pero ¿que concepción de la escntura ha tenido la escuela? Las planas. los 

dictado•. los textos especiales para ser leídos en el aula, los ejerCficios de 

maduración... responden a una forma de concebir este objeto y consecuentemente a 

un• manera de pensar en su enseñanza. Estas prácticas. conocidas por todos los que 

hemos transitado el sistema educativo. responden a esa visión de fa esct1tura como 

transcripción de lo oral que tiene hondas raices en el sistema escolar de nuestro país y 

de otros dentro de la cultura occidental. Enseñar. sean cuales fueren los métodos y los 

recursos utilizados. no significa otra cosa que capacitar al niño o al aprendiz en el 

dominio de una tecnica. de un código para cifrar y descifrar lo oral 

Los pedagogos han partido de la idea de que es necesario enseñar a los niños 

loa elementos que conforman el sistema y sus reglas de combinación para, en una 

etmpa posterior. poder trabajar diversos géneros. La enseñanza parte del elemento 

mea pequeño. la letra. para pasar progresivamente a las palabras. las oraciones y 

nn.lrnente los textos Como una variante que en realidad no es tan diferente. se pensó 

en pertir de la oración par• llegar a la letra. conaiderando que asi el niño podría 

.... a. loa elementos a partir de una visión global de su combinación. En ambos 

c:aeoa - crearon textos ad hoc. es decir. textos escolares que facilitarian el trabajo de 
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composición o descomposición (según el método) de Jos elementos del sistema En 

ambos casos tambiftn. la escritura no va mils alJa del enunciado. sea como punto de 

partida o como meta final en los e1erc1cios de combinación de elementos 

Esta tradteión escolar se sustenta en lo que FerTeiro descnbe corno "'tres mitos .. 

béisicos: 

(1) el mito según el cual no hab..-ia proceso de adqutsJCión fuera do la enseñanza 

formal( ... ). 

(2) el mito segUn el cual la r..-ansparenaa de los pnnc1pt0s alfab(tllcos es tan grande que 

basta con una explicación ract0nal para que comprondtdos ( ). 

(3) el mito segUn ol cual al oscnbi..- se p,-ocode a una t..-anscnpc1on do la propia o..-ahdad. 

précUca.menro sin mediación alguna ( .. ) 4 

En nuestras escuelas ha pnmado la idea de que los niños al ingresar a fa enseñanza 

formal no poseen ningUn saber. por tanto la tarea de 1n1c1arlos a la atfabet1zac1on 

estaría completamente a cargo del maestro. quien transm1t1ra la información necesaria 

con respecto a los elementos del código y sus normas de comb1nac1on SegUn el mito 

de que ·se escribe como se habla·. sólo seria necesario reflexionar detenidamente en 

la pronunciación para transcribirla con el código escrito_ A lo sumo. haria falta echar 

mano de recursos visuales para que el aprendi.z recuerde y asocie los sonidos con su 

representación gráfica. La combinación necesaria para producir las palabras es una 

cuestión de lógica ... y de mucha práctica . 

... -lltfd9m.p.4 
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Práctica repetihva, copia mecanizada. e1erc1c1os manuales para el control del 

Jilpiz. dictado, lectura de comprension ( 1como s1 ex1st1era una lectura de in-

comprensión,). han constituido los rituales típicos de la enseñanza de la lengua escrrta 

en la escuela. rituales que tienen sentido s1 se concibe Ja escritura como transcripción 

de lo oral y el aprendizaie como asociac1on pasiva de 1nformac1ón que se incorpora a 

una tabla rasa. 

En suma, ésta ha sido Ja respuesta mas frecuente y enraizada en el sistema 

escolar al problema de la enseñanza de la lectoescr1tura. Como consecuencia. la 

esentura ha sido separada del sentido. fragmentada y reducida a elementos que deben 

conocerse. repetirse y practicarse para luego ser usados o aplicados La escritura ha 

sido despojada de sus pos•b11tdades comunicativas Se practica fuera de contexto. 

sJendo su Utahzación el punto de -negada'" y no el de partida ~ 

5 - OU1zas esta v.Slón fraJmen1ana dt.· la escnt...-a tiene su ongen en su 1dent.r.caaon con ta leflgua c:w-a.t. 
y en tS\.l conceptual1zaoon particular de 1a misma. corno fuera constn..da po.-- F de Sauss.ise Bot.•·cheu 
sefaala al Te~pecto "lnstrumen10 de 1ntelecaon y obJeto de anál1S1s, la lengua saus5Uf"eana es la lengua 
muerta. ( ) el '.'".1sterna autOSUfiaente que, arrancado del uso roa/ y totallTJCnte cJespoJaclo de sus 
funoones, reclama lX\a comp-ension ¡x.xame,,te paswa ( ) La Ilusión de autonomia def oc den 
pr~pi 1men1" llngu1shc-.o qu.- se af.rma en , .. , pnvrleg10 olOf"gado a 1 1 log·ca •~ .:erna de la 'er gua ! n 
detrimento de las cond1aones soaaies de su ut1!rzacKXI opcxtuna. 1n1aa la carrera de todas las 
inve5t1gac:ones postenOf"e:, que actucw-an corno SI el domin.o del código bastara para Pf"OPCKODnar el 
dorn111to de sus usos aPf"OPlados ( ) corno SI la gramat1cahdad fueTa cond1cion nec.t·sana y SUf1aente de 
lM producx:ion de senttdo corno SI se ignorase en suma que et lengua1e esta r11·d10 para ser hablado y 
hablado oportunamente ( ) - BOURDIEU, P El sentido pr•ctJco pp 58-59 ConsidCf"O que es pos¡bfe 
dear k> mismo de la lengua escnta cuando se conobe que 1a po~es,ion del cód~qo es suf1oente pain 

produar sentido y cuando •,e pnvlleg1a e~ conoam1enlo de la estn.Jciura del cod1go en detnmento de sus 
U90S soaales. Se olvida QlJe la esc:ntUl'"a es un sistema par-a s.er ·esenio· y de manera opcx-1una Esto no 
se~ adquinendo ei código y anaf1zando su estn..ctura s.ino uo::ando la escnh.xa í"n diversidad de ... ~ 
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Retomemos entonces nuestra afirmac16• in1c13'1 Ja manera de enseñar un 

contenido está íntimamente relacionada con la forma en que este se concibe Con 

respecto a la escritura. nos dice Ferre1ro 

-en la modida en quo la oscrrtura so considere corno una s1mp!o transcnpck>n fonem.ca 

de lo crol. las especiflc1dudes du lo f~scrrto (y con ollas las d1f1c,,ttades de los niños para 

comprondor k> o"".cntoi so dosvanncon por ocuttam1en10 En ta medida en quo -..u 

considora la escrrturu corno roprosonlactón do algo mas quo 1.:-is sorno¡anzas y rJtfnrPnc1as 

fónteas, tas ospoc.1f1e1dade5 do lo oscn10 (y la ract0nal1dad do la:.> b1"1squndas 1nfantilcs1 

reaparocon -

Concebir- la lengua escnta como obzeto de conoc1m1en!o no constituye L.na 

.. obv1edad'º S1gnrf1ca otorgarte un ·status· muy drferente del que ha tenido trad1c1onalmente 

en el ámbito escolar. Los aportes recientes de la ps1col1nguist1ca contribuyen a desm1trf1car 

estos supuestos. otorgando a la escritura fa categona de un objeto de conoc1m1ento sobre 

el cual, segUn Ferreiro. los Sujetos realtzan un proceso de reconstrucc1on espec1f1co en 

tanto que la esartura es considerada co010 un sistema de representac1on con 

cmacteristicas propias: 

•.• no basta con saber hablar para comprender la relación entro esas marcas (las letras 

ordenadas y agrupadas) y la lengua otaL Es ptec1so cons1de1at il osa lengua como obJeto 

de reflexK>n. no sók> COfTlO instrumento do comunteaeión y de acción Esta posibilidad de 

'lornmr distanc:im' con respecto al lenguaje y constderal1o como ·objeto en si' pareciera 
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una cond1Ci6n sino qua non para comprendor qué es Jo quA la oscntura roprosonta y do 

qué manera lo representa.• 

Considerar la escntura corno sistema de representac1on conduce a plantearse su 

aprend1Za,re ya no en ténnmos de adqu1s1c1ón de habilidades para la e.recuc1ón de una 

técnica. sino en ténmnos de una construcción acerca de las características particulares de 

dicho sistema Es por tanto. un proceso de 1ndagac1ón sobre un objeto de conocurnento 

especifico Esta indagación necesariamente se da con la ut1hzac1on mrsma del s1stenla y 

no después de ·conocerlo" Lo que vulgarniente se entenderia como que ·se aprende a 

escribir ¡escr1b1endo'·. hac:endo uso del s1sten1a es corno se podran descubrir sus 

regularidades. entender sus reglas y comprender qué es lo que el sistema representa 

Sin embargo. sabernos que la trad1c1on escolar se funda en una v1s16n de la 

escritura corno técrnca. corno código de transcnpc16n Esta concepc1on "tecmca'" de la 

eSCt"1tura. con todas !as consccuer~c1as que hemos visto. ha estado tamb1en asociada al 

otorgamiento de drversos roles en la producción de textos Qué s19nlf1ca saber leer v 

escribir y cómo se enseña, tiene que ver tamb1en con quién es el que produce un texto. 

quien es el autor y que func,ones se le adJUd1can. Este aspecto Jo analizaremos en el 

apartado stgu1ente 

•.- ........... p.5. 
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32.- DE AUTORES. COPISTAS V EDITORES. Roles vinculados a la producción de 
texto• escritos. 

Según los estudios reahzados por E Ferre1ro··. la producción de un te.JCto ha 

estado asociada con diversos roles en la h1stona occidental Lo que ahora conocemos 

como ·e1 autor·. es s1gnd1cat1vamente dtferente de lo que podia entenderse en la Roma 

clásrca. Más aún. lo que s1gntf1ca ser autor de un texto en nuestros dias es drferente de 

lo que era hace unos 10 o 15 años. antes de la aparición masiva de las computadoras 

persona fes. 

No es la intención desarrollar aqui la evoluc1on h1storica de esos s1gnrf1cados 

Solo se retomaran los roles asociados a la produccion de textos para intentar anahzar 

los roles que juegan maestros y alumnos en la producc1on de textos en el aula 

En la actuahdad. y nléis desde la acelerada evolución tecnolog1ca de los últimos 

años, al autor de un texto es quien crea la trama. Ja escribe. ia corrige. la mecanografía 

e incluso puede editarla. obteniendo el original. Esto no ha sido as1 desde siempre. 

la ~ da funciones que hoy dia nos parecen solidarias fuo la nonna durante los 

siglas p9Sados; el altor no era el •JGCUlor material de las marcas. los escobas no eran 

7 .- E9lldos ,....zados en los Ulllrno5o afias. cuyos SVOWICeS ruernn J)f"escntados en el S1mpoS10 Caminos 
d9a. lnw Ji1 • • Educal:1va. septiembre de 1996. CINVESTAV IPN Los mismos pueden encontrarse 
.... ~ _, et artiaAo ~ revaiuoón 1nfonnáhca y los procesos de lectura y escntUf'"a·. en Avance y -- l-. revisa.del CINVESTAV. 1996. 
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lectores autorizados; lo escntum so extubi6 dumnto s1gk>s delante do poblaaonos 

incapaces do kter lo exhibtd<>. porque ora un símbolo do podor P.ntre otros ( ) • 

Según Ferre1ro, en la Roma clásica el "'autor· solo Cl'eaba la trama del texto. La 

escritura estaba a cargo de un escriba o copista que se encargaba de copiar de la 

manera mas exacta el texto original Para esto. se necesitaba que fuera una persona 

muy hiib1I manualmente. pero que introdujera lo O'lenos posible su propia 

interpretac1on. Es mas. puede decirse que cuanto menos pensara O'leJOf copista 

resultana pues lograria copias mas exactas 

La normatlv1dad o la ortografia estaba a cargo del lector. Éste era quien 

interpretaba el texto y a medida que lo comprendra realr:zaba marcas ortografrcas. de 

puntuación y de separac1on entre palabras que le pennrtian f11ar su 1nterpretac1on del 

texto. Leer era interpretar el tex1o. -devolverle la voz·. ·por tanto. la lectura de un tex1o 

desconocido colocado de 1mprov.so en las manos de un lector para que lo oraltzara. 

se consideraba un absurdo ¿,Como podre leer lo que no entiendo?, argumentaba un 

romano en esas cjrcunstanc1as. -• 

La composición del texto fue cambiando desde entonces. adquinendo las 

car•ctensllcas que hoy nos resultan f•m1liares. tales corno la separaeton entre 

pmlabr•s. los tJtulos y subtítulos. la puntuación etc., que nos permiten buscar 

• - FERREJRO. E -La revoluoon intonnatJca y los procesos de lect&.xa y escntun1-. en Av•nce y 
~~v•,p.261 
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información dentro del texto. leerlo velozmentO, establecer referencias entre las 

diversas informaciones que tenemos 

Con la apadción de la imprenta estos cambios se drfund1eron masivamente. y se 

introdujo una transformación fundamental: Ja producción de copias idénticas de un 

mismo original. •Antes de la imprenta. la idea de ejemplares 1dCnt1cos del mismo texto 

era un ideal nunca alcanzado .. in 

Con la imprenta. las faltas de exactitud de los copistas fueron superadas En 

esos momentos el autor escribia el texto original. convirt1endose en autor intelectual y 

material del texto; pero el editor se encargaba de la escritura por medio de los tipos. 

introduciendo su propia versión de la puntuacion e incluso de la onografia El autor no 

podía controlar las modrficac1ones que podian producirse en esta sene de 

transfonnaciones del texto 

Hasta aqui. se observa que el autor de un texto ha ido absorbiendo diversas 

funciones que antes eran desarrolladas por otras personas. Quien escribe un texto en 

nueatros días no sólo crea el texto, también se hace cargo de la ortografia. Ja 

puntuación y la separación de palabras para asegurar la interpretación de sus ideas. 

Ea tarnbititn quien produce el manuscrito. la copia mecanografiada y el original con 

lod•• 1•• marcas y la organización del texto como para su edición inmediata. Puede 

tO .- ........ p. 263. 

39 



ser incluso su propio editor. ·en otras palabras el au·•-r intefe:::~~~Jal y el autor material 

se completan ahora con el editor matenar.·" 

¿,Pero qué ·autorias· se promueven y permiten en la escuela? 

Los roles que se Juegan en la escuela con respecto a la producción de textos 

han estado asociados a la concepción de la escritura como tecnrca Las planas. la 

copia de textos . la e1er-citacion de la letra etc . otorgan al aprendiz el r-ol de copista 

En la escuela. tradicionalmente el nrño sólo ha tenrdo el rol de copista. pudiendo 

ser autor intelectual solo despues de n1ucho tiempo de ejercitar la copia. la ~autoría 

material·. La caligrafia era sin duda. la principal hab1l1dad que deb1a tener un buen 

copista. y la escuela consagro largas horas de trabajo al logro de una ~buena letra· La 

ejerc1tac1ón de la letra debía necesariamente separarse de la produccion de textos con 

sentido, para permitir Ja concentración del copista en los aspectos fer-males de la 

escritura. El éxito era medido por la exactitud de la copia 

AJ niño sólo se le autorizaron ciertos roles con respecto a la producción de la 

escritura, sólo absorbía una parte de la tarea. El niño podia ser autor rnater-ial. pero el 

maestro inttoducia la norma "Corregia·. marcando los errores ortográficos y de 

puntuación, introduciendo asi la regla que norrnará la futura interpretación de otros 

rectores. Así, el maestro es el intérprete, pero no en la profundidad del intérprete 

tt .• 1-.... 
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romano, sino sólo en el sentido de un juez que aplica una norma Se tiene asi un autor 

material separado del autor intelectual Este Ultimo rol no le corresponde ni al niño n; al 

maestro, sino a los hbros con textos creados ad hoc para la ocasión El maestro rara 

vez era autor intelectual. pero siempre era el que def1nia la exactitud de la copia 

De esta forma. la escuela ha enseñado que la producc1on de textos está 

necesariamente asociada a la div1s1ón de roles· unos escnben otros marcan las 

normas. unos producen las ideas. otros las transcriben Pero ademas que para 

producir un texto es necesario dominar en primera 1nstanc1a la conecta reproducción 

de los elementos que conforman el sistema. las letras En este sentido. los niños 

deben ser ante todo. buenos caligrafos. antes de poder ser autores de un texto. y 

buenos copistas para mejorar su capacidad de atención. observación etc cosas muy 

necesaflas para un buen copista El maestro es el copista experto que in1c1a en su 

·otic10· al aprendiz. 

Cabe entonces la siguiente pregunta: <..qué pasa actualmente en nuestras 

escuelas? ¿realmente se esta atfabelizando a nuestros niños para las necesidades de 

este fin de siglo?. ¿Se atfabetiza pensando en niños productores y editores de sus 

textos?. ¿O perdura la tradición de Jos escribas?. 
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A esto hay que agregar que Jos maestros fueron formados tamb1en como 

copistas. y en muchos casos en ese rol exclusivamente ¿Cómo puede un copista 

pasar a desempeñar el rol normativo del que corrige el texto segUn las reglas. el deber 

ser de la lengua escnta?. ¿Cómo puede asumir la produccron de un texto? Y mas 

importante aUn. ¿cómo podrra enseñar a sus alumnos a producir textos?. ~con que rol 

se quedaria? 

Responder a es1as preguntas es fundamental para proyectar programas de 

formacion para maestros. y mas aun s1 se sospecha que la concepc1on de la escritura 

como transcnpc10n de lo oral aunada a la d1v1s1on de roles en la producc1on de textos 

en Ja escuela. subyacen en las practicas de enseñanza en las auras. dandoles sentido 

y perpetuándolas mas alla de los intentos de transformac1on de las reformas 

educarivas y de las -modas- teoncas que fas han regido 

3.3.- A ESCRIBIR SE APRENDE ESCRIBIENDO. Algunas consecuencias 
didácticas. 

En el capitulo dos se señaló la importancia de la estructura propia del contenido 

a enseñar. Por eso. se dará un panorama breve de las cuestiones centrales que deben 

considerarse respecto de la escritura desde un punto de vista didéictico, para 

comprender mejor que consecuencias tiene mantener una postura u otra. 
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Concebir la escritura como un sistema de repr-esentac1ón marca la djferencia 

entre entenderla como técnica y como objeto de conoc1m1ento En este Ultimo sentido. 

Ja escritura es un sistema con reglas definidas que rigen su funcionamiento y que los 

niños deberéin construir y descubrir para poder utilizarlo Pero además 1mpllca el 

aprendizaje del lengua1e esenio en tanto repertorio de tipos de escritura 

La con1pronsión del s1ston1a do oscrrtura tieno que vor con el conoc1m1onto do sus 

elementos (letras. signos, ole) y de las reglas por las r:.ualf1s S'~ r1gon lns relact0nt_•s entre 

ellos Cuando hnblamos do lenguaje escrito nos ruferirnos a los d1st1ntos ']eneros. a Jos 

diferentes llpos de textos. por e¡omplo textos nnrrnt1v'1-:. 1nforrnat1vos hteranos. 

apek'ltivos. otc 1
=' 

Pero (..que es un texto? El texto para ser texto. debe tener sentido Es decir que un 

texto es mucho mas que una yuxtaposic1on de oraciones 

Tomando las palabras de Hall1day y ttasan ( fSt un hablante { ) e5cucha o loo algo en 

su idioma que tonga una longitud qua supero a una orac1on. el normaln1onto puede 

decidir sin dificultad si constrtuye un todo umfic..c'ldo o se trula de una colocc1ón de 

oraoones sin relacK>n.' Y agregan que su libro versa sobro lo que hace la d1feroncia entre 

ambas cosas: la cohesión. Hay reglas que ngon la relación entre las partes do un texto 

para que éste soa. realmente. un texto y no un moro conJunto do oraciones u 

Además de estas reglas cohesión y otras sobre las que volveremos más adelante, los 

textos tienen caracteristicas propias según su genero TrabaJar con ellos da mayores 

oportunidades de anticipar su signrficado. ya que a partlf de ciertas características 

' 2 .- KAUFMAN, A (Entrevista por HERMINIA Mf::REGA) Leer y eacnblr. Un enfoque conatrucUvi•ta 
.. la •n-"9nza y el .-prend•z.aJe. p. 21 
13 .-•i-. .. p.28 

43 



podemos saber si se trata de un cuento. una noticia. una receta, una carta formal o 

una amistosa etc. ·Todo esto que sabemos nos ayuda muchis1mo en el momento de 

leer. ya que podemos completar la información que nuestros OJOS no llegan a ver (dada 

la velocidad en que deben moverse mientras leernos) con mayor ef1c1enc1a y menor 

margen de error.·"' 

Hasta aqui se puede decir que es necesario saber unas cuantas cosas acerca 

de la escritura para poder pensar su enseñanza· conocer el s1sten1a con sus elementos 

y sus reglas. pero no de rorma aislada sino en relación con un texto Cuando hablamos 

no emitimos palabras o sonidos sueltos sino articulados en forma de discurso. le 

decimos algo a alguien El sentido es lo que define el discurso De igual forma escribir 

y leer implica encontrar el sentido. entender el mensa1e Escribirnos algo a alguien y es 

importante saber para qué y para quien se escribe para poder componer un texto. asi 

como saber quién y en qué c1rcunstanc1as nos escribe para comprender me1or lo que 

se lee. Entonces. tomar el texto en sus diferentes tipos como punto de partida para la 

producción y reflexión acerca de la escritura. se vuelve un punto fundamental 

Kaufman plantea una relación reflexiva con los diversos tipos de textos que 

·incluye el conocimiento de nociones de gramStica del texto y de gram3tica oracional. 

Y también incluye nociones vinculadas a la situación comunicacional ... ,~ 
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Con gramatica del texto se refiere a grandes rasgos a las reglas que 

mencionamos con respecto a lo que constituye un texto como tal reglas de cohes1on. 

de coherencia y de adecuac1on De manera general podemos decir que no se 

comprende el s1gnrf1cado de un texto con solo conocer el significado de las palabras 

Tamb1en es necesano entender las relaciones entre los componentes del texto 

Las reglas de cohes1on son aquellas que nos permiten conectar las partes de un 

texto asegurando et s1gn1f,cado ae una en relac1on con otra y del texto en forma 

general Las reglas de coherencia nos permiten seleccionar la 1nforn1ac1on que es 

relevante en cada caso segun el tipo de teX'to y la intenc1on que se q~.J1erc comunicar 

Finalmente. al escribir un texlo estamos ;1nte una amplia variedad de pos1bdrdadcs 

podemos elegir tal o cual palabra ta! o cual forma de dmg1rnos al lector etc .. Los 

escritores competentes son adecuados y conocen los recursos l1ngurst1cos propios de 

cada situaciónº"'' Con ·adecuadosR Cassany se refiere ¡ustamente a la capacidad de 

elegir el lengua¡e que permita expresar lo que se qwere. que sea el mas oportuno para 

quien esta drng1do y que responda al canal que se utiliza (la escritura) 

Con respecto a la gramática oracional. ésta constrtuye el analis1s estructural de 

tos elementos del sistema. Es decir. el análisrs de las funciones que cumplen las 

palabras según el lugar que ocupan en la estructura Es lo que comUnmente 

•es.- CASSANY O Describir el escribir. Cómo se aprende a escribir p g 



conocemos como "'sujeto y predicado, objetos directo e indirecto•. etc Sin embargo, 

Kaufman afirma que este conoctmiento en si mismo. aislado del texto y de las 

necesidades de comunicación del que escribe. no es ut1I para mejorar la escritura Por 

ello asevera. 

La reneJd6n sintéchca 11ene sentido cuando so da articulado con los textos y ni servtet0 de 

la mtenc.K>n del que escnbo. ( .) Paro anohzur orne.anos, ol enfoque do ln grarnat1ca 

estructural es adecuado Pero no puedo darso solo oso Porquo entone.os ol muestro y 

k>s chicos se la pasan atendiendo a las funcK>nes do las par1üS do las crac.anos y so 

deta de Lado el s1gmfM:ado dol texto on su con1unto ' 1 

La graméihca oracional puede ayudar a los niños a corregir errores de sentido en su 

escritura y a comprender me1or los textos que leen Segun corno se construya la 

oración, no sólo puede cambiar el sentido de la misma sino que se puede dar mas 

peso a un aspecto que a otro_ Por e1emp!o no es igual -e1 pol1c1a perseguía al ladran-

que -e1 ladren persegu1a al pohc1a- En este caso cambiar el su1eto cambia 

completamente el signrficado de la oración. 

Por último es importante señalar la 1rnportanc1a de la situación comunicacional 

como instancia de-refleXJón para el aprendizaje de la escritura: '"No basta con que los 

escritores conozcan el código escrito. Para escribir bien los autores deben saber 

utilizarlo en una situación concreta. tienen que haber desarrollado buenos procesos de 

composición de textos .• u
1 
Este aspecto es fundamental para traba1ar la eficacia del 

,., .- ......... pp 32-33 
,. - lltidem . p. 101 
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texto. es decir, eJ efecto real que produce ·e~ .. .func1ón de la 1ntenc1ón del autor Sólo s1 

fe comunicamos algo a alguien podemos tener la retro~l1mentac1on necesaria para 

evaluar la eficacia de nuestro texto Esto. por supuesto es 1mpos1ble sr solo escribimos 

cosas como ·susi sala la masa .. o s1 nos e1ercrtamos en rellenar enunciados con 

diferentes contenidos 

Para finalizar. una breve referencia al papel de la ortografia en la enseñanza de 

la escritura. ya que es un tema que preocupa y ocupa a quienes enseñan a leer y 

escribir y a quienes investigan sobre el tema 

La ortografía ha tenido siempre un papel importante Es un parametro para 

calificar a quien escribe. Tradicionalmente. despues de la caligrafia. la ortografia es lo 

que mas pesa a la hora de calrficar a un alumno. Esta v1s1ón de la ortograf1a responde 

a la idea de que -visualizando .. la escritura correcta el alumno podr.ri mod1f1car sus 

errores. La corrección consiste en marcarlos en la produccron de los niños. para evitar 

que se .. fi1en· en su memoria, poniendo toda la atención en las letras que deben ir en 

cada palabra Por otra parte. se transmiten una sene de reglas ortograficas. aisladas 

del contexto de producción de un texto. 

Cuando esta corrección es excesiva o extremadamente normativa, termina por 

inhibir al que escribe. Por su parte. el maestro propone ejerc1c1os de escritura 
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restringidos a un repertorio conocido de palabras para evitar las equ1vocac1ones. Esta 

por demás decir que con esto no se logran escritores competentes 

Corregir sin reflexionar sobre lo escnto. sin tratar de comprender que muchas 

veces una modsficación ortográfica transforma la idea (no es lo mismo ·esta· que 

'"está•) o que hay ciertas reglas que tienen su lógica y que esta puede ser descubierta 

por los niños a traves de la producc1on de textos escritos. es corregir para imponer un 

modelo. un ·deber ser· de la escntura que debe ser acatado por el aprendiz 

Esta no es la Umca opc1on Se puede corregir de manera permanente. 

cuestionando los errores a partir de sus consecuencias. discutiendo tas reglas 

ortográficas puestas a d1spos1c1ón de los alumnos no como norma a cumplir sino como 

herramienta para escribir adecuadamente. Para que esto suceda, se necesita un 

maestro que sea usuario competente de la lengua escrita 

En conclusión. desde una perspectiva constructrv1sta. la enseñanza de Ja lengua 

escrita parte de una concepción del sistema de escritura que implica: 

.- tomar el texto como unidad de sentido . 

. - partir de situaciones comunicativas reales para la producción e interpretación de 

teatos . 

..... b"..,_.r en la producción e interpretación de textos de diverso genero. 
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.- analizar las reglas de la gramática del texto f>ara que lengan cohesión 

.- funcionalizar la gramiitica oracional pomendola al s~rv1c10 de la comprens1on del 

sentido de un texto y facilitando la producc1on eficaz de los rrnsmos 

.- concebir la ortografía no solo como la escritura correcta de palabras sino como todo 

aquello que no es atfabettco en el s1sten1a (es decir. no solo s1 wva con b o con v-, o 

'"con h'". sino tambien que las palabras se separan. que los signos de puntuac1on sirven 

para algo etc ). poniéndola tambien al serv1c10 del s~gn1f1cado ael tex1o y de su 

comprenston 

En términos muy generales. estos son los elementos propios del contenido que 

entran en Juego en la enseñanza de la escritura y la lectura 1mpon1endo ciertas 

características a la relac1on didáctica Enseñar a leer y escribir supone plantear 

situaciones donde la escritura adquiera sus drferentes s1gnrf1cados o funciones a 

través de su puesta en practica Producir y lee:r textos para reflex1ontlr sobre el sistema 

de escritura y no aprender sus elementos para finalmente aplicarlos a la producc1on ae 

un enunciado y mucho después, de un texto 

Desde esta concepción la relación didáctica en torno a la enseñanza de Ja 

escritura se caracteriza por enfrentar a los niños a situaciones problemáticas (que 

senin diferentes para cada niño según sus conceptualizac1ones). modificando fa 
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relación tradicional de transmisión lineal de información donde el maestro es eJ que 

sabe y el alumno recibe ese saber tal y como ha sido convenido socialmente 

En el capitulo siguiente se anahzariln las concepciones acerca de la escritura 

que tienen las dos maestras con las que trabaJé. a partir de las cuales se ponen en 

funcionamiento sus metodologias de enseñanza. 



CAPITUL04 
DOS VISIONES, DOS HISTORIAS. La escritura en el .aula. 

En las entrevistas y observaciones realizadas se buscó dar cuenta de qué 

piensan las maestras acerca de qué es la lengua escnta. pues la epistemología 

implicita en la enseñanza de un contenido tiene como base la conceptual1zac1ón del 

objeto que se enseña 

Para esto se hicieron preguntas dirigidas a poner de manrf•esto la relación 

oralidad • escritura, la concepc1ón acerca de qué es lo que debe darse al que no sabe 

y cómo se define el ·no saber· leer y escnbtr. qué relac1on tiene el que enseña con ia 

lengua escrita. y también que roles se Juegan en la producc1on de teY!os en el aula 

autor intelectual. autor material. corrector etc La observac1on de las clases 

proporcionó la posibilidad de ver fa puesta en practica de sus ideas la concepción de 

la lengua escrita en acción. 

Es dtfícrl aislar la idea de escritura Siempre esta vinculada a fa concepción 

acerca de cómo se enseña y como se aprende a leer y escribir Sin embargo. hay que 

separar estas nociones para fines analíticos. 
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4.1.- .. ESO DE ESCRIBIR ... ¡ESTÁ GRUESO!". Concepciones acerca del objeto 
.. eacritura ... 

En el capitulo 2 se htzo referencia a lo que Ferreiro denomina ·1os tres mitos 

básicos'" que subyacen en la trad1c1ón escolar de la enseñanza de la lengua escrita , 

¿Es esta tradición una cuestión del pasado. que ya no puede considerarse como parte 

de la realidad actual de la escuela? o, por el contrario. ¿puede decirse que la trad1c1on 

continúa. sin modrficación alguna?. 

No es posible contestar estas preguntas de manera general a partir de dos 

casos estudiados. Sin embargo estos permiten ver en profundidad la trama compleja 

de ideas que se articulan alrededor de la enseñanza de la lengua escrita para extraer 

algunas conclusiones que podréin generaltzarse mas adelante 

Al "entrar" en el sistema de ideas de las dos maestras entrevistadas y al 

ingresar al aula donde se pone en acción la enseñanza de este objeto. el problema se 

vuelve muy complejo y las preguntas planteadas se tornan insuf1c1entes ya que no es 

posible responder afirmativa o negativamente a una cuest1on donde los matices 

adquieren gran relevancia Esos matices se pondréin de mamfiesto más adelante. 

' - Ver pélgina 32 en et cap. 3. 
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Por ahora se puede decir que. en términos generales. ambas sostienen la idea 

de que la escritura es una técnica que •traduce· la lengua oral a traves de un conjunto 

de elementos organizados segün unas reglas particulares La escritura sería • una 

invención puramente técnica. que permite pasar del registro audible al visual. 

transformando la temporalidad en simultaneidad. convirtiendo el orden sccuencral oral 

en un orden visual lineal. .. :- Al respecto. sostiene Magdalena 

E: ¿qué relación piensas quo hay onb"e to oral y la oscritura? 

M: puos todo. porque como el niño habla, ol nino escribo. Lo que tu digas, él lo va a 

pl•smar, según yo, escrito, lo que él vaya aprendiendo on form:ri oral 

E: ¿seria como una ospoc;a do transcripcion? 

M: de registrar lo quo ál va •prendiendo •.. 

••• deben do pronunciar y de acuerdo a como van diciendo dobon ir escribiendo. Porque 

elfos al hablar soparan palabras, ontoncos ollos dobon razon:rir osa forma do trabajo. 

Para separar deben poner atención a como mo lo ostan diciendo. Por ejemplo. ''habia 

una vez una niila muy pobre••_ No toen .. habíaunavcz .. (lo dice muy rápido como para 

rem•rcar la ausencia do separación de palabras on el discurso). Es había - una - vez (lo 

dice lento y separando con pausas cada p•labra). Entonces, ¿qué palabra dijiste 

prilnero?, había. Bueno. a escribir ''había'". ¿Que dijiste luego?, una. Entonces 

escrilllirnoa "'un• .. (y asi sucesivamente).~ 

2 
.- FERREIRO, E. "La revohJIClón mformñllca y los procesos de lectura y escntLKa', en~ 
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E: esüb.amos en que estas diftcult.dos. como Ja do separar palabras. tü dicos quo si son 

much••. •• porque f•ltó algün tipo de b"abajo por parte doJ m•estro 

M:ajá 

E: muchas voces ta he oído decir a Jos nii\os quo si a ollos no los gusta ostar apretados 

a las letras t.mpoco. y quo elfos dobctn hacor lo mismo con las palabras 

M: ajá, si. es hacorkts conciencja do otra manera, para separar; os un ojomplo quo les 

pongo, no pensé quo f1Jora importante ••. 

E: ¿este tipo do razonamiento quo hacos con los nilf'los os ol que nocositan ejercitar para 

que finalmente soparen las palabras? 

M: oxact.mcnto• 

Para Magdalena la escritura se corresponde linealmente con el lenguaje oral, a 

tal punto que aún la separación entre palabras es propia de lo oral. y sólo hay que 

reflexionar en ella para escribir correctamente. 

La escritura. concebida como tecnica de registro de lo oral, es tambien un 

con1unto de signos que deben aprenderse a combinar para obtener signdicados 

diversos. La "visualización· de Jos elementos es el proceso básico para esta 

edquisición. El trabajo inicia por presentar la escritura e ir descomponiendola en sus 

•. • Entnntisa. N- 2. 28-06-96 



elementos cada vez más pequeños. La escritura se presenta en forma de enunciados. 

tomándolos como la '"unidad de sentido'". es decir. como el segmento del sistema a 

través del cual se puede transmitir una idea Se parte entonces del enunciado y de él 

a la letra. pasando por palabras y sílabas El eJerc1c10 es recortar silabas y letras. 

combinarlas para formar palabras. ver y asociar la escritura con objetos determinados 

M: ••Los osos de polucho''. Eso sería el enunciado. Vamos a leerlo (lo loo marcando la 

aeparación entro palabras). Vamos a decir por palabras. Yo los digo (palmea cada 

palabra). Ahora que los paroco que vamos a cortar. Aqui dico "Los .. , y pasan muchos a 

señalar dónde dico .. los .. _ (Repite con cada palabra). Ahí lo dejamos, oso os ol trabajo do 

un día.( •.• ) Otro dia retomamos. ¿quién so acuorda quó docia ahi?. Los osos de peluche, 

ya, ya bit dijeron los osos de polucho. Buono ahora quo los paroco quo vamos a vor cu31 

lelra hay más. Vean. Estamos visualizando. Ah puos la nii'la alfabética to bono que 

ayudar y te dice la ••o... ( ... ) Luogo, los digo quo vamos a decir cada palabra por 

pedacitos o silabas: ··1os•• (palmea). Pasamos a osos. ••o - sos" (palmea) (continua con 

cad• p•labra). Bueno a ver. vamos a ver cuántos pedacitos tiono osta palabra ... Los••, 

uno. ºOsos••. dos ••.• V ya tenemos arriba la oración complot.a, .:abajo las palabras y abajo 

... •il•b••· 
Postariorm•nte vamos • ver con cuantas letras formo cada palabra ... s 

5 
.- Entrevista N- 1. 17-<>S-96 
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En este fragmento se pone en evidencia no solo la concepción de la escritura 

como reflejo directo de la oralidad. sino también la idea de que se puede comprender 

la escritura a partir de enunciados aislados. sin un texto que les sirva de referente. De 

esta forma el sistema de escritura se reduce a crerto numero de elemenlos (las letras 

del atfabeto). y a las reglas básicas de combinación entre ellos Sin embargo. como ya 

se ha señalado. el sistema de escritura es más que eso. 6 

Esta concepción se liga a Ja idea de que la producción de un texto podra 

ejercerse sólo despues de mucha práctica en la combinatoria de los elementos 

básicos. Sólo despues de escribir muchos enunciados y descomponerlos en silabas y 

letras para conocer todas Jas letras del alfabeto. se podra pasar a la escritura de un 

texto breve Usar la escritura es un ·punto de llegada· 

E: cuando dices elementos ¿a qué te refieres? 

M: a tas letras y con ollas ••. primero las van a discriminar y despuós las van a utilizar en 

otras palabras. La discriminan, la idontiftcan y luego ya la utilizan. Eso os a lo quo quiero 

llegar. a que la utilic•n 7
• 

• .• En el capit~o 3 se sef\ató que el te:ido es la unidad de sentido a partir de ta cual se pueden descubrir 

~ =¡= ~1;~~:-'tu-a Ver punto 3 3.· 



Esta visión tiene raíces en ta forma en que a Magdalena le enseñaron a leer y 

escribir. lo que actualmente se pone en ev1c1enc1a eri los problemas que ella n11sma 

reconoce que tiene 

E: no rocuordas malas oxporioncias, do sentir quo no entendías_ 

M: más bien no ontundia las matemoitJcas 

E: poro con la longua cscrit.a ... 

M: ¡¡nada, porque ahi era todo do memorizar!!, esto vorbo, esto adJobvo ... ya a la hora 

do construir ora lo dificíl, ahi si. Cuando bonos que rod:1ctar. Yo pienso que ahí osb el 

problema. 

E: ¿y tenias problemas para redactar? 

M: hasta l.a focha los tengo 

( ... ) 

E: ¿cuál es ol problema? 

M: el problema os que tú sabes que dobon ir adjetivos. sustantivos ••• y ... ¿cu.iill era?, 

¿dónde van las comas, los puntos, ... dónde? •.. ¡Está grueso •.• ! 

E: to cuesta organizar 

M: exact.arnonto 

E: to cuesta organizar lo que quieres decir •.. 

M: si, poro lo hago. Yo voo cómo poro lo hago ... • 

11 
.- Entrev1sla N• 1 17-06-96 
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La escritura le fue enseñada como un conjunto de reglas e informaciones que 

desf>ués de ser aprendidas podian utilizarse. Puntos. comas, adjetivos, sustantivos, 

reglas ortográficas, son todos elementos del sistema que adquieren significado cuando 

se ponen en practica. pero Justamente allí es donde aparecen las dif;cultades a la 

hora de tratar de ut1hzar esos elementos para tratar de decir algo propio 

E: ¿y• que se debo o como croes tU quo so originaron osos problemas para rodacbr? 

M: • la falta do pracbca 

E: ¿y tendr.t: algo que vor con la manera en quo te ... 

M: si, ol tipo de onset'lanza, yo lo aseguro ... porquo veo quo mis alumnos bonon más 

facilidad que yo muchas voces ... • 

La redaccron como último paso del aprendiza1e de la escritura trae consigo las 

dificultades señaladas por Magdalena Sin embargo. para ella la existencia de esos 

problemas se debe en primer termino a la falta de practica. Solo después reconoce 

que tiene que ver con la fonTia de enseñanza, aunque veremos mas adelante que la 

diferencia fundamental entre la forma tradicional de enseñar y la que construyeron 

ambas en estos años tiene más que ver con una cuestión valorativa. de consideración 

de los intereses del niño. que con una cuestion epistemológica. de concepcion del 

conocimiento y del ObJeto escritura 

:il' •• Entrevista N• 1. 17...Q6..96 



Magdalena enseña a sus alumnos con base en una idea semejante a la que 

tenían sus maestras. pues parte tambiCn de dar información para que luego sus 

alumnos la utilicen La 1nformac1ón se brinda primero. luego se usa. Por ejemplo. se 

enseñan adjetivos y sustantivos o antónimos y s1non1mos Para esto se crean 

situaciones especiales donde se pueden reconocer. luego se les da un nombre 

•científico ... y finalmente se ponen en práctica en la formac1on de enunciados Lo 

mismo ocurre con la enseñanza de las letras o las palabras 

En esas prácticas subyace la concepc1on de la escritura que he denominado 

•tecnica.. Una ti!cn1ca que se domina a partir del conoc1m1en10 fragmentado de sus 

partes y que servirél para comunicar una idea sólo despues de mucha eJerc1tac1on 

pero ese ob1et1vo al que se debe arribar suele estar obstaculizado por muchas 

dificultades. Entre ellas, la principal es que es drficil recordar para que sirve cada 

elemento. dónde se ubica, cómo funciona desde un punto de vista comumcat1vo. pues 

se han enseñado aislados de un conjunto que les otorgue sentido el texto 

La tecnica de la escritura se transmite, a la manera de un código. del que sabe 

al que no sabe. donde ~saber leer y escribir'" se identifica con conocer y dominar el 

principio alfabético del sistema. Éste consiste en comprender que a cada sonido 
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corresponde una letra. Si bien este es el princ1p10 que nge nuestra escritura. no es ni 

el único ni el pnmero que los niños logran descubrir "' 

E: y ..... cu•ndo ontr•n a primer grado. sabon algo ya?, mo rofioro a la loctooscritura 

M: la m•yoria no. Ahorita tengo sol.amonto dos niños alfabóbcos y .. no los cont.e poro la 

mayori• son presitáb1cos. Son 42 alumnos, do los cualos solo dos son alf.:1bot1cos, como 

un promedio do 30 presU:abicos y los demás silil:bico~alfaboticos." 

Para Magdalena solo puede decirse que saben leer y escribir aquellos niños 

que han descubierto el prrnc1p10 atfabet1co del srstema Los demas -no saben nada·. 

aún cuando ella misma dice que rnane1an hipótesis previas. con lo cuaf 1mpl1c1tamente 

está diciendo que .. algo saben.. Srn embargo. como para ella escribir es combinar 

grafemas. lo que no se puede descodrf1car como una combinación de grafemas no 

puede llamarse escritura 

Por otra parte. en el aula. el Objeto escritura tiene un tratamiento acorde con las 

ideas que Magdalena sostiene Este objeto es desmenuzado en sus partes 

constitutivas para poder ser enseñado· sujetos. predicados. sustantivos. ad1et1vos. 

'°.-.Jorge Vaca Unbe redl1za un interesante estudio acf"rca de las conccptuahzar-lut1e~ de los n11los con 
respecto a lo no altebetico del sistema de escnturd. es t1ecrr. aquello que no e~;1;1dclenn1nadopor1a 
COrTespondencia fonema· grafema Estos aspectos son la accntuaoon. la orte>grafia. la sc:-paraaón 
entre palabras. etc elementos 1nd1spensablc•> p..-.ra cons1rterar qu .... alguien ha adqu1ndu la pos1bfl1dad de 
utilizar er1cazmentc t.•I ~strma de cscntura PCH" ot1a parte . .,,, b11•11 el pt1nc1r-10 alfabet1co es esencaal en 
nuestra escntura !o•;; n1i\os desarrollan un.1 sene de 1rnpor1ante~. tl1Pot•·~·~ Pf"C\/1c-ts antes de poder 
1nlerprets- la escntura segun el Es. por as1 dec:ir1o. un des.cutJnmwnto Que resulta de un largo camino de 
reflexión acerca del objeto escntura. y que muchos n.iños no han recorndo aun .'"11 entrar a pnmer grado 
11 
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verbos. antónimos y sinónimos son conceptos necesarios para poder dominar la 

técnica de la escritura aunque '"es dJfic1I recordar luego dónde van y cómo se usan -

Este tratamiento gramatical de la lengua termina por despojarla del sentido. 

transfor-mándola en estr-ucturas y funciones 'itn contexto 

Magdalena sostiene que no es importante el ·nombre·. es decir. que los rnños 

recuerden que un adjetivo se llama ·ad1etivo·. lo importante es que sepan usarlo. Para 

esto, se fabrican s1tuac1ones donde hay que usar un adjetivo. se e1ercita 

considerablemente y finalmente se le pone el ·nombre· Nuevamente encontramos la 

idea de que la escritura es una técnica _que se puede usar solo después de aprender 

sus reglas. Se pone en practica al final Veamos un eJemplo donde esas reglas. a 

pesar de haber sido transmitidas con anteriondad, no han sido incorporadas por los 

niños· 

M: bien. ¿Quién quier-o decir- un enunciado quo tonga un adjetivo en ol sujoto par-a quo lo 

podamos cambiar por un antónimo.? 

Ulises: Ja vaca da leche 

M: ¿cuáil es el adjetivo? 

U: da leche 

M: vamoa a ver 

lío: nol. la vaca! 

111: vamO• • ver si es cierto. Escribelo 
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Pasa Ulia•• •I pizarrón 

M: ¿eadi correcto? 

r.a: ¡nol, faltm un punto 

M: •... (dice algo quo no entiendo. palmean silaba por sUaba) 

U: est.ba bien 

M: todos pod•mo• equivocarnos. ¿v•rdad? 

Ñs: ¡sil 

M: ¿de qul•n estoy hablando? 

Ña: de t. vaca 

M: eso dijirrios que se llamaba cómo ..• (escribe sujeto en 01 piz.arrón) 

M: ¿tiene adjetivo? 

Ñs: ¡¡sl!I 

M: diganm• cu•l •s, 2 

En este ejemplo vemos el -fracaso"' en el intento de aplicar un conoc1m1ento 

aprendido por fragmentos. paso a paso y de manera conducida para evitar 

confusiones. Primero su1eto y predicado, luego sustantivos. verbos y adjetivos, para 

pasar a sinónimos y antónimos. ba10 el supuesto de que un conoc1miento sostiene al 

siguiente pero al ser presentados de manera aislada. sin contexto. parece 1mpos1ble 

"recordar- el nombre de cada elemento y menos aún de que se trata Por eso. es claro 

que "da leche· puede ser un adjetivo. 

12 
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Aunque con matices drferentes. Recio tambii!n sostiene que la escritura es una 

técnica de transcripción de lo oral Para aprenderla es necesario informar a los niños 

acerca de sus elementos const1tut1vos y de las reglas que rigen su combinac1on Sólo 

después. ellos podran poner en practica los conceptos aprendidos 

Como técnica de transcnpcion. la escritura se rrge por las mismas reglas que la 

lengua oral Habría una especie de correspondencia o rene10 entre lo dicho y lo 

escrito. 

E: ¿Quó relación pionsas quo hay ontro lo oral y lo escrrto?, ¿entre lo que habl.;amos y lo 

que escribimos? 

R: rotación, pues porque manda uno al corebro. ¿no?, la imagon ... entonces ya les vas 

diciendo cuiiil es Ja .. ¡n y ellos Jo van relacionando y ol sonido 

E: y ¿escribimos como hablamos o haydiferoncia o cómo os esa ... ? 

R: ae tr•ta de que Jo que so escribe so hable, pero on algunos niños no so da; que les 

dice uno un• leb-a y I• confunden con otra, entonces y• es muy diferente u 

t:I .- Enlntvist.m ... 3. 19-09-96 



E: y fa pregunta era ¿escribirnos y hablamos de fa misma manara?. A lo que mo refiero 

es a esto: cuando uno habla organiza las ideas de una manera. ¿Es la misma para Ja 

escritura?. ¿o hay dW.rencta?. ¿o la escritura e-s ... ? 

R: es la misma. e• Ja misma •.. o aea • ya donb"o do lo normal, os 1.:1 misma, ¿no? o soa, .•. 

yo digo algo y tengo quo escribir lo mismo quo dijo ¿no?, o quo loi 

E:¿ no hay diferencia enb"e una manera y ob-.;a: do exprosarso? 

R: pues yo digo quo no,. 

AUn la separación entre palabras es propia de lo oral Si surgen inconvenientes 

estos se deben a Ja falta de maduración: 

E: y por ejemplo. la separación ontTo palabras ¿tambiOn ostá en lo oral? 

R: si, I• separación sí esta on lo oral .•. pero a veces escriben todo junto 

E: ¿por qué las pegan? 

R: pues porque todavía no tieno definida bien pues, Ja forma do hablar, como 

escribirnos. Aqui tambten todavia t.ngo en segundo algunos de ellos. Me separan donde 

no debe de ser o on medio do la palabra, por lo mismo que no ••• o sea •.• les digo cómo 

me escriben y cómo se debo de escribir, entonces a través de escuchar ya van a ir 

.. p•rando15 

, •. - ~ista N• 3 19--09-96 
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Se trata de transmitir un código que los aprendices incorporarán observando, 

copiando. aprendiendo los elementos que constituyen el sistema para luego aplicarlos 

en la producción de un texto. Este aprendizaJe se da por asociación visual entre un 

objeto y Ja palabra que lo nombra. la 1dentrf1cación de las letras y posteriormente su 

combinacion. Como requ1s1to previo se necesita la -madurac1on'" del niño. Ya que la 

escritura es concebida como tecn1ca de codrficación. la madurac1on es entendida como 

maduración motriz. como desarrollo de la habilidad motora que permite producir las 

letras. Además. esa madurac1on está en manos del maestro. quren puede ·madura,...- a 

los niños a través de las acuv1dades que propone en el aula 

R: aqui [so refiere a su método] que dico. cómo dico y ellos van viendo todo, en general. Vas 

poniendo los cartalonos, las .. tras. les vas cambiando y ollas van observando •.. aunque no 

saben leer. poro ya saben quo allí dice que la manzana os roja. Y luego se van cambiando ..• 

de qué color os la manzana o dónde dtce o cómo dice 1•. 

R: ¿cótno va etnpezando?. no pue• yo me tardo un mes en madurarlos, no empiezo a la 

-.nana. o sea. •• mi ventaja o desvenu;a. Soy muy lenta ••• y vamos haciendo bolitas. 

palilDs. fWCortando, sallando. derecha, izquierda. con colores ..• y hasta ahi un mes de 

....... n•s actividades de maduración. Después. ya en la primera semana o ya en la última 

• .............. eenpiezo con las vocales 

,. .- Entrevista N• 1 06-06-96 
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E: llj6. etnpiaza• por la• voca ... , pero .•• 

R: no ... digo ... • i o u-

R: POf' .;.nplo lea •n .. fto ... le• cuento un cuento y ya ernpiez..a puos la ...... La mamá,. qué 

- lo que hace. que ai la ayudan a h•cer la sopa o que si ven cómo la hace y ahi les voy 

rnetlil9ndo,. bueno - una -a-. V Juego ya venloa otras palabras quo ompiecon con -a .. 

E: entonces utilizas las vocales en palabra• quo empiezan con osa vocal 

R: .... que empi9cen por lo r9111ular •.• asi con canto• 

E: y a escribir. ¿cuándo empiezan ellos? 

R: pues en e5e momento casi. porque ya omptez.an a fonnar palabras •.• ahl su nombro 

desde el principio tambiitn lo "9nen quo poner, para quo así ya lo vayan hactondo aunque no 

.. pan que•• su nombre. ¿verdad? 

E: lo copian del gafeW o --· 

R: lo copian o yo so los voy poniendo. Y todo e5e tiempo, en un mos, yo los copio la tarea, 

uno por uno. Pasando el mes o mes y modio, ellos y. deben do sabor copiar la tarea. 

R; ah pues niyitaa, bout.s, palitos, figuritas ... dfbujo• y callgrafta .•• y ya ellos lo hacen, ya 

v•n aclqulrtendo 

E: y ¿cómo continúas ........ de las vocaa.s? 

R: ah bueno, ya les emplea.o a hacer dictmdo. Ponemos del 1 al 5, porque ya tambien 

.. vamos malllfn6ticas por lo menos del 1 al 5; ponen au notnbre, fecha, la f9cha todos los 

-.. - la pongo par• que ellos la copien, y ya de ahi lea dicto a, o. u, mayúscula o 

...múacu&., y ya pasan aquJ [a su escritorio] y ya les voy preguntando qué letras son, y ahi 
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.,,. dicen. PostDrionnenta con eso ya vamos uniendo. Por ejemplo la -.... • Tango un 

jueguito quo dice: (canta] -1as vocales on ospai\ol, las vocales en español suenan (y pongo 

el car111111ón) a, e, t. o, u"", y entDnces ya empi8zo con una consonante, ta ""s-. [rototna el canto] 

"la ·ese' con la ·a• dice sa, a. ·ese• con la ·o· dice so, con la ·¡•dice si, con la ·o· d.co so, y la 

·ese• con la ·u· dice su.- Entonces los oncanta porque como van pasando los cartnlonos y ya 

van con la -su-. Prirnoro todas las vocales y luego sa, so, si, so, su.' 
7 

Formar palabras copiarlas. 1dentif1carlas. son procesos que conduc11""án al 

aprendtZaje de esta tecnica 

E: ¿Quó los pidos a los padros que hagan on casa para ayudarte? 

R: pues quo lo hagan dictado, que repasen las letras quo llovamos o por doc1rte, 

trabajamos con la rulota y que los dicten palabras, quo las vayan armando ollos, las 

vayan copiando ... o con palabras sa, so, si, so, su, ya tionen varias. o con ta, to, b, to. tu, 

ya las forman, van fonnando palabras y las van copiando y quo las vayan lo yendo.,. 

Escribir se identifica con formar palabras uniendo las letras que ya saben Es en 

este sentido que Recio afirma que sus alumnos escriben desde el principio 

R: •.• por ejemplo, si ya di la sa, so, si, so, su y I• bl, te, ti, to, tu ... por ejemplo pongo to-

... O viceversa, como se• chistoso, buscar pal•bras con esas ... 

'
7 
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E: ¿bimlli•s? 

R: ai. y po••rionnente las vamos combinando, y ya hasta formar el anunciado. Va 

cuando vi vari•• palabras se pueda fonnar al anunciado, minimo son las cinco; s. m, t, p, 

11 d ·- y ya empiezo a hacer por enunciados ol dictado.,. 

Saber escribir se 1dentJf1ca con realizar una escritura atfabética Antes de poder 

escribir alfabéticamente los niños .. no saben nada"' Cómo se pasa de ese -no saber 

nada• al "saber escribir'" no es muy claro para Rocío. Ella lo explica como un pasaJe 

paulatino. a lTaves de observar. identificar. copiar y formar palabras 

E: hablando de copiar. también me decias que al principio dol ai\o cuando están on 

prilnero. tU hasta ... escribes la taroa porquo olios no saben. ¿Cómo pasan olios do 

copiar a escribir solos? ¿Cómo se da oso pasaje? O ¿quó haces tu para que on algün 

momento ellos puedan empezar• escribir solos? 

R: pues nada m•• la tarea yo •• las pongo, ellos todo lo domas; lo que los tengo en el 

piz.arl'ón, ellos lo deben de copiar como puedan, no importa cómo to hagan, todo ostá 

bien para ellos. Luego ya le• voy corrigiendo, mira esto se hace do esta manera, esto 

con una bolita, y a través de los ejercicios de caligrafia ellos ya van haciendo las bolitas, 

o .. • I•• letras. Entonces ya voy .... ¿cómo e. podria decir?, .•• En primero, el primer mea 

•• much• maduración y luego empezamos con ejercicios de caligrafía y primero les 

, •. - EntrevtS1a N• 1 Q6..06-96 
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hago la forma como va la letra. la hacemos on el airo porque tambiOn trabajo mucho en 

el airo, y ya posteriormente van al cuadorno. :>o 

La maduración es el requ1s1to previo para el aprendizaje Una vez obtenida. el 

aprendizaje se da por corrección El maestro da la informac1on. el niño la aplica y el 

maestro corrige. verifica la correcta aphcac1on y en esa verrf1cac1on brmda la 

información que no fue captada por el niño 

E: para podor escribir solos. ¿cuálos sorian los roquisitos previos?, ¿qua os lo quo 

tienen que saber antes? 

R: pues os quo ya vienon del jardín ... ya, cómo agarran ol lapiz, ya casi raro os ol niiilo 

que no va al jardin 

E: no, pero yo mo refiero a para poder inventar un texto ... 

R: ah pues yo los dejo quo hagan lo que ellos. quieran, o soa, un toxto que quioran 

aunque no sepan qué es lo que dice, porque ahorita os ta nueva ... del •.• dol PALEM ... 

nada mas corregirle o está bien. o sea, ¿cómo os?: si silabico, presilabico o silibico* 

alfabético, ajá, eso es lo quo maneja ol PALEM. Dejo quo hagan al principio lo que 

puedan ellos 

E:¿ y que haces con eso que hacen ellos? 

R: pues p cuando lo tienen se los voy corrigiendo 

E: ¿qu• corriges? 

20 .- Entrevista N9 1 . 06-()6....93 
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R: (ri•) yo no voy, o sea, como el m•todo PALEM, qua van a su lugar y quo lo progunten 

al compaftero, yo corrijo, 11d• mala que soytt21 

E: bu.no, estibamos en que yo ta preguntaba quó nocosltan para 1anz:arso a oscribir 

sotos y m• c:leciaa que loa d•jas escribir como quioron y dospuOs tU corr1gos 

R: ortografia o cómo va la letra; la volvemos a hacer on ol airo o a travós do los 

iejerc•cioa de caligrafía, para quo ellos vean cómo so haco 

Después de dominar la técnica de combinac1on de silabas. formadas a partir de 

la relación entre las letras. los niños deben poner en practica estos conoc1m1entos 

produciendo sus textos Solo pueden producirlos cuando -ya saben" escribir 

Nuevamente encontramos la idea de la escritura como punto de llegada, como 

momento de aplicacaon: 

R: •.• o 5ea que •llos d•b9n de hacer sus propios textos 

E: ¿m•s o meno• cuando comienzan a hacer sus propios textos? 

R: •Hoa solo•. luego te mandan cartitas y ya empiezan a vor la relación 

E: ¿y •••s cosas las escriben solos o las coplan? 

R: no, ellos las hacen .•• ellos mismos empMtz.an a hacer sus cartas, a mandarse enb"e 

ellos mismos; hacemos la carta a su compaftera, o sea, el rocadíto, ¿a qui•n se lo van a 

m•ndar?. ¿qu .. n lo hizo?. ¿para qu•n va dirigido? 

21 
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E: ¿y oso cómo lo introducos on fas actividades? 

R: pues cuando ya saben loor y escribir, como por .•. fG.broro. ( ... ) Primero hacemos uno. 

Luego poster1onnonto ollos hacon otro diferonto para quo dojon ol recado do quo van a ir 

a •lguna parte. y ya ollos lo hacon. Los cuost..a trabajo poro modio lo van relacionando, 

no on su totalidad poro la mayoria.zz 

La concepc1ón de Recio de la escritura como ~punto de llegada~ se relaciona 

también con su exper1enc1a corno alumna A Roc10 le enseñaron a leer ·s1n pensar~ En 

esta afirmación se observa que se considera la pos1b1hdad de separar Ja lectura de la 

cornprenstón. del pensamiento Esto es lo que Roc10 1dent111ca como Id fuente de sus 

actuales dñ1cultades para redactar y es lo que trata de evitar con sus alumnos 

R: algunas acbvidados del PALEM son interesantes y las adapto porque, hay que ensoñar a 

pensar, ¿no?. O sea, no como mo ensoñaron a mi, porque a nosotros nos onsot\aban a leer 

mas no a pensar. Yo no se redactar bien, ose es mi pnnc1pal probk!m.:i, mo cuesta mucho. 

Leíamos pero después nos preguntaban quo entendimos y yo no sabia. habia leido pero no 

comprendia. y eso es un probkJma. Es lo quo trato de hacer con mis niños, que comprendan. 

Por e50 busco cambiar, poro oso de PALEM nomo gusta:>"""! 

22 .- Entrevista N• 2. 13-06-96 
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... .; .· 

E: el otro dla me dijista algo asl como que tu inllltilCió"n ora que los nii\os aprendieran a 

... r penaando. no como en tu expenoncia como alumna, en donda te onsoñaron a loar 

afn penaar 

R: claro. aobre todo el razonamiento, ea decir, que vayan leyendo y vayan ontondiondo 

E: ¿cónto eat.6 eso de que .. en .. ñaron a leer sin pensar? 

R: nada m•• .. en••ftaban sa. se, si, so, su. ta, te, ti, to, tu, porque así ora. y ya dospuos 

• •n .. naban a formar. Luego ya empozabas a leer poro no te doc1an ol sign1fic.o1do o 

.... cómo ae razonaba, o sea que del cuento, qué lo ont.end1ste, cual os la 1doa 

principal, lo• autores, el autor o sea quión hizo el libro"'' 

Recio identrfica como causas de sus drf1cultades de redacción la falta de lectura 

y el modo en que le enseñaron Esto le trajo problemas para encontrar el tema 

principal. Jo que quiere comunicar. Como con Magdalena vemos que las drficultades 

giran en torno a la ut1lizac1ón de la escritura para expresar y comunicar ideas 

Ciertamente. en la escuela se puede ~enseñar a leer sin pensar· 

E: m• Hcia• que a ti ta costaba redactar 

R: at, hasta Ja t.cha me cuesta mucho las redacciones 

E: ¿y a qué crees que se deba eso? 

R.: pue• •falta de 1-r. puede ser un.- •.• 

E: ¿no M eu•ta ... r? 

24 
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R: pues no mucho. muy poco loo. Luogo, ol otro seria ol .•. mmm. la idea principal para el 

tema, mo cuosb trabajo~ 

E. Aj.á, yo tambión to progunt:lba a qué so dobo osa dificultad en la redacción, quo no os 

sólo tuya, os la mas común do todas. ¿Croos quo so debe a cómo te onsonaron a leer y 

oscribir, además de fo quo mo docí.as do falb do lectura? 

R: do trabajo 

E: poro ¿on quó croes quo inftuyó tu oxporioncia on la prim01ria? 

R: pues puodo sor desdo la primaria, o sea la forma de ... ; os que no nos ensoñaban a 

redactar textos 

E: ¿quó hacian? ¿Quó oscribian? 

R: os el quo maestro ta daba todo, tú nada mo:is rocibias, oscribtas y to lo tanias quo 

aprender. Creo que también a oso so debo. V ahora no, ól dobo do pensar. razonar y 

empozar a radactar lo que pueda;.'11 

4.2.- EL OFICIO DE COPISTA. Roles en la producción de textos en el aula. 

En el capítulo 2 se afirmó que tradicionarmente el niño ha cumplido en fa 

escuela el rol de copista. Un copista entrenado en reproducir textos de cuya autoría 

intelectual no podia hacerse cargo. La pregunta ahora es qué roles asumen Jos niños y 

25 __ Entrevista N- 2. 13-06-96 
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las maestras en los casos analizados. quién escribe que. que autorias se promueven y 

con qué contenido. También. quién dice s1 esta bien o mal. para tratar de ver que roles 

respecto del poder sobre el conocimiento se reparten maestra y alumnos 

En términos generales. en el caso de Magdalena. en el aula Jos niños son 

autores intelectuales en un sentido muy restrrng1do Son autores de enunciados. no de 

textos. por lo que es posible afirmar que no se producen textos en el aura Los niños 

sólo estéin autortzados a inventar enunciados pero so/o bajo la d11ecc1on de 

Magdafena, sólo a part.11 de una propuesta muy precisa Escriben sus propios 

enunciados a partir de un juguete que traen de sus casas. pero como no se produce 

ninguna situación comun1cat1va los enunciados que resultan son copia de la estructura 

previamente enseñada Sólo cambia el ~relleno~ 

Carfa ••acerca y mo muosb"a su anunciado: 

La mufteca de pantafon vfanca 

L• guat. jugar 

Raúl me mueatra su cuademo. El ha b-alda un osho d• peluche y escribió fo siguiente: 

El - ,....o•• feroa. 

El - •• cariftoao. 
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El oso pando vivo en el slrco. 

El oso so murió. 

El oso es.U cas•ndo posoz. 

El oso ost.a on su cueva. 

EL oso os felis. 

EL oso juega on el vosque. 

Alan mo dico que la maestra Jos pidió un juguete para hacer onunciados:r 

Esto permite decir que los niños son aqui autores materiales de los enunciados. 

aún cuando hay que reconocer que pensar en un enunciado es cualitativamente 

diferente de copiarlo sin m.is del pizarrón En ese caso. el rol de copista es absoluto 

Pero si se piensa en el contenido. ya no se es exclusivamente copista. 1ntervrene una 

cierta autoría intelectual. El niño no sólo reproduce la forma de las letras 

La autoría material se ve reforzada por el paso s1gu1ente el maestro corrige. 

impone la norma, da el veredicto acerca de la forma en que la técnica fue aplicada. 

Pero ¿quién se reserva Ja autoría intelectual de los textos? t..La maestra?. 

Vemos que no. que ni los niños ni Ja maestra son autores intelectuales. Cuando la 

nwestra dicta. también produce enunciados. oraciones ·ad hoc· para el concepto o la 

27 .• Registn:J de observación N• 2. 03-07-96 
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.. ~ 
.. tr• que va • enaeñar. En re•lidad, en los primeros grados, lqs tfi'xtOs como tales no 

son pene de la enseñanza de la lengua escriti. En el mejor de los casos. tardan 

bast.nte tiempo en hacer su aparición y son textos de libros que la maestra interpreta 

per• los alumnos 

La lengua escrita es, tanto para la maestra como para los alumnos. una técnica 

que .. ejercita. Ambos tienen el rol de autores materiales y de lo que podríamos llamar 

'"autores semiintelectu•les'". en tanto producen enunciados que no son signrficativos 

desde un punto de vista comunicativo. Lo significativo se reduce a una cuestión 

.rectiva. relacionada con los intereses de los niños, que queda reducida a rellenar una 

estructura con un contenido personal. 

Parecería ser que una maestra que ha aprendido a ser copista, transmite su 

•oficio· a sus alumnos. En el intento por transformar una experiencia poco gratificante. 

el oficio de copista se enriquece con el respeto a los contenidos afectivos del que 

copi•. Sin embargo, un• y otros continúan al margen de lo que hoy signrfica ser ·autor"' 

de un texto·:& . 

Con reapecto a la corrección. para Ma'1dalena es la acción que le da sentido a 

.. enaeñ8'1Za pues a travits de corregir puede constatar si los alumnos adquirieron o 

ª.-Lo que s.gnfica ser a.dor de un texto en nuestros dias se ha tratado en el capituto 3. ver apartado 
32. 
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no lo enseñado. Sin embargo. éste es un análisis muy simple Se retomará este punto 

en el capitulo S. pues es central para desentrañar el por qué de este estilo cJe 

enseñanza y la drficultad de modrticarlo Aqui retengamos solamente la relación que 

tiene el rol de corrector con la d1stnbución del poder corrige aquel que posee el saber, 

en este caso la maestra. con lo que queda claro para los niños que es ella quren 

·sabe'" (en el sentido de '"sabiduría'"). No sólo eso. la maestra se convierte en la únrca 

fuente de saber verdadero y por tanto en la un1ca fuente de valldac1on de los 

conocim1entos de los alumnos 

En el caso de Rocío encontramos algunas diferencias porque ella da algunas 

oportunidades para que sus alumnos produzcan textos en el sentido en que se han 

definido en este trabajo, aün cuando conserva las e¡erc1tac1ones trad1c1onafes como el 

dictado, fa producción de enunciados, la copia y ras planas 

En cada caso se ponen en juego distintos roles en relación con la producción de 

textos. Cuando se forman palabras. se hacen dictados. planas o copias, fes niños sólo 

•sumen Ja autoría material de lo que escriben A lo sumo pueden inventar ellos el 

contenido del enunciado, pero rellenando la estructura que les fue enseñada 

previ•rnente, como lo vimos en el caso de Magdalena Son tambien autores 
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semiintelectuales, pues sólo ponen otras palabras en una estructura ya definida que se 

refuerza cotidianamente a través de dictados. 

Cu•ndo llegué al salón ya habian hecho al dictado. Tionon cuatro enunciados 

••crito• y S•ndr• mo los muestra on su cuaderno 

1. El venado salta mucho 

2 • .Jorge com• quoso 

3. La IJave os blanca 

4. El chicharran osta sabroso 

Enb-a R y preguntai si ya tienon ol diálogo que dejó ayer de tarea:. Los niftos le 

dicen Jll''nümero s-w (so refioron al nümoro que los toca para continuar el dictado) y R 

comienza a dict.r. 

R:la escoba es blanca 

Ña: ¡¡número euª 

29 
.- Registro de observación,..,. 2. 03-07-96 
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EJ anterior es un ejemplo de Jos típicos dictados que Rocío hace desde pnmer 

grado, con los que establece un ·1uego'" con los niños Ella dicta y ellos esperan que 

dicte S1 no lo hace. los niños le reclaman. le dan el ·pie· para que ella dispare el 

juego. 

Cuando pide que inventen enunciados libremente veamos qué producen 

R los pido quo invonton 5 onunci~dos rolacionados con ol cuanto (La BoUa Durmionto) 

Un nii\o escribo: 

La maquina de hilar os bonita 

L.::. corona os bonita 

La bolla durmjonto so pincho ol dodo 

La co,.ono es bonita 

El principe es buono.JC 

En estos ejemplos se puede observar que la producción de enunciados está 

condicionada por Jos que Rocío dicta siempre. Este niño tiene la idea de que un 

enunciado es una secuencia de palabras donde se propone un sujeto (la máquina. Ja 

corona, el princ1pe etc.) y se dice cómo es (bonita o bueno). Sólo en el caso de la bella 

durmiente dice algo con más sentido, pues conoce el cuento y, quizás, porque la 

•.-Registro de observación Nº 5 02-10-96 
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situación en que se pincha el dedo es la que desencadena Ja trama y le resulta 

significativa. 

Cuando Recio permite que se produzcan textos. los niños se convierten en 

autores intelectuafes y matertales de los textos Sin embargo. esta producción 

intelectual asume caracteristicas peculiares. pues los textos se conciben como un 

registro de lo observable despo1ándolos de toda func1on comunicativa 

R: ¿qué es esto? 

Ñs: ¡un periódico! 

R: bion •.• (Jo peg.a en ol pizarrón) me fo van :. escribir on ol cuaderno do espa"º'· todo lo 

que ven aqui ... Van a hacer una redacción •.. 

Ño: pero no so vo maestra 

R: no quiero que vean las letras, quiero quo escriban lo quo ven a~ui. 

Lo que pega R es la tapa de un periódico vtojo. con varias fotograft•s a color y 

titulares grandes. Es más o monos do Ja ópoca do las olimpiadas porque so vo ol simbolo 

y algunos deportistas. Desdo donde estoy. en Ja Ult:lma banca, es dificil distinguir las 

'"1ágenes y leer los titulares. 

R:: pone•n atención, gu•rdamos todo, sacamos la libreta de espaftof. Ahora observamos 

..- h•y, escribknos nombre y fecha y escriben qué observan. ¿Quedó claro? 



.· .. 

Ñ•: •.. 

R: v•n a escribir y luego v•n a leer ... 

R: bien ... nemas h••ta 9:30, les doy un cuarto do hora 

R salo del salon. 

An•lili• escribo lo que ve a modo de enumeración: 

dibujos 

19tr•s 

Una bandera do mejico 

K•rla intenta una redacción: 

Hay muchas cosas y les 

quisiera docirles al 

gun•s de ellas hay una 

bandera y tambie gente 

y cosa 

R regresa 9:27. La mayoria no h• hecho nada. 
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R: dije redacción, no palabras. ¿Está claro? No quioro quo mo escriban bandera y abajo 

ob"a cosa. Dijo quo obsorv.:iiran y escribieran 

Analilia borra inmodiatamonto su onunci.:iido (Uno:11 bandera do mojico) y deja las 

dos palabras. Luego agrega: 

Ai una bandera 

R: dijo con nombro y fecha, porque ya so les está olvidando"J.
1 

Ademas Rocío transmite las reglas de compos1c1on del texto de manera 

enunc1at1va. es decir. baJO el supuesto de que con solo enumerar las reglas de 

redacción los niños las pendran en práctica. como sr fueran evidentes 

R: esto que hicimos es una descripcion. Algunos escribieron poco y otros mucho, poro 

casi todos pusieron ••yo veo, yo veo .. y .. un. un, un••, y asi no cs. Es, por ejemplo, si es un 

animal ponen, ºEs un animal, pesa tantos kilos, os de tal color" (osto lo dice, no lo 

escribo en ninguna parta). No hay que ponor "y, y .•. ". E5o los va a servir para mejorar su 

.-.dacción. Y• no estamos on primero. Ahora voy a corregir ortografía por filas. Esto do 

eacribir los va a servir para mejorar su ortografta.32 

31 
.• Registro de observacaón N" 3 09-09-96 

32 .- Registro de observacaon N" 3 09-09-96 
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Lo mismo ocurre con las regla~ ortográficas:. 

R va haci• el piz•nón y dice: 

R: •ver. cu•ndo empezamos usamos ... ? 

Ña: ¡m•yüscutasl 

R borra y corrige poniendo ••La••. do la '"la votla durmiente", con "L•• mayüscula. 

R: ¿y bella ( .. valla'') está bien? 

Ñs: 1nol 

R corrige .. vella" y "prinsipo ... pontendo .. bolla .. y ••principe" (el acento de principo 

no lo agrega ni lo menciona). Cuando llega a ... , rel" dice: 

R: ¿eon qué ompezamos? 

Ña: ¡con m•yüsculast 

R: ¡no han entendido, tengo mueho diciéndoles que al empezar usamos ..• ?! 

Ñs: mayUscula• 

R: entonces cuando iniciamos. ••• ? 

ila: ¡mayUaculasr 

R prosigue con la corrección ortogr41ftca y de pronto vuelve • progunblr: 

lt: cuando iniciamos usamos ..• ? 

illa: ¡minUacu .. at 

lla: ¡maWUaculaat» 

".- Regristro de Observaaón N- 5. 02-10.96 
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Rocío dictamina acerca de la calidad de los textos producidos dando a conocer 

las reglas que no se cumplieron, pero no trabaja sobre las consecuencias 

comumcahvas de su cumplimiento o incumpllm1ento. despojando de sentido al texto. 

Los niños son autores materiales y pueden ser autores 1ntelectl..'ales de los 

textos. Cuando esto ocurre. la maestra se reserva el rol normativo es el ·¡uez· que 

impone las reglas y califica las producciones constnJyendo una rutina de -escritura -

cahficac1ón·. donde los niños producen y el!a corrige reduciendo Ja correcc1on a la 

ortografía. Esta correcc1on es solo de caracter normativo ya que no 1mpltca la 

reescritura del texto para me1orar su ef1cac1a Es una marca que deJa el maestro para 

certificar su saber indicando lo que esta mal Sin embargo a veces ni s1qu1era esta 

función se cumple cabalmente porque la maestra misma no 1dentrf1ca errores que son 

importantes. Por ejemplo. deJa de corregir acentos o pasa por alto errores ortograf1cos 

que cambian el sentido de lo que se quiere decir 

En todo caso. nunca se reahza una correccion desde lo comun1cahvo 

Nuevamente se d1v1den los roles· unos escriben. pero es otro el que decide s1 se 

cumplen o no los requisitos para que esa escritura sea correcta. Los niños pierden la 

posibilidad de darse cuenta de lo que lograin con su escritura en termines de 

cornunicmción efectiva. 
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Como en el caso de Magdalena. el hecho de qUe Rocio se reserve ese rol 

correctivo tiene una razón profunda que se retomara despues Sólo se añadirá que al 

asumir este rol Recio tambien se convierte en la un1ca fuente de validación de los 

conocimientos de los niños Es ·1a que sabe'". de1ando a los alumnos el lugar de '"los 

que no saben'". Así. el conocimiento sólo puede ser lransm1t1do. no hay pos1b11idad de 

que los niños tengan una relación reflexiva con el 

CONCLUSIONES PRELIMINARES 

Los tres mitos bas1cos persisten La enseñanza de la escritura está fuertemente 

condicionada por la idea de que al escnbir se transcribe la oralidad. Junto con los 

supuestos de que esa transcnpc1ón se aprende a partir de la información que da la 

maestra, aprendizaje que sólo tiene lugar en la enseñanza formal La ut1lizac1on de la 

escritura es el punto de llegada. el final del proceso de enseñanza 

Sin embargo la tradición. aunque fuerte. ha incorporado matices importantes. 

Tanto Magdalena como Rocío han buscado djferenciarse de los modelos docentes que 

incorporaron durante su escolaridad. Por lo mostrado hasta aqui. esa djferenc1ac1ón no 

es de tipo epistemológico. es decir. relacionada con una manera diferente de 

conceptualizar la escritura y la adquisición de conoc1mientos. Es más bien una 

diferencia valorativa, una concepción distinta en cuanto al lugar que ocupan los niños 
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en la relación de enseñanza. Ambas prete,.;den incorporar los intereses de los alumnos 

en el proceso de enseñanza 

Si bien la esa1tura continúa siendo asumida como una técnica que el maestro 

transmite al aprendiz Junto con el of1c10 de copista. este ·ingreso afectivo del niño·. es 

decir. la preocupac1on por respetar sus intereses desde un punto de vista afectivo pero 

no cognitivo. trae consigo algunos cambios importantes en la metodolog1a de 

enseñanza. 

En el caso de Rocío. ella modrf1ca un punto central promueve la produccron de 

textos en el aula por parte de los niños Aún cuando conserva los dictados. las planas 

y las copias. abre momentos especiales para la producc1on libre de tex1os En 

ocasiones convierte a sus alumnos en autores intelectuales de los textos En esos 

casos. el tex1o como unidad de sentido de la escritura hace su aparición en el aula. 

niodrficando las reglas de 1uego trad1c1onales en la enseñanza Los niños. autores 

intelectuales ocas1onales, tienen el poder de ut1hzar la escritura por s1 mismos. y no 

sólo como copistas de ideas a,enas 

En el caso de Magdalena. aUn cuando no logra dar la oportunidad a los niños 

de ser autores intelectuales de textos con sentido. promueve cierta autonomia al pedir 



a sus alumnos que inventen enunciados. No incorpora la producc1on de textos. pero en 

cambio intenta reducir la mecanazac1ón y la adqu1s1c1ón exclusiva del oficio de copista 

Sin embargo la lengua no es todavía un objeto de reflex1on y. por tanto. ni las 

maestras ni los niños comprenden en profundidad que es lo que Ja escritura representa 

ni de qué manera. La tradición pesa. y mucho Pero poder ver estos matices. darles 

importancia y reconocer las drferenc1as entre las maestras. es 1nd1spensable para 

comprender desde donde estan viendo ellas los problemas y por qué los solucionan 

como lo hacen. 
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CAPITUL05 
YO ENSEÑO. TU ¿APRENDES?. Concepción de enseñanza y aprendizaje. 

Hasta aqui se ha anahzado la concepción acerca de la lengua escrita que 

Magdalena y Rocio sostienen y que ponen en accaon cuando enseñan Veamos ahora 

las ideas acerca de la enseñanza y el aprendtZaJe que acompañan a la anterior y que 

funcionan como soporte de lo que sucede en clase 

En el capitulo 2 se defin10 la transpos1c1on d1dact1ca como un proceso 1nev1table 

de transformación del saber para poder comunicarlo Cada prof~sor la realiza cuando 

enseña un contenido a sus alumnos orgamza el saber. le da un orden y selecciona 

conceptos centrales en función de lo que llamamos su ep1stemolog1a 1mplic1ta. o 

concepción acerca del conoc1rn1ento y del obJeto de estudio en particular que subyace 

en sus prácticas de enseñanza. 

Vimos que para Magdalena y Rocio la escritura es una tecn1ca de transcnpc1ón 

de Ja oralidad que se transmite dando a los alumnos los componentes y las reglas de 

composición. ejercitando básicamente la producción de estructuras con poco 

signtficado en tér-minos comunicativos. tales como los enunciados. Generalmente no 

ae producen textos, y cuando esto ocurre. la corrección se realiza totalmente alejada 

del aentido, centrada en la norma sin contexto comunicativo 
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¿Cómo se enseña? y. en consecuencia (..cómo se aprende?. son las preguntas 

que sirvieron para profundlZar en el sistema de ideas de ambas maestras Pero no son 

preguntas fáciles de responder. especialmente respecto de cómo enseñar, pues 

ambas intentan -no ser como antes~. no ser tradicionales. y es drfic1I saber como sí ser 

maestra. 

5.1.- EL IMPERATIVO DEL CAMBIO O LO TRADICIONAL VS. ¿LO ''MODERNO"'? 

Enseñar sin enseñar. sin ""dar". parece ser el 1mperat1vo impuesto por la 

necesidad de modernizarse No ser como antes. no ser trad1c1onal1stas, ·cambiar"' con 

mayUsculas son las metas de ambas. un poco por la 1rnpos1c1on de las polit1cas 

of1c1ales y los capacitadores y otro mucho por la v1venc1a que tuvieron como alumnas 

Cambiar para evitar incurrir en los mismos errores de sus maestras. para que a 

sus alumnos el aprendrzaje no les resulte tan tedioso como a ella Esto es 

determinante para Magdalena· 

E: bueno. mo gustarla que trataras do definir la diferencia entro cómo onsei\as tu y cómo 

9 enseñaron a ti 0 cuando eras nifla •.. Si pudieras decir .. cómo me diferencio yo do esa 

m•nera de enseñar"'. porque también me dijisto varias veces quo tU no querías que a los 

niños les p•s•r• lo mismo que a ti 
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M: si, yo odio tas mat:em.6iticas porque mi maiiiit,:tra do torcor grado mo ponia a hacor 

serios intenninablos -·· 

E: ajá, entonces oso os lo quo tú no quioros quo los paso a ellos. ¿Cuál seri<::11 para ti la 

diferencia el.avo, la mas tmportanto, la que tU pudtsto construir para sor difuronte do oso? 

M: qua a mimo obligaron, mo doclan ··10 haces porque lo haeos", y mo cansaba, mo ora 

aburrido, tedioso, ol aprendiz.aje quo mo dieron .:1. mi. Era bajo una presión horrsblo, 

porque ahi habia golpes, habia castigos muy fuortos, más tuertos do los que yo los 

pongo a mis nii\os (río), que a voces no son c.:astigos (pone un ojemplo) 1
. 

Evitar el tedio los castigos y el aprender a fuerzas por obedecer a la maestra. 

es lo que Magdalena se propone Quiere dar a c;us alumnos la oportunidad de saber el 

para que de cada conoc1m1ento Una experiencia de la 1nfanc1a que ella recuerda 

plenamente aún con el paso de los años. parece ser determinante en su necesidad de 

ser una maestra que respeta a t.us alumnos. que los ·deja ser· aunque sea un poco· 

M: ... To digo, en segundo ano, la maostra mo dio un cuchara:z:o y yo dijo bueno, por quó. 

y yo era tan •si •.. quo no mo volt.O. r..e dijo quo hiciéramos no me acuerdo ni que cosa, 

pero era una actividad, yo la terminé porquo era muy hábil para hacer las planas. 

Termino mi plana (porque si or.:a plana) y me puso a hablar con una companora que 

también había tenninado su plana, y 'no& dijo que no platicáramos y lo dije que habiamos 

ac•b•do y que nos pusiera más trabajo ... Es quo a un nii'\o no lo puedes tener con 1J ••• 

, .- Entrevista N- 3 16~96 
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De ahí mo nació el no tener • los niños con lo~ brazos cruz'!d~a.. porquo no os una 

estatua, es un niño •.• yo votto6 a platicar nuovamento y mo dio un cucharazo ..• A mis 

niños Jos dojo sor un poquito .•• por ejemplo, en las reglas dol salón, qua ellos mismos 

las hagan, poro altos so van a compromotor a rospot.arlas. Quo ollas hagan las regla!. 

poro quo las rospotemos, no impuestas por mí y ol por quo do las regla!".. ¿Por quO no 

subimos a las bancas?. nos caemos y nos lasbmamos .. o sea todo con su por quo. 

Que ellos sientan la nocosidad de hacer osa conducta.~ 

Esta última frase es digna de destacar es importante hacer las cosas porque 

se siente la necesidad de hacerlo La tarea del n1ae~tro es crear esa necesidad Esta 

defirnc1ón del rol docente en Magdalena tiene su origen en una experiencia penosa 

especialmente desde un punto de vista afectivo De a:tí. que su interés por respetar a 

los niños este mas bien onentado hacia el respeto afectivo que hacia el respeto por los 

procesos cognitivos de sus alumnos. Más adelante veremos que esto la lleva a 

grandes contradicciones. 

E: Y en cuanto •I aprendizajo Y• más acad•m1co 0 digamos, ¿tú dofimrías la diferencia 

entre tu manera de ensenar y la de tu& maestros do la primaria como el generar ol interés 

en •I niño? 

M: de no D•nerar. de no hacernos sentir ta necesidad do sabor tal o cual cosa 

E: quiz•s ellos te entregaban los mis.mas elementos ••• 

2 
.- Entrevista N• 3. 1~96 
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M: ai. m• los daban pero no de I• misma manera. no croándomo la nocealdad. 

diciéndome .. osto .. va a aervir para esto••, ... esto lo vas a necesitar para esto••, .. para que 

qui9rea ... ,..._ Yo lea digo a loa nifto• ... ¡ tú no sabas loor, si tú no sabes escribir. te 

pueden decir mentiras••. uyo • digo: m1ra quo aqu1 (y les ensoi\o unas papas) dico quo 

es un chocola .. muy sabroso ... ~ dicen: no es c:iorto. son papas. ''¿Por quo sabos quo 

son papas? S1 yo las meto aqui (y mo b"•J• dos bolsas iguales) a vor dimo ¿dóndo ostan 

... papas? ¡No sabes!. pero si yo 18 anoto aqui papas y aqui chocolate, tú vas a saber y 

no .. voy a poder ongai\ar"'. Y ¿quién quiero ser ongai'llado? Nadto. Todos quieren sabor. 

Te digo. ésa es la manar•. ol nit\o no quiero sontirso ongaf'lado ... no quioron que 

... digan mentiras. aunque ellos t.as dicen. 

E: ésa seria Ja manera de después poder entregarlos los elementos o la infonnación, a ti 

te dieron los elementos pero .•• 

M: pero no me dijeron para qué los voy a usar, a mi me daba lo mismo sabor o no saborl 

Aquí se ve con más clandad: el eje del cambio. de Ja diferencia con las maestras 

de antes no está en el contenido de la enseñanza. smo sólo en la manera de transmitir 

I• informac1ón. Antes. de manera mecánica sin siquiera tener en cuenta al alumno 

como sujeto con necesidades. intereses. emociones Ahora (en su caso), evitando la 

mecanización a través Ce crear interés en los n ños hacia el aprendizaJe. introduciendo 

aus vivencias como parte del contenido y dándoles la palabra. A la información 

tr8dicional se le agrega la información acerca del para qué de ese conocimiento. 

3 
.• Entrevista N- 3. 18-09-96 
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Desde el punto de vasta de la concepción epistemológica. ·no hay~ cambios 

substanciales 

Para Rocío es mas patente el imperativo de cambiar por los mandatos oficiales. 

Quiere ser "'moderna" sin saber qué significa exactamente Ser trad1c1onahsta es casi 

una herejía. pero en el fondo se puede recurrir a la tradición cuando todo lo demás 

falla. Cambiar es un ~deber"'. una necesidad sin un origen claro 

R: ••• y pues uno tiene que cambiar. ¿no?, porque s1 siempro me quedo con ol 

onom•topéyico, no estamos •coptando, ¿no?, o sea nuestro cambio, sobre todo en 

nosob'os, porque si nosotros no vemos el cambio, ellos no lo van a dar. Y sobre todo es que 

noaotros lo acep•mos, porque si do nosotros no está, no vamos a cambiar, o sea, cómo 

en .. ñar. Hay mucha gen• muy tradicionalista 

E: ¿cáfno serian,•• decir, esta gente muy tradicionalista, cómo ..• ? 

R: con el onom•tDpéyico, por pl•n•s -sa, ... si, so, su; ta, ... b, to, b..I ••• "" o te l•s aprendes .•• 

¡o .. las aprendes!. Así, yo tmnia una compai\er• que decia "no se t.vantan"" y no 

t.v•ntaban. lrn•gin••· primer ano y no se levantan desdo el primor día-que Ucgas .•• ' 

El cambio se identifica con el abandono del tradicionalismo y este con la 

utilización de un método de enseñanza: el onomatopéyico. Pero por que hay que de1ar 

de ser corno antes no es muy claro para Rocío. Ella misma oscila entre enseñar con el 

4 
.- Entrevista N- 1 17...Q6....96 
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método onomatopéyico y criticarlo por '"antiguo'". Sin embargo. así aprendió ella 

cuando era niña y es el recurso que tiene en Ultima instancia cuando un niño no 

aprende: 

E: ¿y IU • •cuerd•• cón1o •fXWndis• a .._., y ••cnbir'? 

R: ~mMlio ... 

E: ¿no tienes •lgún recuerdo? 

R: con el global. eh con et--· onom•topéyico, perdón. Si. porque es por los sontdos ..• '"Este 

capottto subió al cielo y echó un grito-. Todavia me acuerdo de oso, do ose htwo. A muchos 

nii\os0 a mi cuando no me funciona como lo doy, a vacos s• por sonidos, so los doy, a vor si 

aai ya me captan. Los busco ateemabvas para quo asi ollos vayan ... puos vtondo, el sonido 

por lo menos 

E: mJ•. pues entonces seria un poco como m ensai\aron a ti •.. 

R: sí •.. 5 

Nuevamente aparece una idea de transformación de la enseñanza que tiene que 

ver con darle lugar al niño, con permrt1rfe expresarse y no tanto con la idea de cómo se 

conoce. Aunque Rocio identifica lo '"moderno'" con dejar de utilizar el mt!todo 

onomatopéy1co, realmente esto no es lo decisrvo Lo importante es permitir que los niños 

tengmi oportunidad de mostrar sus intereses. Por eso pueden escribir textos libremente. 

S. transfornian los valores. pero no se transforma la concepción epistemológica. 
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En el caso de Recio, su experiencia como alumna no es tan traum3t1ca Por el 

contrario. todavia funciona como referente cuando se trala de enfrentar casos dtfic1les 

De todos modos ella marca una diferencia importante 

E: ¿Cuál es la diferencia m.ás importante ontro tu manera do ensoi\•r y la manera on quo 

ta ensenaron• ti?. ¿cómo la definirías? 

R: pues os qua antos era moc3nica. y yo trato do quo no ~ca mocán1ca para que ellos 

puodan lograr entonder y comprondor lo quo tienen a su alrododor ... osa sería una do 

tas maneras 

E: ¿ósa seria la princ:ipal diferencia? 

R: ajá •.•. cinco planas y ahi las hacía uno. O ropoti• como periquito y ya ahora ya no. 

¿verdad?• 

Como en el caso de Magdalena. lo más importante es evitar la mecanización del 

aprendizaje, evitar el tedio y la repetición que provoca cansancio para que no se 

pierda el interes por lo que se aprende En suma. con incorporar situaciones 

interesantes o relacionadas con lo que viven los niños y con reducir la extensión de la 

copia para no cansarlos es suficiente para no ser tradicionalistas. 

•.-Entrevista N• 3 18-09-96 
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La necesidad de no volver mecánica fa enseñanza tiene su origen en la 

experiencia de Recio como alumna de primaria y como estudiante del magisterio 

E: y entra la manera en que te onsoñaron en la Normal y la quo tU bonos ahora, ¿cuál 

seria a. dtf'9rencia. si es que la hay? 

R: pues en la Nonnal nada más to dan los hbros y no to ensoñan cómo vas a dar una 

clase de prunaria, te dan tus objetivos o so los vas a pedir a la maestra y ... 01ntas había 

un programa. el global, y de ahi ya sacaba uno 1615 actividades y do ahí ya uno se basaba 

en cu•les sorvian para dar su tema. Poro a travos do aquí, do la oxporioncia, tú vas 

descubriendo diferentes formas do onsonar, ¿verdad?. Antes hacia uno un matorial m.1is 

bonito, poro nada más iba a practicar una semana 

E; pero osto do no hacerlo mecánico, ¿de donde te naco la necesidad do hacerlo 

dit.rentm? 

R: pues para quo ollos so dosenvuolv01n do otra manera, quo no ostén •.. ¿cómo te diré? 

... esperanzados (sic) a quo debo ser algo mecanico 

E: te naco. digamos, ¿porque no fes pase lo que a ti en la primaria? 

R: sí ••• aobr• todo en la primaria, para que no se siga esa tradición, para quo demos el 

cambio, y ellos puedan también dar un cambio con ol bompo, pero conciontiz.indolos. A 

lo m.ajor les pongo muchas cosas bonitas, pero si no los concientizo ... 

E: ¿qu41 ea .. concientiEar"'? 

lt: •• es• ••• ¿cómo t. podría decir? •.. concient:izartos en ••• en que ellos van a ser el 

futuro de Ptlitxico. que siempre se loa ho dicho. y que tenemos que ir avanzando d• 
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acuerdo a la tecnologia, quo ahora ya os la com'Putadora~·Gs ol ingl•s. entonces ollos 

para quo también vayan dosenvolviOndoso de ob"a .~thancra!-'porque si no, imagínate qué 

mentalidad van a tener ellos7 

Dar el cambio para el futuro que se avecina. no ser como antes para que las 

nuevas generaciones tengan otra mentalidad. no hacer que el aprendizaje sea 

mecanico para que tenga sentido para el alumno he aqu1 el punto de partida de la 

transformación de la enseñanza para Rocío 

5.2.- ¿RESPETAR AL NIÑO O AL CONTENIDO?. El problema de definir el rol del 

enseñante. 

Como se señaló en el capitulo 2. el conoc1m1ento se construye a partir de 

esquemas previos, de conocim1entos anteriores que constituyen un sistema de ideas 

que nos permite explicarnos el mundo. Cada nuevo conoc1m1ento se as1m1la a esos 

esquemas y éstos se acomodan reequilibrando el sistema de ideas Cuando un 

concepto nuevo es asimilado. el resto se resignifica. Esto puede ocurrir conservando la 

estructura general o produciendo un desequilibrio tal que haga necesaria una nueva 

estructura. una nueva manera. cualitativamente deferente. de explicarse el mundo 

7 
.- Enlrevista N9 3. 18-09-96 
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Los mandatos de cambio en el rol docente que se describieron en el apartado 

anterior se insertan en la epistemolog1a de cada una de las maestras produciendo 

diversos desequ1hbnos y resultados Comencemos con Magdalena. que nos dice que 

enseñar mas bien s1gmf1ca dar los elementos para que el nrño haga las cosas ·solito~ 

M: bueno yo digo que m•s quo •nso"ar. al niño lo das las cosas y ól solito lo haco 

E: ¿cómo osü eao?. a vor ... 

M: si. •H TU Se vas racilitando los medios por los cuales o con los cuales. no por sino con 

los cu•los. los olomontos. por decirte lets va'§ a dar las letras y el como las onl.aza. y of 

solito lo bono quo ir hactondo. Porque tu no puados decir, ... sí ol niño no lo ha 

entendido, por mas quo tu lo digas osta se llama ·•a•· y ost.a so llama ••s .. o suona .. sa'\ el 

nii\O no va a podar h.-acorlo. sino hasta qua ól sionto ... yo croo, la nocesid4d o ol dosoo 

de aprender, lo hace (pono un ojomplo do un niño) 

E: ¿y que es lo que los das, entonces? Dacias que las lob'"as 

M: ¡¡ol inter6sfl 

E: decias que él pone el interés ... 

M: mm .•. más bion yo lo guío para que so tntareso más. Yo trato do que el niño se 

in .. rese y si el ni"o se interesa en aprender ... entonces él solito va a ir pidiéndote. 

pidiCndotu ... y lo va a aprondor 

( ... ) 
E: ¿enlDncea, qu6 es ensenar? 
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cre•rle •.• •I d•rte ci9rtoa e..,.._nto•. kt creas la nacasidad do aprender. Si al nifto lo 

in•,.•• •pwwnde, si no .. in ..... sa. no aprende 

E: entDnccs la clave para que &e da al aprendizaje la deftnirias como el in•ré• 

M: (junto conmigo) el in•r•s. si. el ln .. réts, la necesidad del niño do crear, de saber, eso 

es n•d• m••· Yo lo dof'íniria asi•. 

Esta concepción de Ja enseñanza tiene una clara influencia de lo que 

Magdalena ha recibido como información acerca del construct1vismo· el niño tiene que 

aprender solo, el maestro sólo lo debe facilitar. Ella identifica con ªfacilitar" el dar ·1os 

elementos", dar información. El resto ocurrirá solo. La '"construcción" del conocim1ento 

surgirS del deseo de aprender. Pero el término construir adquiere para Magdalena un 

signJficado muy particular: 

E: •ittuiendo c:on el t9nta. tambten tú diji•• que lo irnportantm •• que el niño lo 

c:ona•uya, no que copie. ¿En q"'* c:on•ia• ••• cons.-Uccjón? 

M: en que •t .. P• lo que ••16 haciendo. en que 61 vea que •quello .•• que una palabra le 

tiene que decir a .. o y muchas jun•a le van • decir .. mbi6n. Eso •• para mi que •• 

c:ons.-Uya ... ._lo vaya haciendo y lo v•p viV'ientlo9 

•_-Ef'*1Ni!lllaN93. 1~ 
•. - Ef*evi .. N" 3. 18-09-96 
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El niño construye solito. lo va ·haciendo· .. pero por otra parte el aprendl2;a1e es 

para Magdalena una cuestión sensonal. de asoc1ac1on entre Jo que se ve y lo que se 

escribe, donde la experiencia de vida del niño es lo que lo da sentido 

E: • v•r. si me pudier.as •xplicar mas a fondo cómo os que so aprendo. más allá dol 

in..,..• 
M: si, es qu• si al niño tU Je dices. as1 lo veo yo ... Al niño le dicos sa, so, si, so, su, ma, 

mo, mi, mo, mu, y la, lo, li, lo, lu: y "malo", poro ¿ quo os malo? ¿no?. En cambio, si al 

nifto .. dlc•s, por docir algo, ... la silla ost...; rota" y lo das una silla rota, y CI so sionta on 

una silla rota, ol nino va a sabor o va a fiJar mas su vista on la silla rob. Algo quo él viva, 

no algo quién sabe do donde b"aido. Algo real, algo con lo quo él conviva, algo quo 

pueda palpar. 10 

Construir como v1venciar. enseñar como interesar partir de lo que el niño vive. 

son ideas que podrían denominarse como de transición entre una concepción acerca 

del conoc1m1ento de tipo •tradiciona1··' y una constructrvista. Considero apropiado 

incluir en la categoria de ep1stemologia tradicional las concepciones implic1tas en el 

saber hacer de Magdalena. pues en sus acciones subyace la idea de que el 

conoc1m1ento es un estado. un hecho, a pesar de los intentos que hace por incorporar 

----------
'º.-Entrevista N• 3 18-09-96 
" - Piaget denomina ·epistemologias trad1aonales· a aquellas que ·comparten el postulado de que el 
conodmiento es un hecho y no un proceso. ( 1 (y que} lo que ha 54do adqumdo lo es de una vez por 
ladas y. pcK tanto. puede ser estuchado de forma estahca • PIAGET . .JEAN Psicología y 
Epl8•mologia. p 7 
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la idea de ·construcción· en la act1v1dad ·del. alumno La idea de act1v1dad no se 

realciona con un trabajo conceptual por parte del niño Es entendida sólo en terminas 

de acción motriz. o a lo sumo, en terminas de opinión 

Magdafena transita de una epistemologia a otra incorporando algunos 

conceptos que se 1"esignlf1can al articularse con los que ya lenia La mencionada idea 

de construcción. Junto con Ja de aprendrza1e como asoc1ac1on visual, como e1erc1c10 

perceptual. se convierte en vivencia Ella se queda con una idea de enseñanza poco 

clara por un lado no se ense,-1a porque el niño tiene que hacer todo solo. pero por otro 

lado ella crea el interés del niño intentando respetarlo 

En el capitulo anterior se adelantó algo con respecto a este punto el respeto 

por el niño hace su aparición desde un punto de vista afectivo pero no ep1stemológ1co 

En ese sentido no sabe que respetar Esta yuxtaposición de niveles la lle1,1a a 

contradicciones profundas. Veamos un ejemplo donde el intento de respetar a Jos 

niños y hacerlos .. construir"' un saber la lleva a enseñar un concepto totalmente 

erróneo 

M: bien. ¿Quién quiere decir un enunciado quo tenga un adjetivo en el sujeto para que lo 

"°"amos c.ambi•r por un .antónimo? 

Uli-•: la v•c• d• leche 

M: cu61 •• •I adjetivo 
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U: da leche 

M: vamos a ver 

M: vamos a ver si •• cierto. Eacribolo 12 

Magdalena no dice que "da leche· no es un adjetivo, quiere que lo descubran 

por s1 mismos Asi contmüa. san decir cuando algo esta mal, mduc1endo a los niños a 

·descubnrro·. Pero ellos no tienen manera de hacerlo porque la situación misma 

parece un juego de adivinanzas donde deben darse cuenta de lo que se espera de 

ellos: 

Ño: la pelota es de colores y está ponchada 

M: cual ea al adjetivo 

Ña: ¡ponchada! 

Ña: ¡colores! 

M.. espérenme. Colorea y ponchada son adjetivos pero estamos hablando de adjetivo del 

......... 
Ña: (•lttunoa) ... del s.ust.nttvo 

M: bien. Seguimos13 

t;t .- Registro de observación N• 2. 13-06-96 
u.- Registro de observación N9 2. 1~96 

102 



El saber en cuestión permanece ausente. No sólo eso. se transforma en algo 

totalmente ·originar 

M: loemos: .. La pelota do colores esU ponchada ... Ahora escribimos ose onunc.lado. 

M: ¿cual os el adjetivo? 

Ña: do colores 

M: bion (lo subraya on ol pizarron). Lo vamos a cambiar por b-os adjetivos. La pelota do 

Ñs: ;¡colores!! 

M: hay que cambiarlo. La polota do ... 

Ño: -Juanito 

M: bien. pasa y oscribolo 

El niño pasa y escribo el enunciado dobajo del original: 

La pelota de colores ost.a ponchada 

La pelota do juanito esta ponchada 

M; otro ••. Ja vorl ••• Alli h::.y un nombro propio ¿cual os? 

Ña: ¡¡..JuanitoJf 

M: ¿y ésos deben llevar qué? 

Ñs: ¡¡mayúscula!! 

M: muy bien~ ponla. (El nifto corrige su escritura) 

M: • ver, otro •djetivo 

lílo: la POiio .. de futbol 
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M: bien, escrtbolo 

La pelota do fudbol osta ponchada u 

En esta clase vemos que se llega al extremo de acept~r que '"de Juan1to'" es un 

ad1etrvo. poi" no contravenir las ideas de los niños El n1no aparece en la relación 

didcict1ca. pero el saber desaparece Magdalena oscila entre hacer construll" el 

conoc1m1ento y ofrecerlo mst1tuc1onali.::ado ahorrando a los niños el doble proceso de 

recontextualtZac1ón - repcrsonal1zac1on /redescontextual1zac1on -redcspcrsonal1zac1ón 

del saber Efectivamente. Magdalena presf.:nta un saber ya rnst1tuc1onal1zado y los 

alumnos se lo apropian ,como pueden' 

Dentro de este sistema de ideas contradictorias. Magdalena reserva para si un 

rol como enseñante Este consiste no solo en dar los elementos. smo tarnb1en en 

corregir su buena apl1cac1ón. Le han dicho que no debe corregir. pero ella no esta de 

acuerdo Esto la lleva. por suer1e. a defender su rol contra las malas 1nterpretac1ones 

del construct1vismo que le proponen de1ar todo en manos de los niños 

E: y cual seria tu papel después de quo ol niño produjo su texto, qué vtene después 

,. - Registro de ob!>ervaaon N• 2 13-06-96 
1 ~ - El proceso c:Je recontextualir..te1on df! un saber p.11m hacl:'t1o pe,........nnal y apn~henStbfe. y 1;1 neceStdad 
de que despues IO'i corlOC..Jn111~nto~ construidos poe- los alumnos vuelvan a cJcs.contcxtualri:arse y 
deper!:.Onaf1zarse para volver':.c ubJP.los culturales compartidos fue dcscnto en el r....;1p1tulo 2 Alli tamrnen 
se sel\aló que lo mas frecuente t·s que lo~ maestro"i prcsPnles el sabPr como ObJelo Cultural. f!S decir 
inst1tuoona1izado ~u1 perm1trr lo!> Pf"OCCSOS mencion."Ktos y por t.-into la rnnstrucoon dP conoarn1cntos 
por parte de los alumno•, En estos C...""ISOS. ellos se aproptan de los ~abt~res corno pucoen 
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' -M: ..• modificar su ortografta. Mo dican qua n·q.~ q~e no os válido. poro yo así lo h•go por 

ta premura dol tiompo, les onclorro ol orro~ .. ·t31con quo,.taay que darlos 105 olomontos poro 

es que con 42 y darlo a cada uno no so puado. Yo loS onciorro a cada uno lo que 

oscribioron con falta do ortografta y ahora a vor quo to ayudo qu10n sabo, y si nadto sabo 

yo so 10 corrijo. Aunque dicen quo no os valido, poro yo así lo hago v:.lido porque osa os 

mi fonna. Y mias v.:ale quo ostO onccr-rado el error para que 01 n1no sopa que hay un error 

y no dejiarsolo hasta que lo descubra, porque si os muy valido que ot lo doscubr-a y 

cuando tongo tiempo y hay pocos ninos, los dejo. Mo pongo con cad.:a uno y les muestro 

... fijal'O a qui está mal"'. 

E: aJit., poro antes do ta ortografia, por ejemplo con los ninos que tienes ahora que son 

prosiliabicos, cuando tU los dicos quo oscnban lo que hicieron ayer. ¿quo hacen? 

M: ... 

E: ¿hacen un montón do letras .•. ? 

M: SÍ 

E: y quó hacos con oso, porquo ahí ya no es do co"egir ortografía 

M; no, ahí no os ortografi,;i, ahi os decirlo mira, osto ••. tia dices que aqui dico osto, y yo 

so to escribo. Cuando tú sepas escribir vas a escribirlo así; y eso os lo quo hago. Por 

ejemplo, .. aqui dico mi papá cortó maíz, y yo abajo escnbo mi papá cortó maiz.. cuando 

tú sepas utilizar las ktb"as vas a oscribir asi. Porque tampoco lo voy a dejar a que el 

llegue a escribir si tod•via nos falta mucho,• 

'ª .- Entrevista N• 2. 28-06-96 
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Magdalena se niega a dejar de lado lo tjue sab,e porque no trene elementos con 

los que construir una nueva epistemoJogia que 1mp1Jcitamente sostenga su practica Y 

tiene razón. no puede abandonar esos esquemas practrcos sin consrrurr nuevos. no se 

fe puede pedir que los reen1place ofrec1endole a cambio una teona ps1co/og1ca o 

epistemologica sin construir el camino de trans1c1on repersonalrzar y 

redespersonallzar ese saber. a partir de lo que ella ya ha construido en su expenencra 

Veamos que opina Roc10 y como se insertan algunas concepc1ones 

provenrentes del construct1v1smo en su sistema de ideas En primer Jugar. para Roc10 

es muy dificil responder a la pregunta que es enseñar. pero finalmente define esa 

tarea como la forma idónea de transm1t•r un saber y que el otro Jo con1prenda El punto 

central de la enseñanza seria el ·como· transmrtrr algo a alguien. lograr mostrar con 

clandad lo que el otro tiene que hacer Para esto. Roc10 recurre a una concepcrcn de 

aprendlZaJe que le da la pista para hacer efectiva la enseñanza 

R: ¿enseftar?. puos ostá muy dificil Ja pregunta 

E: si. esü dificilísima, pero ••. si me pudieras decir ¿qué papel tione que jugar el que 

enseft•?, ¿qué es lo que tiene que hacer? 

R: ensenar a .•• por ejemplo, on uno, a que el niño nos logre compronder lo que vamos a 

en .. ftar de acuerdo • su C.I., ¿no? Porque on ocasiones, Yo doy una orden o una 

indic•ción Y no Ja hacen como yo ra pido, entonces tengo quo sabor la forma o el método 

tle cómo lo voy• decir, para que asi ellos ontH.ndan y so encauce a Jo que yo pido 
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E: ontoncos ¿quó os lo quo da el quo ensoi\a? 

R: ¿lo qua d• ol quo ensoi\a?. puos .•• da todo a la yez. lo quo uno quiero quo ol alumno 

alcanco. on conocimientos. on conducta 

E: y con rospocto a la oscrih.lra nada mas. ¿quó es lo qua tú das y quó os lo quo ellos 

ponen? 

R: yo los doy las fonnas. a través do dibujos ••• on el pizarrón, o soa como ellos lo tionon 

quo desarrollar. y ellos ya van a ver do qué fonna lo van a hacer. No lo hacen perfecto 

porque son do primero, ¿no?, y on segundo. ya nad:a mas dar la 1ndicacion y ellos por 

ejemplo ahorita que los dt, van a Iocr y mo van a decir que entendieron, para quo ellos 

vayan comprendiendo porquo a voces Icemos poro no comprendemos 

E: ¿y entonces quó os aprondor? 

R: ¿aprender ••• ? ... Osa os ob"a 0 ¿verdad?, porque aprendemos muchas cosas 

E: mas bion, ¿cómo so aprendo? 

R: pues a b"avós do la observación y oxporimont.aci6n, ¿no?, ahi so dan 

Se aprende por observación y experimentación y, por tanto. el maestro tiene 

que mostrar con claridad lo que enseña y luego proponer c1erc1c1os de 

experimentación donde los alumnos pongan en pritctica lo observado. Aunque no lo 

dice. Rocío confía en que la repetición y la memorización harán posible el aprendizaJe 

En el capitulo anterior se mostró un fragmento de clase donde se reforzaba el 

aprendizaje del uso de mayúsculas y minúsculas 18 Durante toda la clase, en la que 

17 .•Entrevista N9 3. 19-09-96 
1• ·Ver capitulo 4, pilg1na 62 
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los niños producian un texto a partir de la narración úe un cuento, Rocío repitíó la 

pregunta "¿con qué empezamos?". esperando la respuesta "con mayUsculas" En este 

juego. el papel de la maestra consiste en preguntar lo enseñado. lo mostrado. 

esperando una respuesta correcta que de cuenta de que los niños efectivamente han 

incorporado la informac1on. Ellos. por su parte. deben saber qué es lo que se espera 

de ellos e intentan adivinarlo Algunas veces aciertan otras no. Recio repite- para 

corregir los errores hasta que contestan bien como vemos al final de esta clase donde 

por ~1n contestan lo debido. 

R: no, estm ejercicio y luego ol dictado. Prfmoro el resumon y luogo los enunciados. ¿Se 

acuerdan que empezamos con ... ? 

Ñs: ¡mayUsculas! 

R: y los nombres propios con ... ? 

Ñs: ¡mayúsculas!19 

Hasta aqui no se puede decir que el sistema de ideas que subyace en las 

pnict1cas de enseñanza de Recio haya sufrido una transformación profunda. Sin 

embargo hay algunos cambios La idea de que los niños hagan cosas solos, que 

escriban sin copiar, que investiguen y sean propos1tivos (proveniente de las 

propuestas construct1v1stas de las que Recio ha participado). se combina con su 

intención de cambiar. de no hacer mecánico el aprendizaje. De esto resulta una 
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novedad en su manera de ensoñar que se se~alO en el capítulo anterior~ Rocio permite 

a sus alumnos que produzcan textos aUn cwan~o no abandona las planas y el dictado 

de enunciados 

Este cambio. que no es despreciable por pequeño que parezca. la lleva a 

modificar su rol como maestra en algunas ocasiones Generalmente conserva el rol 

conocido. el de dar rnformac1on y verrf1car su mcorporac1on por parte los niños A 

veces. cuando promueve la producc1on de textos ella no -da todo- UCJa que los niños 

escriban. pero entonces su rol queda desd1bu;ado .:..En que consiste la tarea de 

enseñar s1 no se puede demostrar. informar. ser modelo para que los otros repitan".:' 

Es aquí cuando las ideas con las que cuenta entran en contrad1cc1on con !as ;;uevas 

En el ejen1plo s1gu1ente veremos corno esas ideas previas actuan dando un 

significado particular a una s1tuac1ón que proviene de otra concepc1on ep1stemolog1ca 

Recio da un sentido ·su1 genens- a una actividad que le proponen los asesores de 

educación especial. en la cual la escritura es un objeto de reflex1on sobre el cual los 

niños pueden actuar elaborando diversas h1potes1s explicativas 

R: o lr•bajo también para jugar al morcadito. Ponen sus productos y ya entonces ellos van 

haicii9ndo •.. sus ••• aus listas, que es lo que van a ir a comprar al marcado y les gusta 

CCNnprar entre ellos. Pero con portadores do tnxto nada más 

E: ¿qu* son loa portadores de texto? 
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R: por ojompk> la caja do ... ta envoltura do .. sabrit.aS ... la caja de ... o soa todo lo dosechablo 

E: ah. lo que tiene '8tras 

R: aja. y 1a palabf"• que voy vMtndo a lo nlGjor ahi ostá, o con quó empieza ... y van formando 

ellos sus palabras 

E: ontonces. ra1acionas con os.os envasos do productos las silabas o las palabras 

R: si. tas palabras que vamos a ver. 

Los ·portadores de texto· termino que en la ps1cogenes1s de la lectoescntura se 

ut1hza para denomina,. a los objetos en los cuales la escritura se contextualiza y de los 

cuales se pueden e:rtraer 1nformac1ones acerca de to que la escritura representa en 

diversos contextos. se convierten desde el punto de vista de Recio en ob1etos que ·a lo 

me1or-9 portan la palabra que ella esta enseñando Ella retiene asi el rol de informante. 

de poseedor del conoc1m1ento que debe ser transmitido Los portadores de texto son 

auXJllares que le ayudan en esa transm1s1on 

Como Magdalena. Recio oscila entre dar el conoc1miento institucionalizado y 

perrruur que los niños ·razonen· En este caso reserva para si los mismos roles que 

Magdalena· el de informante y el corrector que establece el grado de exactitud con el 

que los alumnos han aplicado lo aprendido. Es quien pone la norma. De este modo se 

resiste a de1ar todo en manos de los niños 
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OTRAS CONCLUSIONES PRELIMINARES 

Me parece importante destacar que los cambi«?S en un sistema de ideas se 

producen a partir de lo que se tiene Tanto Magdalena· como Rocio cuentan con ideas 

acerca de la enseñanza y el aprendtZaJe que. combinadas con sus concepc1ones 

acerca de la escritura conforman la ep1stemologia implic1ta en sL1 forma de ensenar 

Las nuevas propuestas hicieron eco en ellas desde un punto d~ vista afectivo La 

necesidad de dade lugar al niño fue incorporada por ellas como una necesidad de 

respetarlo. sin que esto modrf1cara las concepc1ones respecto del conoc1rr11ento 

Intentan modrf1car sus técnicas de enseñanza. su actitud hacia los alumnos e incluso 

consideran la forma de promover aprend1za1cs no mecanices con cornprens1on. pero 

se reservan el rol de informantes y correctoras. qu1zas con10 un intento de conser.rar la 

func1on de inst1tuc1onahzac1on del saber 

Dan un gran paso. pero se quedan con lo que sab1an porque no han podido 

hacer propio un nuevo conoc1miento ni transformar de base la respuesta al problema 

central. cómo se conoce. Si abandonaran su saber hacer no tendrían otro que lo 

reemplazara .. y la tarea docente no admite descanso 
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CONCLUSIONES Y NUEVAS PREGUNTAS 

Este trabajo se inició con la intención de analizar las relaciones de los maestros 

con los contenidos de la enseñanza. en particular con la lengua escrita. tratando de 

encontrar los supuestos ep1stemofog1cos que subyacen en las practicas de enseñanza 

Qué saben acerca de la escritura. como entienden el proceso de adqu1s1c1ón de 

conocrm1entos y que lugar les corresponde en el. fueron los e1es de este estudio 

Después de este primer acercamiento. puedo señalar que Ja comple11dad del tema 

pone en evidencia nuevas preguntas mas que grandes conclusiones 

Voy a empezar por re!:c3tar algunas ideas que me parecen importantes para 

despues formular preguntas mas precisas. En primer lugilr. la concepc1on de escritura 

como código para trans.::rib1r Ja lengua oral sigue presente La escritura den!ro de la 

escuela y espec1armente en los grados m1c1ales no parece tener una func1on 

comunicativa sino hasta que se ha practrcado mucho la comb1nac1on de las letras Se 

trata de un con1unto de elementos con reglas de comb1nac1on que se deben mostrar. 

practicar. aplicar y corregir para evitar errores Se consrdera que los niños no saben 

nada acerca de la escritura antes de conocer fas reglas a~abeticas del sistema Para 

conocerlas necesitan que el maestro las enuncie las muestre y explique 

detalladamente 
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En segundo lugar. esta concepción de escritur~ está enlazada con la idea de 

que el conocimiento es un -estado-, u~ucto que. se transmite De ahí que se 

transmita como saber institucionalizado.Wreconocer ··;:posibilidad de reconstrucción 

de los conocimientos por parte de los niños Sin embargo, tanto Magdalena como 

Recio intentan modificar esta situación "'incorporando"' a Jos niños. dandoles un lugar 

Ef lugar que les dan podria llamarse ·afectivo'". porque s.e refrerc al respeto de sus 

intereses entendidos como v1venc1as No hay un Jugar para los niños como ~su¡etos 

epistem1cos·. corno su¡etos que conocen en una relación activa con respecto a los 

objetos de conocimiento 

Pareciera que no hay espacio para todos No puede haber dos su¡etos activos 

en la relación d1di.tctica. en el sentido de SUJetos que dan un tratamiento conceptual a 

los objetos del mundo que los rodea o sabe el maestro o sabe el alumno Ase 

planteada. la s1tuac1ón lleva obvrarnente a las maestras a conservar para si mismas el 

rol activo (informante - corrector). Tampoco hay posibilidad de que el alumno se 

relacione con el conocimiento de manera directa s1 el niño ingresa a la relación 

didáctica. el contenido hende a desaparecer. 

En fo anterior esta presente una epistemologia implícita de tipo tradicional. pues 

el conocimiento es un estado, un hecho terminado "'de una vez por todas"' que sólo 

resta transmitir. 
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En tercer lugar. esta concepcrón del conoc1miento parece tener su origen en las 

vivencias de Magdalena y Recio como alumnas Su experiencia en la escuela pnmana 

sigue presente despues de más de 15 años de trabajo Es el impulso para ser 

diferentes o bien es el recurso último cuando ya nada funciona Se enseña 

modificando los modelos incorporados en un intento de reparar aquello que se 

esperaba rec1b1r y no fue encontrado También se recurre a esos modelos para 

asegurar el aprendlZaJe de los alumnos cuando el aprend1za1e de la esntura se 

transforma en una drficultad. 

Los roles aprendidos durante la relación escolar y fam1har con la escritura se 

hacen presentes de manera 1mplic1ta El of1c10 de copista. adquirido durante años de 

planas y copias carentes de sentido. pesa a Ja hora de redefinir la relación de las 

maestras con lo escrito. Ser copista es algo conocido Ser productor de un texto está 

fuera de la experiencia de vida de ambas. Promover este segundo rol parece muy 

difícil. cuando las drficultades para redactar o para comunicar tas ideas son problemas 

actuales 

En cuarto término. cabe señalar que aún cuando la concepción epistemológica 

no se ha modificado. los intentos de transformación de las prácticas de enseñanza 

(con el respeto afectivo por el niño) marcan una diferencia importante con respecto a 
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las prácticas que ellas mismas llaman •tradicionales" Podria decirse que es el primer 

paso para la reconsideración del rol del niño en la relación d1dáct1ca de sujeto - Objeto 

(por ser receptor pasivo de la información) pasa a "'SUJeto"' aun cuando no puede 

considerarse con10 tal en un sentido pleno Sin en1bargo. solo a partir del 

reconoc1m1ento de que los niños tienen ~algo que decir .. por min1mo que sea. podria 

darse un proceso de transformación de las relaciones entre los diversos con1ponentes 

de una relación d1dact1ca 

De aqui pueden plantearse las s1gu1entes preguntas c'...La idea de que la 

escritura es un conoc1m1ento - estado que se transmite de forma lineal tiene relac1on 

directa con la experiencia personal de los maestros con la escntura? ~La 1mpos1b1Jidad 

de reconocer que los niños pueden tener una relac1on conceptual con los contenidos 

de la enseñanza. es decir, que pueden pensar. refle.x1onar formular e.xpl1cac1ones 

personales acerca de la realidad. tiene relac1on con el rol de los maestros con 

respecto a la producc1on de conoc1m1entos ? O meJOr dicho. l.el hecho de que los 

maestros hayan recibido el saber inst1tuc1onalizado y no hayan tenido oportunidades 

de tener un rol activo frente al conocimiento les impide pensar que los niños pueden 

ser sujetos que conocen y no sólo su1etos que Ms1enten. palpan. v1vencmnM? e.Es ésta 

la razón por la que cuando tratan de transformar su sistema de ideas. este solo se 

modifica desde la consideración afectiva de los niños y deja intacta la visión acerca del 

conocimiento? ¿Puede llamarse a esta concepc1ón que trata de alejarse de la 



enseñanza tradiciona,, mec3nica y tediosa, una concepc1ón de "transic1on" hacia otra 

ep\stemo\ogia? 1.,.0 al1i se queda sin transitar necesariamente hac1a otro conoc1m1ento 

de mayor validez? 

Por U\t1mo, <.saber lo que los maestros saben puede contr1bu1r a pensar en la 

formación de los docentes desde otro punto de vista diseñando s1tuac1ones donde 

puedan repersonaltzar los saberes, despersonahzarlos y transferir esa experiencia a 

las necesidades de los niños entendidas como necesidades. cogn1t1vas y no sólo 

afectivas? Se diJO que no se le puede pedir a un maestro que abandone la 

epistemología que asume en la acc1on porque esta sostiene las dec1s1ones que toma 

en todo momento en el aula y la enseñanza no admite 1nterrupc1ones "Como puede 

un docente transformar su postura ep1stemológ1ca y a\ mismo ~:~nipa continuar con su 

act1v1dad? ¿Cómo podría reformular en la acc1on su saber hacer? 
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ANEXO 
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ENTREVISTA Nº 3 
MAESTRA: MAGDALENA 
ESCUELA QUIRINO MENDOZA Y CORTES 
GRUPO: 1•A 
FECHA: ta DE SEPTIE-RE DE t9H 

Oueero agradecer1e nuev.nonte .... 
Estarnos en un nuevo cick> escolar. ahora tienes primer grado, . 

E: quisiera hacerte unas pocas preguntas más si me pormilos. porque creo que ya 

M: ya abarcamos mucho 

E: si, y quizás esta sea la U"irna entrevista 
Estuve le)fendo &as entevistas antenores y me gustaria quo ampliilrarnos algunas 

cosas. La primera es cómo se enseña a loor y escribir, ya se cómo enseñas tú, ya me 
constaste. pero me gustaría que profundiz8ramos en cuál es el papel de los conocimientos de 
Jos niños en este aprendizaje. sobre todo en primor grado 

M: bueno yo digo que más que enseñar, al niño le das las cosas y él sohto lo hoce 

E: cómo esté eso. a ver 

M: si .... Tü le vas facilrtando los medios por los cualos. o con Jos cuales. no por sino con k>s 
cuales. los ofementos. por decirte les vas a da,. las letras y el cómo las enlaza. y él solito to 
tiene que ir haciendo. Por-que IÜ no puedes deck •... si el niño no lo ha entendido, por más que 
lü le digas esta se llama -a- y esta se llama ""s- o suena ·sa"". el niño no va a pode,- hacerlo. 
sin<> hasta que 91 siente ... yo creo. la necesidad o el deseo do ap,-endcf". lo hace (pone un 
ejemplo de un niño). 

E~ ¿y qué es to que les das. entonces?. decías que las letras 

M: li&I interés!! 

E: decias que él pone el interés ... 

M: mm ... más bien yo lo guio para que se interese n\ás. Yo trato de quo el niño se interese. y 
si el nil\o se interesa en aprender ... entonces el s<>Mlo va a ir piditlndote. pidiéndote ..• y lo va 
a asnende,-

E: ¿y entonces tú qué le das? 

M: .•. las i.tras, 1'<> le doir las 191,.s 

E: Y qué ot,.. cosa más habria además de las letras. decías r-ecien que cómo se enlazan las 
... ras. o~ más ... 
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M: mm . ¿CÓfllO so onLazan? ptws yo pien~Q Quo nada mc:is uso. son Jos olemenlos 
básK:Os, y yo so Jos doy en un todo y los manojnrno~. y Jos cor1amos y 105 pogarnos y los 
cambinn10s para construir nuevas. y cosns ns1 
E: ¿entoncos quó os onsoñnr? 

M; ensoñar. para mi. os intoros¡u Snlurnonlu oso, porque f!I n1f•u ;ll lonur 1nteros, ni crearlo 
al dnr1o c1or1os olornontos lo cron~ la nucos1d•td do aprondor A nu!". alun1nus no lo!:. 1ntoresa 
nw.-ls los plat1QllO kJ do los N1rio~ tir!IOO~. lt~·· plal1qut·.! lo d~ la c.uerra d·~ Jndepí!nd&ncia. y a 
oUos los rnolrvó tanto t!I quo hul>101a esc;t¡1vo!".. qun Ju do kls Nu10~ t·foron~ pa~o a '.,r,gundo 
plano S1 al niño le 1ntnrosa aprondo. s1 no lo 1nlerr.r.a. no aprnnd·· 

E: entonces. la clavo paro qun so do ol aprondV.:uJO la dt!f1r11rias conlO ol 1nl•~ru~ 

M: (Junio conmigo} el 1ntorus. ~"- ul 1ntr~re~. 1.1 n•!C0~1dad dnl nu"10 dti cru.u. tJo '..abt.:r. 
nada más, yo lo dofmrna así 

E- y cuando cntrnn a primor grado. '"~saben .al~10 ya?. r.\o refu!tu a la ioctoo!".cntur:-1 

M· la mayoría no Ahonta tengo '."'óOlarnonlt! do~ rnños alfalH!lr•:o·. y no lo!. contf! puro la 
mayoría son pres1labteos Son ·12 alunn1os di"! k1s cual1!s ~ulo do~ ·.nri ;1lf.t!H!l1co~. <.:.orno un 
pronlodio de 30 pres1Lab1cos y loo; dorna~ ~1labteo-~1tfabohcu~. 

E: ¿Y por que n10 dteos que 1..--, mayoria no snho ni'tda? 

M. la mayor1a no sabo puos porqu'"J supuost.-ununto saben p.orquo lo ~..!slan mecanu:ando 
porque lo traen mocanLZado ol sa. se. s1. so. su. rna. me m1. "'º· n1u, y mos..l, mesa y as1 
pero yo me he fijado. porque 1amt11im lo trove a e.abo. no creus que no. el mño es m~~no:~ 
croalrvo, como quo k> coartas, con"lO quo no puedo ol nulo por si solo hacer mas S1 tu lo dices 
tU puedes. lo vas a dar sogundad y el niño postonounonte va a poder S1 tú no I~ na-, la 
segundad. nunca va a poder porque el siempre to va a dnc11 no puedo -Y os quu no nff: S<'tlt:!" 
la palabra-. corno tu &..-:1tga El di;:1 qur1 t11c1rnos la ovaluacion ul fnmoso du.:tado. tuvo dos qu{l 
casi casi se traumaron (so refiure a un dictado do palabras para que escriban 
ospontáncamenlo y so pueda avaluar el n1vol de conccplunh.zac1on de cada nulo. Esla pl"Ueba 
está elaborada por PALEMJ Y al final lo:. d1Jü tú vas n µoder y cutnu qwct.-1~ lo vas a hacer Y 
so puso o llorar y llo1c1r y solamente hizo dos palabra!. Ln d11u oueno corno ~1 pudiste hacer 
eso. y d1JO ·porque osas si me fas sabia- Pues como sah1as e~ta~ pl1t~de·. hacer las otras. -es. 
que no se·. y no pude hacerlo que escnb1era. porque ya era pro:-<>1on;ir1o a tal fornta que en 
lugar de beneftciarto lo periud.caría 

E. G Y quó vas a hacer con esta mfo1n1¡1c1on que 11onos ahor<-1? 

M: bueno, a los que ya saben leer y oscnb1r dOJarlos quo avancen n1as A los quo no saben. 
pues guiarlos on bk>que para que vay;u1 adqumendo los conoc1m1entos Porque al mño que ya 
sabe, no k> hmrto a quo hagn esto. Sino que ·¿tú ya d1buJas10-.... ahora. que d1buJastc. 
escríbelo- O ·por quó lo hte1slo así. que viste "'n ol e.ampo (ay1~r vnnos campo y ciudad) 
anótalo, escríbolo~ -E5 quo no puedo- 5i. s1 puodus Darlo sogund;td ese e!. m1 papel 

E: a tos que ya saben. poro ¿a los quo no?. ¿a ~s quo dices que no saben? 

M: dar1es tos ejercicios prev1e>s a, paro que ellos vayAn adquinondo In lectoescntura 
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E; ¿qué crees que les faha. quó es lo quo les P,imdos ofrecer? 

M: los elementos, para que ellos vayan 
sacando 

ndquinondo co;o, parn qua solrtos Jo vayan 

E: cuando dtces olcn1onlos to rofioros a 

M: a las letras y con cll<-1s pnrnoro I¡•~ \lan a d1scr1nunar y lJuspues las van a uflhz;tr en otras 
palabras La d1!:.cr1n11nan. l.l 1dnnt1f1c..-in. y luugo ya la ut1l1.Lan E:.so es n lo quo yo qutoro llogar, 
a que la ut1hcen Y mo os:nban d1c1ondo QUf! los n1rlo~, üs.tan lund1endo a JUntar Las palabras 
por la falla do lotrn cursiva Porque puos .:::llgU1on me dtJO que- es muy of1ca.z quo ol niño 
también vea la soparaclÓn. o son la uruon onlazuda de las lolras. y estoy usando l.as dos a vor 
qué l""DSUltado mu da 

E· (.las prdes quo osc11ban con las dos? 

M: no, yo las uso y les digo quo dK:o Jo nusrno poro quo os otro tipo du letra Corno ellos son 
dos niños poro son drforontos Lo pongo e1ompk>s vTVos. con ollas 

E. ¿la estas usando en ol pizarrón? 

M: la uso en ul pt.Zarrón al anotar la focha Un día la uso. dos dias no. y asi Para que ellos 
vayan comparando, v1ondo por que separo. y aqui d1co runos. y aquí sept1ombro y aqui 
onloncos ollas van cornparando y espero quo establezcan la scparac1on. porque cuando 
algu1on mo dK:o quo hay un 01ror por x o .z. razón. trato de s.a/\larto. corno cunndo me d11eron 
que no separara las palabras con puntitos. porque cuando llegaron a tercero les qurtaron los 
puntitos y yo no pudieron Enloncos nhora a vocos anoto puntitos. a voces contamos dos 
cuudritos. y Jugamos con las pal.abras. las recortarnos y vnmos qutt s1 es una sola palabra va 
solrta y no las debemos Juntar 

E: la olra voz me dacias quo lo que so .aprundo por los sentidos os lo quo mas perdura 

M: si. 

E. a ver s1 mo pudieras explicar nws a fondo cómo es quo sa aprendo, n1ús allá del 1ntorés 

M· s1, es que s1 al niño tu lo dices. as1 lo veo yo Al niño lo dteos sa. se. s1. so. su. ma. me, m1. 
rno. mu. y la. lo. 11. lo. Ju; y ~malo~ pero .:.quó es malo?. <..no? En camblO si al niño le dices. 
por uccn algo. -:a s.:ra c::.tJ rota-. y le das una s1/l.:i rota. y el se sienta en una silla rota. el n1i'lo 
va a sabor o va a fiJar rnás su vista en la silla rota Algo que ól viva. no algo quién sabo do 
dónde lraido Algo roa!. algo con lo que ól conviva. algo que pueda palpar Porque -mi mama 
mima·. o todo eso, pues si fijas lHla letra. y no digo quo no lo utll1co porque en mi epoca era 
otra cosa. pero si tú vas \lmndo que da mú.s resultado esto. pues pienso que lo otro fo dobos 
hacer a un ladrto. aunque a n1uchos niños que se los drficutta do una man ora. lo puedes hacer 
ayudéindolos do otra manu1a. y cualqumt rnanera es valida s1 el niño te apr.<?nde. on un 
momento dado Yo asi lo veo porque hay niños que de veras rno han costado mucho pero 
mucho trabaJO (nEI) 
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E: poro. . tú con los años hns ido doscubnondo quo os mo1or la srtuac1ón en quo el nrño 
puedo locar. donde of niño puedo estar on c..onlacto con cosas concretas 

M: ox.oct .. unpnto. l;l rouhdnd simplornonlo 

E: ¿asi so aprflndo mo1or? 

M. sogún yo si (río) 

e· buono. ta úl11ma cosa mo gu:>faria q110 lrafa1a<; dn rJf . .-f1nu ra d1fori-.!nc1a entro como 
onsoflas tú y corno tu ün5oñ.uon a 11. cuando oras nin..-. To n<:l1erdas quo rno doc•n!; -a rTlt en 
primer grado hasta quo rn1 pap.1 no rrt·~ t•nsorlo pract1<:.arnc•1to no paso nada- pP-ro s• 
pudioras docrr -corno mo cJrferonc10 yn do <!Sa manera do on~orl;u .. porque 1an1b1on rno h.t1b1."tS 
dteho vanas veces quo tu no quurias QlH~ a los r11uos !os pa~.arn lo n11sr110 QUf! a t• 

M si. yo ocho las niaturn.at1c.a~ porque rn1 rnao!>tra do tercer fJr,llfO nu· pon1a a t1acer ::en,•:. 
1ntorm1nablos 

E: o¡a. entonces os to quo tu no qu1oro5 quo los puso a oilo.:;. .~cual 5er 1a µara t1 la '1.tor•_Jr,Ci..:1 

clavo. la mas 1n1portanto. la quo tU pudiste conslru11 parn ::>•~r diferente do oso? 

M. quo a mí rno obligaron. rno docinn ~10 hacos porquu 10 t1ilCe!i y me c:.ansaba. n1c> ora 
aburrido. lcdtaso. al aprondlZaJO quo me d1oron a nlÍ Era ba:o una prus1on t1ornbr~. porque ah1 
habia golpes. hab1a castigos muy ruortes fTk""IS. tuortt~S de lo~ q1J•J yo Jos µongo a rrns n1no~ 
(rie) que a vocos no son e<:1sflgos (pone un e1emplo1 lo d1uo 1H1 !>•-qunao ario l¡.t nl:<1ostra rne 
dK> un cuchara.za. y yo d11c bueno. por quo. y yo era tan .1s1 quf~ nn rTH' vo:tec r,,fo d•¡O quo 
hK:.1ó1arnos no me acuerdo ni quo cosa. poro ora una acr1v1cJad yo !il 1urn1.rie porqu•J: ~ra n1uy 
héb1i para hacer las planas Termine m1 plana. porquf· s1 <~ra plana y nv• ptl:.u a ~1.:iblar con 
una compañera quo tamb1ón habia lorminado su plana y nos rt1¡0 qllü no p'nl1c;u.::1rno'~ y le 
dije que habiamos acabado y quo nos pus10riJ n1as trabRJO ft'. q1v: a un n,no r~o :n puou~~. 
tener con " do ah• me nacró el no lnnor a los ruños con los tira~o5 cruzé.tdO<> purquf"!' no f""!:.. 

una O$tatua. es un n1'10 yo vofteó a platK;ar nuovan1en1u y rne dio un cucharai:o (:ntorv:t~'> 

ahora hilsla met1 los p1os, porquo las bancas eran c.on10 ahora. y no m.~ .1ultoo un tu<1o ''' d\.1 
porque a capncho nad10 mo aanaba Y to digo d~tallrto<; as1 A n11 n•11os los rfüJU ".>er un poqu'1'o 

por e1emplo. en !..:is reglas dol sakln. quo ellos rn1snlüS la'> hag.Jn püro ello::. ~o vao ,-¡ 

comprometer a respetarlas Ouu ellos tl<.lgiln las regla'> pero que las respetemos no 
impuestas por 011 y el por qué de kas rngkas "-Por que no sub1n10·;, el fils bancas? nos caernos 
y nos lasfJmamos "-Por quo tenemos que salir fotn1ados y rap1do y eso?. a la •1ora d~ una 
omergencJa, el por que Las mochilas doben estar en tal lugar para que no no'. Pstornon o 
sea todo con su por 4uc Ouo olio:. su.:nlan k'l nocos1dad ae hacor u:..a concJucla 

E: y en cultnto al aprendtZaje ya mas ac.adon11co digamos. c:.lu dtJfln1r1as la drfcronc1a ontro tu 
JTianera de ensoñar y la do tus nlaeslros do ta pnrnana como el generar el interos on el niño? 

M: de no generar, de no hacernos sonlir la necesidad de sabor tal o cual cosa 

E: qui.zas ellos lo onlrogaban los m1sn1os elementos 

M: s•. me los daban pero no de la misma rrianora. no creándorne Ju noces1dad. no diciendome 
.. esto te va a servir para esto·. -esto lo vns a necesitar para esto"'. -para quo quieres Jear· Yo 
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les digo a Jos niños ·s1 tú no sabos loor. s1 tú no s~bos escribir. to puodon doc1r rnenl1ros~. ·yo 
te digo mira quo aqut. (y los onsoño unas papas). dtee quo os un chocolate muy sabroso·. mo 
dk:en no es cierto son papas. ·por quo sabes que son papas· s1 yo las moto .aqu1 (y mo tra10 
dos bolsas iguales) a ver dimo dondo ostan las papas. ,no sabos' poro s1 yo to anoto aqur 
papas y aquí chocolate !u vas a snbor y no to voy a poder P.-ng:lñar Y qu1~n qumrf".t sor 
ongni\ado nadie Todos qu1oron sabor Lo mismo, ·tu no sabos quo d1co en todo use libro. yo 
te puedo CJ•.h.:ir quo aqu• 1 y tr.:l¡u un libro do Caporuc1ta) usla un g19nnto· mP. d1con no porquu 
ahi se ve (en r.·1 1llJ'ilr.1,~1ori1 ·µt.!ru yo ,,. puodo decir qut) hay un gigante· ·no· ( rno dicen:. 
"porque to lo sabes. yn to lo plallcaron Y Sélquc el libro do La pnncosa y FJI gu.sante. que us 
muy conocido poro no para los n1r)os -~De quo os·J- dnt rey. ·puos no es c1orto· V yo no lo 
mostraba p.lr;1 dond .. osta ';1 n1,-1.1 quo sabo loer Del <" ... astFllo Para cunndo quise r~ue 
supieran :.ü ro mosth .. .t la nula Da t.: ,Id pri11c+•:.a y •d ~tu:..1•1ft)' Y ya se los platique 
Entonces s1 yo le~. ClJento una cosa quo no die•• aqu•. us1od1•s HlH lo van a •':r>!•H 
Te digo esn os la mnnora ·~I nrño no qu1erf~ son!ir->0! .. 11qnf1ad<J no qu:••r•:n quo :os drgan 
mentir.as aunque olios la'> d1cPn 

E entonct~ .. <.Ja d1foronc1a sersa que tu IP.s planteas un de:;.af10~,. 

E. por lo 4tJC estas a1c1on~u '-no":' los proµ.-:H:o!> uf dosuf1u do saber 

M· si. asi es 

E: ¿esa sena la manera da despues podor entregarles los elernonros o la 1nformac1on? a t1 to 
dieron los elementos pero 

M: pero no me dijeron para quo los voy a us;t:r, a n11 rno daba lo n11sn10 saber o no snber 

E: pasando ahora a la Normal. esta parto del rnteres del n1f10. do que el n1rio !1eno quo 
comprender para quo va a apr~nder. ¿estaba prosenlo o fuo algo que descubriste despuos? 

M: no. no estaba tan presente Si estaba pero con la famosa mot1vacion del cuonfllo. quo rU 
debías inventar. pero no era tan real. y mu he fijado que lo real os lo mas importante para el 
ni"º· AJ enseñarles unidades y decenas. 1ugamos con dinero real. 1y como les encanta! 
Primero manejamos puras monedas do papel. monedas de diez Ya u~spuos saco mis 
ahorros y jugamos con los b11/01es de cwn do diez las n1onedas d~ cinco v a ver can1bialos 
Oye pero fíjate corno vamos a acomodar tal cosa porque si el rnño ve el d:noro se ornoc1ona 
corno cuando tenemos cooperativa Todo oso os bueno Es huono on un momento pero os 
hornble porq1....•_! tiene:.. .. o n1on:un 1 .. J....· d11.~ro nu .t!,n;~Ues bien a .os n.rlos 11 no ,q,•t: htAro;' 
(rie) Es min1mo lo QUA tienes du la coopora11va y es enorrne el de~;astro que ocasiona ttn eso 
momento, porque os toda una sornan_, on que o/ niño esta 1ncon1ro/ablu 

E: ¿les toc..."l vontlor a ~!los? 

M: no los dejo porque hay n1,-1os rnuy hJlHICs 1 '.il .:1 rn1 me r0baron el rnonudero• a los niños 
cuando quise hacerlo. como son vanos prOductos no puedes ostar on todos, enlunces n11 
problema fue que perdieron mucho dinero no se puede Mas vale con dinero tuyo, aqui en 
el salón, y a ver tú cambia. y so Jos voy prestando por equipos porque s1 no tendría que traer 
más de un millón. pero si rengo tros b1/leles de cmo y dv dmz y asi y luego ya jugarnos con 
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1as monoditns. Y lo quo rnas fo~ gusltt os quo lus V(!ndO duJcos. por monedas do carton. El 
ruño ostó ut1hz;indo un1dnt10~. docenos v contonns 

E: y 00 Ju ft:tCfurU y la oscrilurai G,CÓmo 1ncorµorns lo rÓnl? 

M: lo que ollas hacon Yo no los hago dictado. v1n10~ el c:smpo '! In cnn1ad ontoncB~ ~tu dóndo 
vivos, puos anota que h1c1sto aye,.- . quo lo d1 dü cornor a lo~. pollitos -puo..-. anotalo~ DHspuós 
fes digo quo s 1 qu1oron sabor quQ hizo tal. -a vur. pas.t y ano!:1- •nitoncos •-.:1 r11(10 •.!Sta 
escribiendo y los derlliis nstun loyondo tJna act1'.ndnd cin ~li cornp.;:ulo10 

M n1oú1f1..-:..ar :.u oriogrnr111 l' ... 1~-.: d1con qu~· nn qtH! 110 f•5 val1<10 poro yo .-.~. lo tu-tgo ;Jor la 
pron1ura dul t1en1po. le•> enc1urro ul error cJ1cen 'TlH.! hay qU•! darles lu'.. uh:nl(!flfo~ pero, •.. qu•: 
con 42 y dado a c.ada uno no se puodo ·<o lo:. ünc1•,>fHl u r .. .ada ur10 lo r¡uo '!~cr1b1ercn con 
fat1A de or1og:r.nf1.t y <tho1;1 n ve1 que to ayudo qu•tHI sat.H~ y c;1 n,HJ,,~ sabe ;10 '.•~ 10 corr110 
/',unqu•~ d1•_1..•n qu•~ f'O e::. valido pt.HO yo .t'•• io t1ago v<1l1rju p0rr¡11•~ .-.-;,¡¡ ·~:. n1r fnrrnn y rn;i:. va!n 
que esto enCt.Hr<ido f'!I error pitr:t qu•~ tJI n1no rJ•~P'' que f1;tv un nrrn~ 'f no r1u•ar·.•~lo hasta f1UI'} lo 
descubra. porque !:.• u5- rtHJY v.thdo qun •!I lo dn~cutJra y cu.:1ndo tengo t1er11po y hay pocos 
nulos. los df::tJO r.1u pongo con c..tdLJ uno y t•~s rnu1!~.tro ·11¡.::ll•J z¡qu1 e:'..la rna1-

E. aja. pero antO!> do la ortografía. por c1ümp/o con lo!> nirio!. qu'.' t1on1~~ nt1ora quu son 
prcs1lob1cos cu.ando lu le~ d1cos qtJU cc..c11ban l<i qu•~ h1c1•!1on ayor <-quu hac•~r1~ 

M 

E: G.10 tutcon un n1onton do lolta~ 

M· si 

E: ¿y qué haces con oso?, porquo at1i ya no es de corregir ortogruf1a 

M: no. ahí no os ortografia. ahi es decirle n1ira, esto tU dices que aquí d1co esto. y yo se lo 
escribo Cuando tU sepas f::tSCnbir vas a oscnb1rlo así, y eso es lo quo hago Por ejemplo. ·aqui 
dice m1 papa corto ma1z. y yo aba10 escribo m1 papa cono n1aiz. cuando tU sopas ut1lí..zar las 
lelras vas a escribir asiw Porquo tampoco lo voy a do¡ar a que el llegue a escribir si todavia 
nos falta mucho 

E: y al que si sabe le empiezas a corregir la ortografia 

M: claro O algunas ocasiones cuando copian do su libro de texto. copian max1mo 4 renglones 
porque yo no soy n1aostra do copias. yo los digo esto y osto te fallo. os.e OJO no funct0no bien. 
les encierro y ahi sí porque ".!s facil. como os copia 

E: ¿para qué srrvo copiar en e::otu procoso de aprendiza¡e? 

M: para v1suali..zar las palabras. la ortografia, la separación 

E: ¿y por que dices que e:; fac1I? 
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M: porquo tiono el nirlo 4 ronglonus un los quo va n figu su vista y los va a encontrar. porqlJO 
cuando ya Jo ensoñaste a otJsorvar. para al os facil uncor1trar las cosas $1 no lo onsorlas, 

todo se le d1ftcuHa. 

E: ¿entonces ol copiado sorin para 01orcrtnr la obsorvac1on.., 

M. y la ortografia 

E: y dices que no oros n1aostrn do copias l~cuul sona l.a dnsvontaja dol copiado? 

M: s 1 k> pones a copiar 50 renglones. ni ruño lo c.._-ins.is. ya no usta tan fi¡a su vi~ta y su mento 
en lo quo esta haciendo. ol 111ño o:-.la cans<..1du y nsta .iburndo. a 11 quo to pongan a rof'e1tr nlll 
v6Ces un pal110 pues to .::ltlUHIO u la qlJUll'~nt.-1!. Lo rn15rno IH pa~u al n1no. s1 va a copiar 4 o 
3 rengk>nos va a poner su nl~nc1on :: ... Hu ~1 Jo va', .1 ponur a r;op1iH 50 rf~IH)lonns corno r_.'l1ga 

es bueno. y se perdto el ob¡ot1vo 

E: ¿a ti to hacran copiar rnucho'J 

M: si mucho. y por oso digo, no le uncontratJa sentido 

E: y en la Normal ~lo d1¡eron cth;_¡o actHC.::1 del copiado':" 

M: no, no. eso yo lo u11u1 o 1,-J ~.1q1n! •Hl c.onclus1on por rn1 oxpcnonc1il. porque 1ay'. 1que 
homblos oran lns famosas copias• 

E: una úhuna pregunta Esta d1foronc1a onlro corno te cnserlaron en la pnmana y lu manera do 
ensor"lar me queda clnr1s1nl.il ,.· ... hora r1e c:on\o to •~nso(1aron on la Normal o c6mo ensorlas 
ahora ¿lomb1on tuviste os.a nocos1CJad do cambiar. do ser d1foronlu? 4 o en la Normal ya 
empozaste a encontrar 

M: no. corno que on l.i Nc;rrnal no pusu nada do n11 -;1no tal cual con10 n1e lo unsoilaban yo lo 
transmrtia. s1gu1endo todos los paso<; quo mu d•Joron Porquo tuvo unos rn~cs.tros do tocntea 
de la enseñanza que 111 uyy. n10 httcian s.u-fnr'!' 

E:¿porquo? 

M: porque eran de s1 el de tocn1Cc"l de la e11serla.nzL1 o el de no rne acuerdo d1dact1ca. te 
veía un errorc1to. un manchonc1to a ellos no les importaba y con un m.arr..ador ro10 to pasaban 
todo el plan a poriudtear y lo ton1Rs que ha•..:.~r porquu tu no to podias prosontar a prRct1car s1 
no to hOL• •. tr. "-· ::.:1~-;, :o~ ¡~l.i;,.,:., ":!I •: .... :._11..il .~,.~ üJ•-fC¡,;.r·:; y :i....~~o ;,, qu .. ., tcn1...1S que llovar Erd 
un sufnr enonTio tr~rnr.HH.Jo y s1 te faltaba un p<1r;1tn ._n1tonces por eso yo entrogaba tal cual 
me kl habian dicho par::l no tenHr qu'.) rPpelir No corno l'.'uandn v1n1eron .:.i practicar conn1190 
que so olvidaron los planos o no rnt> lrainn ol material No. Hila do veras quü no se pod1a s1 
no, eran unos poner1o en r1d1culo delante d~ otra::. per::.ona·; qun el trapeador quedaba bien 
parado al lado tuyo Entonces yo no puse nada de rrn cosecha. todo tal cual me lo decían. 

E: 4 eso fue también un motivo dospue:.. para lr.:itar el+"! hacAr lns CO!>LlS d1fo1enles? 

M: pues a lo me1or sí. porquo nomo d~!J.::Jban s1)r S1 yo ve•a que +:?sto no rno agradaba igual lo 
tenia que hacer 
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(Llegan Jos nir'\os. Interrumpimos la entrevista y nos despedimos) 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN Nº 2 
MAESTRA: MAGDALENA 
ESCUELA OUIRINO MENDOZA Y CORTES 
GRUPO: 2ºA 
FECHA: 13 DE JUNIO DE 1996 
HORARIO: 9.05 A 10:30 

ACTIVIDAD: .. Antónimos y 5inónimos•• 

Hay prosonlos 43 niños do un total do 45 LLego y la maestra no está en el safón. Jos 
niños oslan haciendo una act1v1dad de español y me dk;en-

Ñs. estomas haciendo onunciados 
O: ¿de qué? 
Ña: el mio os de una muñeca 
Ño: el mio os de .animales 
Ño ol mio de un pato 
O: G.cada uno haco uno d1foronre? 
Ña:aJa 

En el piZarrón está escota la fecha y 

El roJoj anliguo esta en ol musco 

sinónímo 
antónimo 

sujeto 

(Sic) 

Para sus enuncL.ados han traido muñecos o juguetes de sus casas. Algunos escriben 
pero muehos gritan. se paran • platican enlre ellos. 

Carta se acerca y me mueslra su enunciado: 

La muñeca de pantalon vlanco 
Le gusta jugar 

RaUI me muestra su cuaderno. El ha traido un osrto de peluche y escribió Jo siguiente: 

El oso negro es faros. 
El oso es cariftoso. 
El oso pande vivo en el sirco 
El oso se muriO. 
El oso esta casando pesez. 
El oso esta en su cueva. 
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EL oso os folis 
EL oso 1uoga en 01 vosque. 

Alan me dice quo la maostra tos pidió un Jllguote para hncer enunciados. 
9:15 Uega M y pone orden Oteen una rima congostos y bailan todos al mismo r1emPo

Luego cantan -Wttri wrtr.1 arar\a ~ y hacen la mímica M n10 presenta y dice quo yo vengo a 
ve,. cón10 rmbasan 

M: ¿lo enseñamos? 
Ñs: üSiH 
M: ¿quién quiere colaborar? 
todos levantan la mano 
M: va a pasar ef quf) o.sró moJOr .senrudo e=., Sabemos hacer enunctados? GY oracK>nes? 
Ñs: si 
M: enunc~dos y oracJOnos son quO 
Ñs: an1on1mos~!~ 
M: Gque :aon anton1rnos? 
Ño lo contrano 
M: ¿enunciados y oracronos son Jo misnlO o fo conlrano? 

M. ¿es1oy hablando de Jo mismo 7 GRauJ? 
R: sí 
M ¿Están de Dcuordo'> G.Om.ar? 
O: no 
M, no. o estabas distraído 
O: estaba distraído 
M: cuando les pido que hagan un enunc.cado o una oración es Jo mismo 
o· es lo mismo 
M: bien Ou16n quiere decir un enunciado quo tenga un adjotNO en el sujeto para que lo 
podamos cambiar por un antónimo 
Ulísos: la vaca da leche 
M: cuál es el adjetivo 
U: da leche 
M: vamos a ver 
Ño; no' la vacaf 
M: vamos a ver s1 es cierto, Escribelo 

Pasa Ulíses al ptzarrón 
M: ¿esté correcto? 
Ñs: ,no~. falta un punto 
M; . ,. (dtce algo que no onl1endo. palmean sitaba por sílaba) 
U: estaba bien 
M: todos podernos equivocamos. verdad? 
Ñs: ¡sH 
M: ¿de quién estoy hablando? 
JQls: de la vaca 
M: eso dijímos que se llamaba cómo . ,. (escribe sujeto en el pizarrón) 
M: ¿tiene adjetivo? 
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Ñs 0 si" 
M: diganmo cuál os 

(lntorTUmpon los consorJeS metiondo una t v. al salón) 

Ña: ¡¡yo so cual os el ad1etrvo maestra'' 

Siguen con la tolo y todos se d1sporsa11 M propano cantar pulgarc1to Los niños p1don 
vor una pelicula en la tolo y M los d1co quo mnñnna Cantan otra voz Aunquo siguen 
instalando k,, tolo M continua la ck,,se 

M. vamos a vor ol pczarrón do atrás 
Ñs: ¡¡no" 

Esto 1mphca quo todos estan snmrvolteados mirando al fondo dol salón. porque no se 
pueden vanear las bancas 
M: ptzonon de atrils o papo!? 

Votan levantando la mano 
M: pizarrón do atrás porque son mayan.a 
M. ¿Cual os ol ad1ot1vo"' 

loche 
M ¿qué os un ad1et1vo? 

Nuovamonto la 1ntc1TUmpon onuncuindo la proyección para los maestros. Todos se 
mqwotan. M decido suspender y los niños salen al recreo Son lns 9 30 Fuo una equivocación 
de ta conseqo IOCA.Jr el tunlH•J rfe rocreo una ho1a antes Snhrnos poro volvemos a entrar 
mmod1atamentt? ,.,., nH? c11<:0 que los mños ya no qworcn volvor al cundP.rno porque se 
entus1asn1nron con salir al patio 

M: regresamos a La vaca da locho Out? os ol adJcflvo? 
Ñs· da locho 
M: ¿quó acc1on está haciendo la vaca? 
Ñs esta dando loche 
M: ¿es lo mismo acctan y adJot1vo? 
Ns· ¡¡si" 
M· en el enunciado (se refiero al quo olla escribió en el pizarrón) ¿era lo m1srTIO antiguo. el 
adjetivo. que esta. la acc1on? 
Ñs: 
M. ¿y? 
Ño: no, no es lo mismo 
M: no. claro. DA no es lo mismo que el ad1etivo que es una cualidad DA es la acción. En La 
muñeca fea es follZ. ¿cual es el adJOhvo? 
Ñs: muñeca 
Ñs: fea 
M: en La sirena azul nada en el mar 
Ñs: nada 
Ñs: azul 
M: esté muy confuso. ¿Quién puede decir cómo es la vaca? 
Ñs: blanca 
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Ñs: con manchstas 
M: un sinónimo? 
Ño: pinla 
M: jese es un sinónimo!. ¿No quioren seguir?, ¿le cambiarnos?, ¿quO quieron? (realmoruu 
eslán en olro rollo) 
Ñs: ¡¡¡lo de ayer!!! 
M: ¿qué? 
Ñs: ¡¡¡la papa calJente!'! 
M: si, pero en lugar do palabras. enunciados con un adjolivo en el sujelo. 

Empiezan a pasarse ·1a papa caliente'" 
Ña: la flor esta bella 
M: la flor qué 
Ña: la flor ... 
M: que 
Ña: la flor .. bolla 
M: qué más 
Ña: la flor bella es de color verde 
M: cuál es el adjetivo? 
Ña: ... bella 

Comienza el segundo tumo Pasan la papa hasta que le toca a un ni1'o. 
Ño: 
M: ayUdenle!! 
Ño: el carro negro es grande 
M· cual es el adJettvo 
Ño: grande 
Ñs: 1negro' 
M: cuél es ... 
Ñs: negrof! 
M: es que ese tiene dos. negro y grande 

Tercer tumo 
Pilo: la vaca da lecho 
Ñs: ¡no! 
M: dime una cualidad de la vaca para que tenga un adjetivo 
Ño: ... 
Otro Ño: ¡yo le ayudo rnaeslra! 
M:aver 
Ño: ... 
Otro: ¡yo le ayudo! 
M: si. ayuda 

(Interrumpe otra persona) 
El Ño al que le tocaba ropH:e "'La vaca da leche'". otro agrega '""La vaca blanca da leche"'. 

M: bien dilo tú. 
IÍlo: .•. 
M: ~ es el adjetivo 
Ñ•:b .. nca!I 

Cumto tumo. 
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Ño: la pelota es de colores y esta ponchada 
M: cuál es el adjetivo 
Ñs: ¡ponchada! 
Ñs: ¡colaros! 

-. 1~-

M. espérenme. Colores y ponchada son adjotrvos pero- estamos hablando de adjetivo dof qué 

Ñs>(algunos) . del sustanuvo 
M: bien. Seguirnos 

Ournto turno 
Ña: el sol salo on las mar'sanas y es de color amanllo 
M: el sol que 
;;-.a: el sol es de color amanllo y sale en las mar'sanas 
M: prvmt0 al que encuentra el sustantivo 
Algunos: ... amarillo 

El grupo ya osta muy disperso 
M: a ver párense los que dlJoron 

La primera niña se para y vuelve a docir su primor enunciado: "'La flor es do cok>r 
verde .. 
M: la nor qué 
Ña: Ja flor os bolla y es de color vordo 
M: la flor bella 
Ñs: es da calor verde 
M: ¿cuél quieren escnb1r? 
(Votan) 
M. Horacio. escribe el de la pelota 

Horacio pasa y escribe 
La peloto es de colores y esta ponchada 

M: hay una letra que no esta clara 
Ñs. ¡la ·s-! 

HoractO la vuelve a hacer. Luego. a pedido de M. va señalando cada palabra y el grupo 
lee a coro. 
M: ¿está correcto? 
Ño: la ·~ parece -v· 
Ñ•: la ·s· parece ·s· 
Ño: y la ·o .. parece ·a· 

Horact0 va corngiendo 
M: ¿afgo mas? 
Ñs: insisten en que la ·o· parece -e· 
t .. 1 G.es correcto ya? 
Ñs: ¡no! 
M: lean otra vez 
Ñs '9en a coro 
M: vamos a escoger 
IQ!o: maestra tfaha algo! 
M: ¿qué? 
Ño: el punto 
M:aja 

130 



Ño2: y no debo de ponerse la '*y'" 
M: vamos a leerk> 
Ñs leen a coro y no so lee la --y
M: ¿suena mejor? 
Ñs: ¡si! 
Ñs: ¡no! 
M: a ver lovanlon la mano 
(Vo1an) 
M. muy bien. so quodn la -y- porque son JllDyoria 
Ño; suena maJOr si ·os'" 

(01ra interrupctón de una maestra) 
M: o ver. si le qurtarnos ·es· ... vamos o leorlo 

Los Ñs leon a coro pero M no es1á porque otm voz la llaman por lo de la proyección de 
la pelicula_ M regresa 
M: o ver, ya. vamos a leer 
Ñs leen a coro 
Ño. hay que qurtarte la ·es· y la ·y· 

Lo leen a coro qurtando lo quo suginó el compafloro. 
M: ¿cual suena moJor? A vor. levnn1t:tn la mano los quo quieren que le qurternos ·es"' y y ¿Es 
fllDyorla o minoria? · 
Ñs: ¡¡¡mayoriu'!' 
M: "algo mas podemos corregll"? 
Ñs: tjno11 
M: leemos ·La pek:Jta do colores está ponchada'" Ahora escnb1n'l0s ese enunciado. 

Huele raro en el salón. corno SI algo se estuviera quemando. otra vez se interrumpo la 
clase. 
M: ¿cual es el adjetivo? 
Ñs: de coklres 
M. bien (lo subraya en el pLZarrón) Lo vamos a cambiar por tres adiotrvos Ln pelota de 
Ñs: ¡¡colores~' 
M: hay que cambiarlo. La pelota do . 
Ño: Juamto 
M: bten. pasa y escribek> 

El niño pasa y escribe el enunciado debajo dol original: 
La pelota de colores esta ponchada 
La pelota do Juanrto osta ponchada 

M: otro .. 1a vor! .. alli hay un nombre propio ¿cuál es? 
Ñs: ¡¡Juanito!! 
M: ¿y esos doben llevar qué? 
Ñs: ¡¡mayUscula! 1 

M: muy bine. ponla (El niño corrtge su escritura) 
M: a ver. otro adjetrvo 
Ño: la peklta de futbol 
M: bien. escribek> 

La pelota de fudbol esta ponchada 
M le da un puntero a Nancy y ésta va señalando cada palabra para que el grupo lea a 

coro. Empiezan .. La pelota de Juanito ... 
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M: ¿está corrocio? 
Ñs: ¡¡noll 
M: ¿porqué? 
Ño: dico ponchada . 
M: es cierto, corrigelo. Ahora leemos lo que ve a corregir. ¿Ya está correcto? 
Ñs: JISiH 
M: ¿el Uhitn0 está correcio? 
Ñs: ¡¡sil! 
M: a ver. cesar 
C:si 
M: dtee César que si 
Ñs: no. no. no ostá correcto 
M; ¿por qué? 
Ño: porque escnbtÓ una rnayUscula en futbol 
M: ¿esta correcto? 
Ña: no se ve 
M: es cief'to (remarca con gis porque estaba muy dóbd el trazo)¿ Es correcto ..,udbo1-7 
Ñs: ¡¡si'! 
M: ¿cómo decirnos. voy a jugar fuDbol o fuTbol? (remarca la d1forencw poro realmonto no se 
oye) 
Ñs: (algunos) ful (no oigo s1 lo dicen con 1 o con d) 
M; bien, entonces por quó nadie mo dice que tiene que llevar,. en lugar do ·d- Corrigelo 
M: bien. ahora lo copian en ol cuaderno y hacen un dibujito ch1qul10 a la derecha 
( ... ) 
M. e ver, feitos. ¿ya? Mientras escnbon. voy a firmar lo do la cooperativa 

Hay inquietud. los cuesta copiar porque el pizarrón está atrás y tieno quo vohearso 
para verk>. Sin embargo la mayona oscnbo tv, rogreso. y pasa por l.:""115 bancas y los cuestiona SI 

no los ve escnbiendo -¿Por quo no o:!>lc.""is oscnl>1ondo?. ponle a trabajarM Los niños piden 
permiso para ir al baño y M los hace sahr do dos on dos Oespui!s de unos minutos. de pronto 
hay silencio y todos astan copiando apllc.adamente 

M: ¿cuél soria ol titulo? 
Ño: enunciados 
Ña; enuncLados con arJJet1vos 
M: o ... qué fue k> que les h1c1rnos 
Ño: los camb'8mos 
M: que les cambiarnos 
Ño: adjetivos 
r..1· entoncos. enuncrados con cambios de 
Ño: adjetivo 
M: bien. escnban ese título 
(RECREOJ 
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ENTREVISTANº 1 
MAESTRA: ROCÍO 
ESCUELA OUIRINO MENDOZA Y CORTÉS 
GRUPO. 1ºA 
FECHA: 6 DE JUNIO DE 1996 

E: Antes quo nada qutaro ogradocer1e ol homPo quo nm estas rogolando 

R: no. no es tiernpo regalado. estanx>s on oducacrin ri:;.~1 

E: la ido.u do osta ontruvasta es invost1gor corno onsof1.arnct"i lo::> rnao5tros. con-.o hornos 
aprendimos a ensor'lar asi. porque a travos l1e d1forontos 1nvo5t1gacK>nir:::;. ho v1~to quo L, fonn.."'lCX.>t1 
quo nos dan en k""l oscuota Nonnal os 

R: os muy d1fercnto 

E: si, y que finalmonto no es k:l que nosotros hact!n..a~ dospue5 cuando tr.:d.Jcirurio·. y qu•1 la 9•,nto 
con oxpon(!nc1.o-1 t:.0rno tu. construyo su µropi...t rn.:.u1ora du •Jn~.ur1.tr 

R: si. va uno tornando do ~ste rnétOdo. del otro k:l quo rno func~onu no. d•~ acuordo <1 liu~ alun1nos 
p<'.)f"que tamb1on no s.ten1pro traba¡as 1guur do acuerdo tan1b1en al nrvol quü tiene ol gTUpo porque 
no todos los años son los n11s010s alurnno~ nt ul nusrno nNcl con quH vlf?nt~o los nlurnno~. 

E: y bueno. esto dJ~ que lo!>. maestro:-> aprundenlOS a Hnsf'?tlar Pn'.,f~f1;¡ndo no-. podna ayudar s1 
pudterarnos ver de quu manera hemos aprunc1tdo .-i un~erlar. a ap<.Jyilr :1 k-:Js ni.af!·.tro·. quo VH.?ncn 
"'nuevecrtos- Este os el ob1etrvo do ostil 1nvost1gac1on Es decir W'ür cunxJ 1?nSt!(1as r.orno 
aprond1!>.to a ensoi\ar asi. y do all1 vor COllK.J podriarno~ ayudar et lo~ 4ue ri:c.1er1 ur11µ1e~;1r1 Nu ~·:si 
le acuerdes. córno fue tu oxpenono.a cunn..-10 en1pc.la~le 

R: uhh. hace rnuchos años Cuando lleguó t~nta mucho miedo. on s• cuando n1u dieron 1" porque 
llegue con 6°_ Y no hubo nmgún problcrna. pero cuando nH! d1Jeron ··su vn .-i , ,... ten1.;:i Gn y du Gº 
""se va a 10-. y bueno dije "'si. no hay probklrna. tongo que S..'"lbor. no·· poro n1u daba mucha 
angusha porque los compañoros que tonia llevaban puos. años COfl 1'"' y 2"_ y los sacaban rna<:. 
adelante .. on esa época pues, era el motodo global. pero apenas 1mo.aba. untonccs yo lo lleve 
CóJno te diré. . pues si me funCJOnó pero es nlas lento. y los otros novaban el ononl.:lt~)JCO por 
lo regular. entro los métodos que llevaban ollas poro mas lo vouin enfoc.ado ;'11 onorn..--.topóytCO. y 
pues ellos en noviembre ya sabían leer rn.antms que k:>s rnt0s nad.a ni.as no. y on razonom.ento 
pues los mios iban mas rn._,duros que k:>s do ellos 

E: ¿y por quó crees que había osa drferencia? 
R: pues porque enos ya ten~ expenencia . 

E: no poro en kls niños. que dices que en razonamiento estaban más maduros quo k:>s otros 

R: porque ellos les van metiendo &as letras no. o sea. sin m.adurar1os . cómo te d1rO porque aquí 
(se refiere a su metodo) que dice. CÓnlO dce y ellos van vlondo todo, en general Vas pomendo k:>s 
cartek>nes. &as letras. les vas cambLando y ellos van observando aunque no saben leer pero >'ª 
saben que allí dtce que la rnanz.ana es ro.ia. Y luego se van carnbi...'"lndo de que color es la 
manzana o dónde deo o córno dice Y k:>s otros pues cada quien llevaba su motado. y luego me 
decian -nklestra as que k:>s niños no saben Jeor y sus alumnos no saben leer y k:>s del ot10 1º ya 
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están en tal letra. y ya saben leer. ya saben oslo Y.fJ Sabt;,r·;· ol -oÍro. entonces corno quo si rno 
angustiaba. Poro a partir do onoro eHos ya so fuortin solt1ds o-ron !oyeron. no on sik"lbas sino rnit.s 
... fluodo 

E: y ésto cuitndo fue 
' .. 

R:G.quO? 

E: tu pnrnera expononcia en 1 º 

R: pues si. el sogundo año quo yo entró a trabajllr 

E: hace cuánto 

R: 15 años quo yo entré a trabajar 13 serian ontoncos 

E: ¿y sfempro has tonM1o 1"' desde ontoncos? 

R: no. empece en 6°, luego ruve 1". 2° y mo ru1 atril voz a 6° y luego ya 1° y 2° he trabajOdo hasta 
hace 5 años que tuvo un 3º. y desdo osa tiempo 1º y 2° 

E: nevas muchos aflos en 1° y 2°. s1empro to paSils n 2" con tu grupo ¿verdad? 

R: si. do 1º a 2°. pero ya qu1oro cambi...1r puos si porque s1 no tamb1on se va quedando uno 

E: pero el ano que onlm te vns a 2'' 

R: sí, pero después pt0nso pedir otro grado suponor pnra que mo vaya. poro no tan rápido. o sea 
que de 2° me pasen a 6°. no, que sea gradu.alITlOnte 

E: ajá, dime tU ¿dónde ostud&asfo? 

R: en la Nonnal FEP 

E: era todavia el plan después de la secundana 

R: si. hace uno los 4 años de nonnal con bachillerato 

E. ¿ y tü te acuerdas cómo le enseñaron ahi. de qué manera le enseñaron que tenias que enseñar 
a ieer y escnbar? 

R: no, nada más te decian '"tiene que hacer esto". y la veías tu programa y qué es k> que lenias 
que hacer y cónlo poderto llevar, porque no te decian "usted va a dar esta ciase de esta manera"', 
en pedagogía ... 

E: ¿y eórno hadan. te lo daban a Jeor, o cómo ora? 

R: no pues ya cuando iba uno. . pnmero iba uno a observar nada más, posteriormente ya ibas a 
prac:Hcar ... le mandaban a tal escuela on tal grupo. y ya le daban tu programa para ver qué 
objattvos ibas a dar y luego ya k:>s sacaba uno y k>s realizaba porque ahi ves. tienes el método 
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global. on bbro gordo oso quo te dan, ahi to sugorian. no. y puos uno optab..-1 Las que mas 
conveninn a uno. o soa Las quo nos funCJOnaran sobre todo· 

E. y dospuós do os.as prachcns. cuando ostuv1sto on la rcabdad dol gnJpo. e#quó fufl lo quo p3s.ó? 

R: os que yo tmb.aJÓ un iulo antos do sahr do Ln Normal, f>Otquo yo 1lln en la lardo, ontoncos tmbc'lJÓ 
en 3º. porque dccia yo. me voy a ir a trnbafé:U deci.a bueno ya cuando omp1oco yo a trabaµtr 
nonnaln"tento. corno voy u onsnfk.lr. por lo n1onos quo vaya yo observando. no Tarnb1on os.o fue lo 
que me ayudó, no. pcxquo ostnba yo on unn o~uoL"t do tTIOnJ<."IS. un ailo. con 2° año estuvo 
traba¡ando ontonc.os os.a fue m1 pnn'HHc:t oxponena.a. nada nkls quo si oran medt0 ospoci.ales 

E. Gpot' que? 

R pues corno ora particular s1 quu OJOf11an ostaba el 1ntorfon y todo lo que so es.cuchaba. 
no. COf'llO dnbas In el.ase. que es lo qua hc~ias conlO quo no ora tan aqradal>I~. ¿no? 
trnba,tabas bion o 

E: recuerdas do quión aprond1sto rn."ts algún rn.ae~;trn. nlgUn cornpar910rn de traba)C> en es.a 
angustia do tu pnrnora oxponeno.a on 1'' um<Jo. Qt11ot\ 10 

R: ah! un cornpailuro_ Si ol mn dOCla -no le prL"<X:upes yo to ayudO" Y si. ustuvo con <!I trabajillndo 
vanos arlos en 1" y 2"' y s.ompro nos ayudarnos El hacia un poco de rnaten._"ll yo h.c"telO ni otro y 
nos los 1ntercan1blé'.lban.as Yo pcab.A ol stttnc .. JI y ·~I lo llevaba a tirar a su otra t!:..CUf!liJ. porqur! no 
tenaarnos rn1rneógrnfo Entonces. lr.iba1.."tb.arnos corno te d1r-o. con1untam•:mtf! 

E. y ose cornpaiioro Gtenia mas oxpononoa':' 

R si ya tenia 10 aflOs on 1º y ~ De ol ilprendi rnucil<'."lS cos..:1s ·.:enlad P'or d1.J"cu1e yo me 
angustk1ba. no y él me docio -no te prO<>Cupes. vonte. van-10s a har..cr lo que no!> dOJ.iVDn- quo La 
evaJu..--ic..IOn do hoy para 0"1ai1an.a -no tu preocupes, ;ihon1a L"t hacurno:..'' 

E: ¿lo obseNaste dando ciase. alguna voz? 

R.: no. yo le pruguntabn CÓfTlO ic hrtc1a porque ni s.cn1pre gan...'lba los pnnlCros lugares. no pot" 

nada ¿no?. pero nunc._-¡ estaba rcguk"lmlente on su sak>n El decia -no maestra pues. yo que voy a 
hacer. a concursar si yo s1on1pre ando fuer.i-. asi le df..~1a a la inspectora. -rnas alun1nos no saben 
nada-( .. J. y ella le decta -no maestro, usted va a rr"" y si. stempre s.....-.-ab.a los pnrneros lugares. en 
concursos. o sea do 1" afto. Y yo de ól aprendi mueho 

E. GY él que método ut1hzaba? 

R: el onornatopeyJCO m.as quo todo 

E: pero tü ut1J~abas el global 

R:si 

E: ¿entonces eófno so ayudaban con dos métodos tan drferentes? 

R: ah. porque despuós yo ya fui sacando el mto Justamente es el ecléctico. que tornas de aquí. 
de aaa. de allá y vas viendo qué te funciona. ¿no? 
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E: ¿y cuól sena el tuyo?. ahora ya después do tnntos~u'\os do ponof1o on pructca si me tuvJOms 
que e>cplicar a mi y yo tuera una maestra roe.ion llognda de la Nonnal. cómo me oxphcarias tu 
método 

R: ___ mi rnélodo est.Ei n1uy ddicd do oxphc.._"Jr, norn..-'ts porquu no como to d1ro no uso el 
C>OOfTMlfopéytco. lo trnto do usar menos, o son por ol sonido <!.no?, as1 no. yo trato por palabras, 
aqu1 dico Maso·. y es oso .:.,no?. y ya empiozu con a. u. 1 o. u. por s1cmp10 con un.rt pal.abra y un 
d1bup. Silla con .. si-. y subrayan .. s, .. on silla. y entonces u/los ya vnn rok--.c10nando silla. sopa, 
suma, mas o n1onos corno viene en el hbro parn quo rne gu1e tan1b1t~n con eflos y uMIC.c yo los 
libros porque yo no pido otro. sino que ut1ftZo fll do la SEP 

E: y el pntner día de c.J.asos . .:.,COfllO emptu.zas? 

R: ah! puos quo so proscnlon, los dOJO 1ugar. quo tiagan k) que quieran porquu no mo gusta de 
... cómo te dero quo v10non del j.c."lrdin de niños. quo ostan Jllgando casi lodo ol lmmpo y ,legas v 
te Sfentas y no te levantas .. corno quo es 1n1usto e:., no? En unn sotn.-"lna C..-"lSI do JO que hagan Jo quu 
quieran pues corno nada mas es rn,¿1duracJOO. rccon.::ir papel. cok>roar pagar bo4itas. hacer 
bolitas. poro anros quo nada puos so prus.ontan. no c::onlO so llarnan y yH cuando vienen ya 
tengo su -gatcle" p.al'HI quo as1 ya Jos vaya yo roconociendo docu1es por su nombre 

E: y el gafete so los hace tu. con ol nombro oscnto 

R: si 

E: y despuos cómo vas omporando. despu~s do esa semana 

R. ¿coc-no va empezando?. no pues yo n10 tardu un mos en rT\c.'ldurat1os. no empJOzo a la sernana. 
o sea. es mt venia.Ja o dosvunlaJ.<"l. soy muy lenla y vanlOs haaer.do bolrtas. palitos, recortando. 
sallando, derQC.ha. rzqweida. con cok:>ros y hasta ah1 un mos do drferonles actrv1dades de 
maduración Oaspues ya en La pnmora sornana o ya on t.1 utt1rna do septiembre. empiezo con las 
vocales 

E: aja. empte.zas por tas. vocales, pero 

R: no les dlQO .. a e 1 o u'" 

E; ¿cómo Je heces? 

R: por e1empk:> les enseño los cuento un cuento y ya empieza pues la .. a.. La mama. qué es Jo 
que hace. que st la ayudan a hacer la sopa o que s1 ven cómo la hace y ahi les voy metiendo, 
bueno es una .. a .. Y luego ya vernos otras palabras que empiecen con ··a .. 

E: entonces utilczas las vocales en palabras que empiezan con esa vocal 

R: ajli. que empiecen por lo regular . asi c.on cantos 

E: y a e.scribir, cuándo empiezan ellos 
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R: puos en oso fTlC>fTl'lnto cus1 pcxquo Y"d ompte.t.:an a f<>rrn:ir-- p.."i;~¡.·s ah' su nun1bro do~do ol 
principK> también lo honon qun ponor, p.am quo as1 ya lo vaYrir''nuw:1enrio aunque no sopan que os 
su nombro, verdad 

E: Jo cop1.an del gafolo o 

R: lo copi.nn o yo se los voy pon1undo Y todo oso tM.nn¡S;c} 011 un m"''.· yo kts c..opo La l.aro.a. uno paf" 

uno Posando ol n-,os o rnos y nlOdlO. nfJo~;. ya cJotH.Hl do sabnr r.opL-ir L'"I t:una 

E: <..Y quó das <Jo tnrua t>O osos pnfllE~ros mo:-.n~.? 

R: ah puos rayrtas. bolrtas. p..""l.lrtos. f1qunt.-is 
adqurnendo 

y yn P.llos lo hacen ya van 

R: ah bueno ya k.!s un1p1ozo a hacor dc:t.ado PononK>s dol 1 al 5 pcxq110 y.1 tamh1en Uovarnos 
rnatornafrc..""ls por kJ rner105 del 1 al 5. ponen su nornbrn focha k'l focha todo-. kl-; d¡..~s su La pongo 
pam que ello'.; la r...opten. y yn dn ahí k)s ddo a. o. u n1.ayuscuL::l o minusr.ula y ya pnsan aquí {n -:.u 
os.entono] y ya lus ~ preuunt;-1ndo qlH: l(:ftas son. y nh• rr.n rl.c::en Pos1erx:->rrnen1H a>r• eso ya 
vamos untendo PCK e1ornpk:> L--. -s- Tengo un 1uegurto quH dteo {c..""lnlaJ ··la~ ·.1c.-..... -.1e~ nn •!sp.-irlol 
las VOC.:"':11•.J'.'. on español suonan By pou~}O ol c.artolon) a. H 1. o u'". y nnton<:e:.. y;-1 •.Jmp1e:o con urt .. "'l 
consonanh!. l.1 ··s- [rcton~1 el r .. anloJ k""l "t:-:>o' con Li:t a' dlC~! sa. La P'.t• rJ")n !.·1 fJ r1w.:.1: "'>f' con t.""l 
deo s1. <...0n ~t n· deo so. y la ~:~H· con La u' dw.:u su - Entonco:.. I··~. t!llc.c1nta p<..Hqur? .~orno v:tn 
paS...'1.ndo k"J~ c.."""lth~lon'.!!. y ya van con L""1 -o.u- Pr11nr!ro lod.:ts la•, ,¡0o:.:.;:1IP:.. y lu,·:_J"l :,..;~ •;,: ~1. ~.o. :.u 
A,a Y pues yn rnotrvandolos do acuerdo lnrnht(!fl a k> quo cl1qan n:i0~ .. µorquP 11<17· · .. ..:1d<1 coS<.i qU•! 
dicon qun de all1 to aprovocha.s o sea cJe k:> qtH! nlk>~• eslan ffLlnOJ.'lndn l'~H·'.; 

R: C0010 v1enn el progra.n\..1 por k"l regular Pt.!ro aho<a es. rnuy drff..'rt~ntt~ anh.!•, v•.!tl1an d1feren10 
pero ompK!.zo s. rn. t. p. l. d E~-is son La::. pnnop.alos. ya d~~spuos conlO vt .. !TlC c-n 1}1 prograrnn 

E: ¿y cómo vos el nuevo prograrn..'"t do 1.a SEP? 

R 

E: Je ves d1fereOC1a. o 

R. o sea do COITlO estaba tlaCe 15 años a COfllO usta ahonta pues 110 11<.1 cunlb1<.1do rnuci10. se ~iguc 
casi usando ¡gual. bueno pareodo pcwquo no igual. poro k> vos rná!. o monos o sea te da más 
sugerenc.ia5, y pues uno t1eno que carnbLElr. no. pc>fQUO s1 s1ernpre rne quedo con ol ononlatopcylCó 
no estarnos aceptando. no. o se.a nuestro carnblO, sobro todo on no:-.otro:>. porque si nosotros no 
vernos el camtHo. eUos no k:> van a dar Y sobro todo es quo nosotros k> aceptemos. pc>fquo si de 
nosotros no osta. no vamos n cambiar. o sea, cómo enseñar Hay much;l gente muy 
tradKX>naJ1sta 

E: corno senan. es decir. esta gente muy tradK:'°nalista corno 

R: con el OOOOlatopé;nco. pe>< planas ··~"""l. se. sr. so. su. ta. 10. ti. to. tu "', o te las apronúos o to 
tas aprendes!. Asi yo tenia una compañera. que decía -no ~e levantan .. y no se levantaban 
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Imagínate, pnn1er año y no so Jevanlnn desde el pnmor d1a quo Jlegas Yo los ho dicho a k"1s 
rnarnás: qutero niños 1nqwotos pero lmb.."1,adores. no 1nqut0los y flop~. A mí, un ruño s1 rrto terTTMna 
rápido y me da k-Tin. puos que buono, para quit Jo quioro sonlndo así. bueno d~nlro do sus 
normas. no, quo debo do sor un rHño nonn.al. no. pero los digo s1 t1ay un n11\o quo sabo y os OofO 
y no hace nada. 1rrr..'"lg1noso . Y le ayudo nws ni quo va atrasado. ol quo no va otm!""...,--.do puos. quo 
necestla do mi. nada 

E. y las plc"lnlls no los dejas pk"'lnns.., r-...c>rr"IO la"> rn;Hw,:10. 

R: si. o sea. de tarea son rn...'"l.xnno dos pl...-utas Ya f•l d1a que supuo .. tamonto rno enop son tres 
planas. y de.en que son muehO poro os Jo quo los dop 

E. y las planas do que son 

R: da sopa. sdla. o sua do k-.s Jctras que vamos viendo 

E: poro ¿do pal.abras o do s1Labas. o ? 

R: es1e. de palabras ya las silabas Las voo al úrt1nl0 por 01ornpk:i venlOs 5-apa. s!lb. suma. 
saJX) entonces sac.anlOS de uh1 submyanlOs sa. o:;u y de:.puc:. y:-1 !oda:. L.::1:;. un1ff1os s.a 
5e SI SO SU 

E: a,8. pero ompMJ.zas por la paklbm 

R; PQf" la palabra. y despuos ya s.:.1. so. s1 so su Ya soa quo L1'.... recono tarnb1cn un.a s.ok-i ve.z del 
ponóchco nada nl.."IS uno sola vo.z. no nlélS unagmnto de¡.-u1os una pL-.n.a do S....'1. ~o. s1. so. su 
recortada del penodJCO pues ni chiste le encuentran. no. no os parn ollas novedad En oste grupo 
me encontre con la novedad do que no Ses gusla recortar. y hay otros qtJO l•!s fasona. recortan 
no a estos les da mucha pereza recortar 

E: y qué haces cuando te encuentras con osas cosas 

R: pues s1 los obhgo a hacerlo pues lo:i:o ayuda a su rnaduraaon me gusta que rnanOJOO la 
plast1hna para la habilidad de las manos. el papel crepe. las bol.as. aunque a ellos so les ru:>cc muy 
ledtoso pero Jes da rnadurnoon en las manos Hay unos que son torpes. pero son iguales. no. 
pero su habd1dad no es tgual. y eso lo va ayudando a QJercrtar. para quo él ya ompteel'l a trabajar 
rnoJOf" Claro quo a vt;K:es no lo vemos du osa manar.a. no dcon -ay lrnbaiar con plast1hna .. 

E: pero si sirvo Entonces. tú empiezas por la pal.abra. do k""-t paL.."lbrJ sacas las voc:aJos y después 
con las consonantes vn!> formando silabas 

R: aja. por ejemplo s1 ya d1 la sa. so, s1. so. su y La ta. to 11, to, tu igual, por 01omplo pongo "'to-se-

E'ah 

R; o VJCeversa. corno sea chistoso. busc.ar palabras con esas 

E: con esas tam1has 
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R. si. y yo las voy. postorionnonto las vamos combinando, y ya hasta foonnr ol onunc&ado Ya 
cuando vi vanas pnJabrns. quo yo puede fOfTTltlr ol cnuoaado, minifno son Las aneo. s. m, t. p. l. d . 
... ya empiezo a hacor por enunciados ol diclado 

E: ah. yo .. 

R: desdo el pnnopK> Jos nlCfo por enuno.;:tdos. no por pal.abra!. Los cuesta lrabap. pero ya ... y 
sobra todo yo uso mucho ol dibu,o 

E: el d1bup. p.arn quó . quo croes quo les 

R: pues parn quo visuahcon unos 

E: ¿kls facdita? 

R: ajá. o soa deo -sopa'", '"so-pn-

E: y osta ol plato de sopa 

R: ajá. esta la sopa. dJCO sopa y so está subrayando -so-. con ro,o. pé'tra que ellos ldontif"tquen y 
sobro do eso ellos so van guk"'lndo 

E: ¿y CÓl"TlO se lo cx:umó esta manera do enseñar. ClXTlO la fuiste atTnOndo? porque no es muy 
común 

R: ¿no es muy común? 

E: bueno .. frente a La rnayoria quo onseñ...'"t con ol onoolatopéyico y corno dadas reoén. con ol .. no 
te levantas hasta que no acabos.. . pues no es faot oncontrarta a aJgwon que haya tratado do 
buscar otras aHematrvas 

R: por lo mismo. no. quo rno ha funcionado. que he visto que do osa forma y que tuve que usar los 
libros. porque s1 las posibilidades do los n~s no era otra, do que yo les ptdtera otro hbro o el 
material en si también a veces. porque a veces les pido maten.al y no lo traen. aqui el rnedlO estó 
más o menos. o el grupo ahonta quo tongo oconomfc..-.mcnto si responde pero un ocas10nes hay 
otros que no. 

[Entra Ja Dn-octora del plan1el a sobcltar un documento. lntorrumpunos unos minutos] 

E: bueno. seguirnos un ratito o si no, puedo venir otro dla 

R: sigamos 

E: bueno. me estabas dcicndo que trabajaste en1onces en vanas escuelas. que no has es1ado 
siempre aquí .. 

R.; no. tengo aquí tras años apenas 

E: ¿y en la tarde. dónde trabajas? 
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R: no en la tarde no tmbaJO. estuve lmbajando Iros años en Tac.ocnal en la tardo 

E. trabajabas on los dos tumos 

R: no. nada mas en la tardo, y dospues ya me cambtO a In rnañana 

E: bueno. estii.barnos en que te preguntaba yo corno su fo habia ido ocumondo osfa manera de 
enseñar. que no v.eno on mngún nlanuaf, y me docias que un poco porque le iba funcionando. y 
pcwquo tenias que usar k>s libros. ¿te rofOl"k,s a k:>s hbros do la SEP? 

R: si, do la SEP S1. por k'"IS n11srnas noces1dados do k>s n1rlos. to dacia quo ol nrvol. en la tarde no 
es muy ano. oconómcamento. no. ontoncDs a dums pt~nas llevaban su cuaderno ontoocos. con 
lo que tenia uno so tenia uno qun vnr 

E; ¿y los flbros de la SEP te fueron dando 1dens? e.O lu los lJs.abas d1foron10 o? 

R. no. o soa. corno von1an 'I yo les daba e! lunc10narn1nnto quo ds1 rne ¡icornodaba rn.:'"is. o sea 
por dear1o asi -sopa~ no. y vtenon ilh1 !Jn,b1nn La sopa. la silla la rL•cortaban. luego subrayab.an. 
veianlos ol texto. encerr.'lban Las lotr~s porquo v1one eotnµaginado el rec.ortable con ol do 
lecturas Entonces por 01ompk:t la de La ~s- o La ~,n- no. rn.urn...'"l Susan;:i pu~ su gorrn1nador. 
Entonces subrayarnos todas ias ~s.. Y luugo ya 1bnn sopa. ~urna. s1Ha y y~ Las rL>c.ort.aba. 
JUgilbanK)s el ffternomtni:I y ya 1ba subrJyando sa. se. s1. so. su Eso tuo k:> que me fue dando 1a 
idea para 1r formando as1. o sea 

E: ¿para ir formando as1 Las palabras? 

R:a}éi 

E: Y cuando estudiaste en la NomiaJ ¿In enseñaron corno n1ctodu ~ofic.1élr· el onorn.:""Jtopeyico? ¿o el 
global? 

R: no, nada mas Jos vimos. así. sobro todo íue nada más el global. que os cuando nos sirvieron 
los libros del gk>bal, quo es con k:> que trabajarnos 

E: y tu te acuerdas c.ócno aprendiste a loer y escnb1r 

R: . medio. 

E: ¿no tienes aJgUn recuerdo? 

R: con el global, eh con el onornmopóYlCO. peroon. Si porque es pot"' los sonK:los . . '"Este 
alpOttto subió al cielo y echó un gnto ... todav1a me acuerdo de eso. de ese libro. A muchos niños a 
mi cuando no me runoona como k:> doy. a veces c;i por sontdos se Jos doy a ver si así ya me 
captan. Les busco aftematrvas para que así ellos vayan pues vtendo, el sonido por lo menos 

E: .... pues entonces seria un poco corno te enserlaron a ti 

R: si ... 

E: ¿te acuerdas do lu maestra de 1º? 
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R: ... muy vagamente .. rnós do '8 do 2° 

E: ¿de cuál te acuerdas nlás? 

R: de la de 2° 

E: ¿por qué? 

R: puos porque. corno to drró. nos apapachaba yo croo que mas Y antes no to ibas con La de 1° a 
2°. te cambiaban Mo acuerdo los ojol"CJCK>s de cahgrafia. que te ponian ahi Yo docia quó letra 
tan bonita do mi maestra. cuando me la ponia en et cuaderno 

E: ¿y qué recuerdos t1onos do CÓrTlO te sontins cu.ando te ensoñaron a Jeor y e!:.enbtr. o ya entraste 
sabiendo algo? 

R: no pues yo m jardin cursó. Es que en es.a época el que quoria iba y el que no. 
obhgatono Fui do las hunnanas que no fui al }ilrdin 

E: ¿y cómo tu UTipacto al entrar a 1<>7 ¿To acuerdas algo, fuo d1f"te1I 

R: pues si fue drfial, 1rnagina10 habla nulos quo si k.>s mandaron y otros que no 
poquito dcf"tetl . bueno no tongo n1uchos recuerdos 

E: te acuerdas más do 2° c:,no? e:. Y cu.:lndo croos quo aprendiste a loor y escnb1r? 

E: ¿en 2°"? 

R: en 2°. fue en 2° .. bueno yo dtgo, eh, no recuerdo muy bien 

No era 

Sr fue un 

E: no ciaro, son recuerdos muy lejanos. pero c:,qué sons.ac.1Ón to queda de esa experiencia? 

R: en 2°. si. me acuerdo más do todos k>s eiercicios que ella. nos ponia. y k::>s nerv10s cuando te 
pasaban a leer. Ouo segUn tu aqui leos bien poro to pas.n.n al frente y ya no sab~s leer. o sea ... 
cómo te da. te angusha. no 

E: bueno. son cuarto para las nuevo. y creo quo ya tenninó la ciase 

R: no. todavia están alli 

E: ¿si?. ¿nos da tiempo? 

R:; si. hasta que entren .. 

E: cuando te enfrontas a algUn problema. con algún niño ... cómo le buscas ... ahonta me acabas 
de decir algo. que recurres a los sonidos. pero y si eso no funciona CÓfTlO le haces 

R: pues he tratado de llamar a los papás. para que también me ayuden. veamos cómo funciona. y 
los hago partcipar a ellos más. o sea los que van mas atrasadl1os 
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E: ¿y por quó crees quo algunos niños no ilprundon? 

. . -
R: ¿no aprondon?. pues prirnoro plal..::o con los papós. cual os ol problorna u lo moJO' puodo 
sor ernOcional. o no. a lo rncpr os . corno Mtguol. no se lo ponnlto su C 1 . puos trato do tmto do 
buscar cuitl es ol probktrna on si. lo que Jos osln pofJudic.nndo, y do nht ya lomo 1..-~s attornatr.1as. 
mando a llamar o la mama. cómo kl debo do ensoñar. on quó mo dotJo do apoyar s1 ol mño no 
trabaiB aqui. porque hay unos quo en ocast00os no troh.a;an aquí En OO:lSKXlOS COfTlO osta 
Sandra. trabajaba muy bien poro ol problorna era su m,,-uJl.i;I. quo no estabc"l con olla!. Entoncos 
tralo de hablar con tos papils paru que s1 algwon on 1..-'l ranuba ostil mal, o han tontdo probklrnas 
pero sin ofL~ndor1os n1 nada. trato de llnvar Las COS<JS con suavidad CrfX> quo a ningun papa nos 
gusta quo nos d~an su h1p usta mal. no capta, Y s1. lo bueno es quo han respondido hasta 
ahonta mis papos Busco las s.ahdas. sofuaonos y otros apoyos pura quo ollc>s en c.o:is.a les Jyudon 
y ya seamos aquí y on La casu. pcxquo yo los dacia bueno yo .;:i4u1 longo 42. ustod t1enu 2 o 3 nada 
más, entonces puos ya so quo m1 runcx:>n os ostar oqu1 y ayudar1us. pero tenqo cu,""lrent.a y 
tantos us un poqudo d1f"1C1I. entonces yo prefenna quo usfod 011 e.asa n10 ayuck--ira con esto y os.ro 

E: ¿que les pM'.ios quo hagan en casa? 

R: pues que lo hagan dctado. que rnpasun L'ls iutrns que llovnrnos, corno k> t1acernos. o por 
deorte. traba.J3010s con ta ruJota y que les dtci:en pnL-:ibras. que las vayan ellos nrrnando. las vayan 
copsando o con Las pak""1lbr-JS ~-i. se. si so su. yn llünHn vanas. o con ta. lt!. f1 to tu. ya las 
fonnan. van formando p,"lL'lbrct~ y L.1s van e.optando y que l..1s v;lynn f•_!yCn<1o 

E: ¿y las mamas puodon ? . ¿no lo h.as oncontrndo bueno !J.upo11go. quH en algunos nmdK>S hay 
papás que tampoco saben loor y escnb1r? 

R. tuve un caso de osos. que la rnaIT\a ftprondlO .a loor con mi ;tlumna 

E: ¿y ah1 cómo haces para apoyarte? 

R: pues soLarnento la niñ.a y yo Entonces los pongo aqu1 [señala su escntorioJ. tengo la mala 
costumbre de ponerk>s aca cerca do m1 escntono. y ya estoy viendo qué os k> quo hacen. ahOra 
fOnnarno esto, o haz.me esto otro. y eUos ya lo vnn ha.:::.icndo y los digo. yn vos que si puodc5 Y si. 
van entendtendo. y por rmci.at1Va de ellos me dicen ya hco esta aira. ya fonno esta palabra Ahora 
cópiaJa. que dice. y ya empiezan elk>s a ver que es lo que dce 

E: ¿y por que dices '1a mala costumbreª, de poner1os aqu1 en el escntono? 

R uy sí. yo creo que muchas compafitHLl!.. 110. L.Orno le drrc. nnd1e k>!i pono. y yo digo que es 
mala la mía. no (rie). o buena. o no so cónlO sora pero s1 trato do quo estón mas. y los voy 
intercalando, Slento aqui a los quo van mas atrasndrtos para que as1 kJ5 vaya yo vtendo cómo 
trabajan. igual que en el dctado. si estos ya astan medio nofTTl,¿)las, los rnando a su lugar y en el 
dictado los mando a llamar para ver corno van. par.::i ver que tanto hemos avanzado 

E: con el grupo tnn numeroso. de 42 y¡¡ voces nw!... 

R: este es de los más numerosos quo ho tontdo 

E: ¿tú crees que es un obstOCuk:l que d1ficultn ol trabnJO? 
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R: si. porque no so lo pono la atención adocunda a cnda alumno. s1 yo tuviera tirios 38, o so;i con 
5 menos o unos 7, so voria un poquito rnñs la ntonc.ón hacia o~~. poro asín:-; rn/1s drficd. lilmb'6n 
en cald"car. on lodo 

E: ¿traba,as on equipos o s1empro on forTna 1ndl"J1du.-1I? .:.corno te pnr•K•! quo f1Jnc.ana rnopr? 

R: m1m. tmba.fEln los pongo a trabajar on equipos r.are1 veL.. por4uo por ol rnov1nuonto de Las 
bancas. y conX> son tantas, en OC.'lSIOflO:'i no se prn:¡.t.1. o '.;t!n. para rnoverto rapldo. pero s1 
trabajan por equipos 

E: corno qué actMdados hacon 

R: por e1emplo. parn fonn.ar palabrus, c:.;:uJa qwon .¡a lmno ~us palabras rocortadas tOdas las 
consonantes hstns. con. ta. to. tr. 10. tu. s.-i. se s1 ~o. su. nk1 n1u. tn1 rn._1 mu Fntoncos e/k:>s 
honen que foml.[Jr, o soa. por equipos. van fotlll.'lndo sus palabras por der.:1r la. qu•! yo puse un ol 
pczorron Y aqui k".ls tengo. o algu1ün do los uqua>as va dt<°'.t'lndu 4wt palLillru v..Jrno~ n hacer. 
entoncos elk>s la forrn.an y asi ya ~u van ayudandn enlto oUos 'I k:>~ otros vf'ln ob!:.•1rv·1ndo cómo '.>U 
van fonnando o trabap tarnb1on para ¡ugar al rnefCc:tdr1o Ponen ~u-:;. producio5 y ya en1onccs 
ellos van haciendo sus sus hstas. quó RS lo quu van a ir <t cornprar a! rn1~rr-1do y le:". gusta 
comprar entra ellos. Pero con portadores do ffJxto nada rn.::.1~. 

E: ¿quó son kls portadores de toxto? 

E: ah. io que hena letras 

R: aµ), y la palabra que voy viendo a k> me.JO< ah1 es1il. o con que omp1oza y van forTnando elk>s 
sus palabras 

E: entonces reLaetonas con osos envases de productos las s11:1bas o las palétbro:J:. 

R. si. las palabras que vamos a ver. Jugarnos al navío 

E. ¿qué otro lipa de juego? Es decir. el Navio es un ¡uego oral. para rek-x:K>nar los sonidos. en que 
crees lu que les ayuda 

R: en ellos. en el razonamiento. en pensar qué palabra van a doar Lo puedo hacer de arnmaJes. 
de frutas. de cosas. y les cuesta trabajo pensar. Los ponernos on un dden\a. s1 hasta nosotros 
cuando estanlOs en Junta de ConseJO, a ver. cuando nos ponen una d1nanHca ahora que diga·· 
no. 

E: ¿siempre has ut1ltzado estos Juogos o son cosas que has incorporado Utt1rnamonta? 

R: eh ... las he incorporado ütt1rnamonto, ho tratado do cambiar un poqur1o. no siempre hacer lo 
mismo. Y ahorna con los ficharos que nos han dado 

E: ah. eso le iba a preguntar. el nuevo programa. adenias del programa y el libro frae otros apoyos. 
los conoc;es, te sirven 
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R. pues si algunos. uno que otro sí. ho lonlc.,do do ahi. de lo quo voy a dar. o soa. P">f" e1emplo la 
ruleta. no es tgual a ta quo tengo. vordad. pero puos ~¡ lct U11hce lguAI las !otras do }<11Lar. para 
fonnar. tambtón el penóchco y In r-ev1sta oso sí nunc.1·mo lartnn. para qufj ellos vayan rocor1nndo. 
acocnodando Por OJOmpk> les pido rlK"..orten lo que a ustodos los guslo y ahord fónnenmo un 
enuncaado. el quo a usledos los gusto O yo los pongo el d1bup ahora fórmonmo ol cnunoado 
Yo trabap mucho con el dabu)O 

E: ¿te gusta dtbuJ8r? 

R no se dlbuJUr. poro mo gust.-:i tmbn}.nr con d1bups para quo ollas 1o vnyan v1sunlt7.:indo y '!!los ya 
vayan VJendo. van madurando. colorean y yu oslarnos adquinondo otrns hab1hdades para que 
vayan rnejCXBndo su oscntum 

E ¿y en Soctum. quú hpo do 'aduras llovas con oUos? 

R: pues las que traon en el libro o hay ot1oo:;. libros tan1b1on. o los rnf1os lraon ol qLP~ a olios les gusta 
y ya se van loyondo 

E: c.IÜ los ktes. o Uo}Ss quu eUos miren los libro!> o conlO haces? 

R tenenlOS el nncón do lectura. entonces yo los presto los hbros d1ferontos. se k:>s voy dando. se 
los voy 1ntorcalando Ellos leen y quó entcmd1oron. porque todos los hbros son diferentes. no son 
iguales Entone.os. do que trata su cuento. qué os lo quo dico Hay algunos que me dicen yo ya 
no lo quiero Jeer. y no. pues lo tienes que lee..-. A voces yo les Joo. a veces ellos leen. pasan y leen 
cuando os la misma leciuru del hbro Ellos loen y llenan que poner atonc.ion para vor a dónde se 
p.erden para que el otro pueda pasar 

E: tU les leos cuentos tamb1on. poro cada cuánto le lo propones 

R: corno k> va marcando el programa poro ohonta VJOno mucho do loor cuentos 

E: si por eso 

R: esta la b1bhoteca del sa.on. ol ponódico mural. y k:>s textos propios de anos. o sea que ellos 
deben de hacer sus propios textos 

E: y más o monos. cuándo en el año ves que olios ya emptezan a hacer sus propK>s textos. o tú se 
k>s propones 

P. e:1 .......................... 1 •• eg:.i !·: nlandnn ha::.td cartitas y ya so empie..-:an a ver la rcLacaon . o sea tu to vas 
dando cuenta que elk:>s mismos van teniendo osa micaatrva Luego me dacen "maestra Rocio te 
quiero mucho ... ya me mandan el corazon y me ponen aqui La carta Es bonito. no. que te manden 
eso. Y ahora para ol 1 O de mayo o nos hiCJeron su carta a su mamá. y algunos de veras que 
expresiones pusieron. Me tas puse a leer. y una decía "rnamrta. te ho causado muchos problemas. 
me he portado muy rnnl. pero trataré do por1anno bien" Emoncos digo qué ernoctÓn. no 

E: y esas cosas las esc.nben solos. no las copian 

R: no. eUos las hacen Tengo aqui algunos niños muy expresl'\/Os en este año En ocasKJnes. no 
se da esto. pero a!!oos mismos empiezan a hacer sus cartas. a mandarse entro ellos n11srnos. 



hacernos la carta n su compar,ora. o son ol rocodrto, a qUtón. so lo van a mandar. quien lo hrzo. 
para quten vn dingtdo. · 

E: y oso cómo lo molos on las actrvtdados 

R. puos cuando ya saben k:>or y oscnbir, eotna por . febrero Enes hacon rocados. o soa. quó 
dobo do tenor. (no entiendo ta gmbaaón) 

E· olios k> uscnbon o IU k> uscnbes 

R: no. olk>s k> van us.cnbtendo Buono pnrnoro hacernos uno Luego postonorrnünto oUos hacen 
otro drforonlo para quo dot(ln ol recado do quo van n ir a alguna parto, y ya ~.1Uos lo hacen Le~ 

cuostn trnba,o poro modo lo van rolaaonando. no on su totahdad poro La rnayona 

E. O}U Y al pnncipio. cuHndo 01npczarnos. rno d111sto quo orns n1uy lent;1, ¿por quo? 

R. ah. s1. porque muchas C01npañoras. usto dos ~•,rn."'Jna~ y ya f?Stan con ta:<> voc-1k?s. y yo no 
Pot eso dtg<> quo soy muy lenta O Y"d van con k-..s conson.a.ntns o I•~!'. POSPfmn dol 1 al 100 
buono ahonta ya sabon do! 1 al 100 puro yo on o no ro apnnas iba corno on r.:I 30 y o: ras iban on f!I 
80 o 100 Buono qu1ón s.abe. yo ostan) rnal o quo 

E· ¿y tU quo ptens.as? 

R. pues yo preftoro lcntrto P0<·quo t?S k> qua n1c ha dado rc~;uttado. OU'!~ al final de cuonta~ VO$ ol 
resuftado pues ya a fin dfl nik> 

E <..Y por qué croos quo dn ni.as rosuttado? 

R· porque rn1m al priOCJpio nocosrtas q1w J?$1Ón IT\aduros Yo alc..1.n.Lando un poco su madurez. 
creo yo. no en su totnltdad porque no se da en un rnns. poro por k'l nionos ad.flptar1os todos pan~ 
que vayamos ¡untos Y de ah1 ya part11nos so hacn su examen do oxpk::lrac.K>n. 1n.cw-il cofT'IO 
vtenon, para ver CÓfTio osla el grupo, do dóndo vns a partir. puos. no do coro poH.~Uü hay muchos 
que yd saben leer Hay unos quo VlOnon do n.._"Hia, on1oncos para ir n\."lS o monos, y ilovarto a 
k>s otros que ya saben M!or y e:scnbw 

E: ¿y oórno haces con osas drtcronaas entre k>s nulos. para que no se aburran k>s que si saben? 

R: pues k!s dtga que tienen que tr haoendo todo COfTlO nosotros. que elk>s ya saben. pero en os1os 
casos k>s niños no \l'lOnon maduros. o soa saben leer y escnbir pero su escntura. su ubícacón 
esp.aoal. no está b.en clara os raro quo su aburrdn, en oc.a~K>nos so llogan a abumr no a1go que 
no. al principK>. poro ya dospuós corno fueron dlferontes adtvidados so van incorporando y los va 
gustando. Por oso yo soy muy lonta. POf'QUO to d.go, pnrneru un mos y después emp1ozo las 
c:onsonantos. cada sorna.na voy por una \IOC.al. una consonante. hasta que voy tennUlando el 
programa 

E: a ver. una vocal una consonante 

R: no. no. pnrnero todas Las vcx:.ales una semana cada vocal. y dcspues una consonante 

E: con todas las vocales 
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R; oja. o soo sa. so, s1 so. su, cadn sornana vamos damJo ui1a 

E: dK:ds que hay otms cornpañoms quo no lmbnµ¡n asi En k>s tros años quo IJovas en 1a oscueLa. 
¿trabajan Junios. co&oboran o cada qwon 

R: no oqui cada quten su programo 

E· ¿no hay una coordinación con los otros? 

R no. cada quien corno qut0rn on!".oilar t-fac,.. un año lrabaJO. no. h..:"lCo rJos, con una cornparlora y 
llevabarnos ol mismo avance hasta c10r1a forTTia, poro no. cada quion do diferente manera 
ensef\ábarnos. si cada 4uien lmne su forrna do enseñar 

E: <..Y en lu oxponenon ~:?Sto os as1 on tod.a:.o le-is P.SCuutas o has tenido olrns cxpenencias c1onde si 
co&aboran mas. adcrnas do ostu rnaostro do lu pnrnur 

R: ah1 ostuvo n1ucho años. estuvt:- muy <1 gusto COH el. éramos. 4 no 3 Tratab...wrnos do traba!-<""V on 
equipo, a 01 no lo guslabn hacer las ni..-inualtdadtJS poro lo 1ncorporab.arno5 a nos.olros y si. 
t~s muy bien. yo hack-i Las r~trns. se las pnsabél, y asi. cada qwon hac111 diferente 
rnatenal para lo'.'> tres. y as1. muy a qusto 

E: y ccxno crees que se aprendo mas corno maestro 

R. puos. observando a los comp.nrleros. quó ideas to dun. ol apoyo os tarnb1en sobro todo 

E: y cuando no hay oso. por 01omplo aqu1 quf? dlCOs quo cadn quion esta solo, do dondo tratas de 
buscar nuevns tdoas. o on quien to apoyas 

R· ahonta en Jos libros que nos han dado. Jo nuevo no. digo tengo que leerlo para ver qué es lo 
quo hay, que os Jo quo nto srrvo para darsülos a los alun1nos do acu0rdo a corno astan ullos 

E. SOllla 

R· si so¡lfa ya uno tiene que vor. cómo me da rosuhado. porque qurcn mas No soró yo buona 
nlBCStra pero, cómo te d1r8 .. trato do 

E· ,por qué dJC.es quo no? 

R· o soa cómo te diro, pues si. no. porque sobro IOdo la responsabdtdad. a k) mejor para 
en.5ch.:ir o k::I q.,u s.ea no cre::o cxceionto. puro tu rospon~b1hdad. o ~ea. que por lo menos los 
saques adelanto. para mi. 

E: y esta responsab1hdad en qué consiste 

R: pues te diré. en mi persona, responsabilidad en m1 para sacartos adelante 

E. cómo ves tu esa rosponsab1hdad on otro, cómo dirias que 

R; ya es la fonnactón de cada uno con10 persona 

E: y esa fonnación tu dónde &a tuviste 
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R: yo croo quo de mis padres. quo as; hubiera nosla o no hubiera nosta to lentas quo .,. a la 
escuela. igual y vK:eversa a trabajar. ya cuando estás trabajando 

E: ¿eros de una farn1ha muy nun1orosa. henos muchos hotnl<-'lnos? 

R: 5 

E: ¿IU eros &a mayor? 

R: dicon yo soy el sandwich. soy la dol rnodte> 

E: de tus padros. qué recuerdas de odas on osto de la rosponsabdu:iad 

R: pues mi rnornil s1empre nos rnandaba. a la os.cuela, siempre fue responsable en mandarnos a la 
escuela 

(Se ecab6 ol cassotto y rno ptchó que ahi Jo de;árarnos po<quo ya vonian los nrños J 

Después de la entrev1s1a. ya sin k'l grabadora Rock> conlenlo 

R: a mi PALEM no me gus1a. será P'>f' cómo mo Jo dl1n. o por Mima ria asesora de PALErw1} Viene 
te da alguna tdoa y se va. y sólo ha entrado 4 vocos al salon en todo el año Algunas ac:ttvtdades 
son interesantes. poro yo las hago o m1 modo. porquo con 42 n111os no so puedon hacer corno 
ellos dicen. 

E: y cónlo las haces 

R: &as adapto porque. hay quo enseñar a pensar, no. O sea. no corno me enseñaron a mi porque 
a nosotros nos enseñaban a loor mas no a pensar Yo no so redactar bien. ese es m1 pnnc.ipal 
problema, me cuos1a muchO Leiarnos pero dospuós nos preguntaban qué entund1rnos y yo no 
sabia. habia leido pero no comprendia. y eso os un problema. Es Jo que lrato do hacer con mis 
odios. que comprendan Por eso busco cambar. poro eso df':J PALEM no me gusta 

E; ¿y cómo 1rabafan en PALEM?. porque yo conozco la propuesta poro nunca vr cómo la rmbasan 
ya en las primarias. 1a conozco del hbro 

R.: pues estarla bien que vieras cómo nos dan el curso. podrias vonrr ahora en JUnlO para que veas 
que una cosa es lo que esta oset1to y otra es el curso 

E: muchas gracias. me encantaría y espero que mo pennrran entrar 

R: sidaro 

E: •Sle es el punto, que muchas veces k>s cursos de actuahzac.ón no les sirven a Jos maestros 
porque no pMon de k:> que ellos necesitan. y mi interés os avonguar que es k:I que realmente 
n.:iestl91 para pensar otras maneras de actualización y tC>fTT'\.EllCtOr que no sean las de siempre. 
porque no d91 resultado. 

R: s1. te ct.l un curso pero no hene que ver con la practica. no te dan actrvtdados que den 
rasullados que se vean 
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[Entran los nii\os de su clase de educación física. fnt~r;umpimos y quedamos en continuar el 
SV-e~s) 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN Nº 5 
MAESTRA: ROCÍO 
ESCUELA OUIRINO MENDOZA Y CORTES 
GRUPO: 2ºA 
FECHA: 2 DE OCTUBRE DE 1996 
HORARIO: 8:10 a 10:30 

_, ... 

ACTIVIDAD: ••mayUsculas y minUsculas•• (redacckm. a partir do un cuento leido por la 
maestra). 

Entro al salón un poco lardo Mo ostan osperando Habiarnos acordado. R y yo. que 
hoy ella lrabaJ<Jria un torna •más d1rig1do. algo qua yo enseñe· Ella doc1dtó que traba,aria el 
terna ·mayúsculas y minúsculas· 

R: 1Gaby'. 1próstamu tu hbro' 
(Gaby le alcanza un libro de cuentos quo tra10 do su casa) 
R: vamos a loor c::,cuál quieren? 
Ñs: ¡Dumbo! 
R: mm poro está largurto ¿van a poner n1ucha atenc.an? 
Ñs: ¡sil 
R: (rov1sa el libro) no. pero Oumbo ustá muy largo 
Ñs: 
R: ¿la bella durmiente? 
Ñs: ¡si! 
Ñs: ¡no! 
R: tienen que poner mucha atonc.On porque dospuós van a hacer una hsta El que no quiere 
oír o quiere hablar so puedo s.ahr, yo no tengo a nadie a la fuerza Bueno. -La bella 
durmiente·, de Porreault (stc) 

R loe casi sin levantar la vista del tox1o Emp1oza trabándos~ vanas veces. Le cuesta 
leer ·magnificencia·. repito vanas veces ·rnagrn. magni, magmf - y un niño le dteo 
"'¡¡magnifica•!- Ella dice que no. quo es otra palabra poro no logra Joorla Sigue leyendo con 
d1f'tcuHades para interpretar la puntuación y darl~ entonac1on caut1van10 Por e¡emplo loe 
-uegó el día del ... del . bautizo· 

Algunos niños hablan entro ellos R interrumpe y hace Icor a Ramon que estaba 
platicando. Ranl6n pasa al frente y lee fuor1o aunque no muy fluido R le c.J1ce quo ya esta bien 
y Ra se va a sentar 

R: ,guardamos silencio o no. Ramón? 
R retoma la lectura Interrumpe Leti, la maestra de 2º D. que traen un niño dí? su ".1n1po 

para dejar1o aqui -porque no quiero trabajar'". (Luego mo d1 cuenta de quo era una mña) So 
intern.Jmpe el cuento porque las dos inaestras so ponen a platicar Luogo entra la maestra 
Magdalena y plaltcan las tres durante unos minutos Los niños esperan hablando entre ellos 
(Nos quedamos en la parte del cuento en la que ol hada vreJa d•co su profocia en ol bauttzo de 
la bella durmlenle). 

Se van las dos maestras 

R: a ver ya. ¡seguirnos!. Mm ... no puedo deshacer el magnífico (stc)de CaliX1a 
(supongo que quiso decir ~nu1lefic10-) 



R misO'lS se detiene. relee para sí y retoma dosdo un poco anles. lnlerrumpo otra 
persona. ~ 

R: ¡ya. seguirnos! ¡C1nrron la puer1a• 

Retorna desde dondo dOJÓ. !.in rupolir lo dol 'magnifico- Luego aporeco otra voz la 
palabra y la dteo bien. (Era malofic10) Los niños escuchan. Hoy tres que loen sus rov1slas do 
cancaturas Cuando R muestra una llustrac.on dol libro. TODOS miran Luego vuetvon a 
escuchar. o se mueven, loen o miran 5US revistas o cuantos Parece que R pidió que tra1eron 
cuentos porque todos taonen un hbro o una revista y no son de la o.scuola. 

(R 1orm1na de loor-. pero realmente fue rnuy d1f1c1I ontondor ol argumento y seguir la 
trama entre tantas 1ntorrupcionos y una lectura un tanto dor1c1onto y poco atractrva Parn 
alguien que no conociera la histona serio dificil roconstru1rla o partir Uo esta oxpononc&a) 

R: 1ya1. ¿Cómo so llama la hada (sic}? 
Ñs: (Algunos) .. Cañ1xtn 
R: ¿cual es el porsona¡e pnnc1pal? 
Ñs: la bella durmiente 
Ñs: y el princ1po 
R: si. ¿verdad?. porque sin el princ1po ¿quó hub1om pasado? 
Ñs· (pocos) hubiera sogu1do durmwndo 
R: van a pasar a escnbu 

Uno niña pasa y escribo on ol pJ.Zarrón do atrás (y yo me cambio de lugar para poder 
ver). 

la valla durmiente y 
el pr1ns1po vahento 

R: ¿quién mas falta? 
Ñs: nadie 
R: ¿esos son lodos tos persona1es? 
Ñs· no! 
Ño1: el rey 
Ño2: y la reina 
Ño3: y las hadas 
Ño4 y la hada madrina 

Pasa otra niña y escribe 

el..roi .. y .. la reina .. y .. las .. adas 
las adas 

Gaby vahea y me pregunta si rey va con V o con-¡· y yo Je digo que va con y. Gaby 
ve a decirle a la nii'\a que está escnbiendo 

I~ 



R: no, ahora no. luogo corrogirnos. ¿Qué mtis? 
Ñs: (algunos) ... ¡la bruja Calixtal 
R: si, era hada pero ora bruja 

Un niño pasa y escribo: 
loada mala 

R: ¡pero cómo se llama?! 
Ñs: ¡Calixta! 

El niño escnbo· 
calista 
R va hacia el ptzanon y dtco 

R: a vor. cuando empozamos usamos 
Ñs: ¡mayüsculas' 

R bona y corrige poniendo ·La-. do la ·1a voila durmiente·. con -L- mayúscula. 
R: ¿y bella (·valla-) esta bion? 
Ñs: ¡no! 

R corngo ·voila- y -pons1po·. poniendo ·bella- y -pnnc1po· (ol aconlo de princ1pe no lo 
agrega ni lo monc.onnJ. Cuando llega a -or re1- dtee 
R: ¿con qué empezamos? 
Ñs: ¡con rnayusculas 1 

R: ¡no han entendido. 1engo n1ucho dte1éndolos que al empezar usamos 7 1 

Ñs: mayUsculas 
R: enlences cuando in1c1amos 
Ñs. 1rnayüsculas 1 

R prosigue con k'"l corrocc.On or1ogr3rtca y de pronto vuelve a preguntar 
R: cuando 1ntr.1arnos usamos ? 

Ñs: ¡minúsculas' 
Ñs: ¡mayúsculas! 
R: .. van a escribir . no. pnmero los voy a preguntar en forma oral a ver si os cierto que 
prestaron atencK>n A ver. Sandra 
S:. 
R: qué te acuerdas 
S: ... 
R: entonces cómo vas a hacor la redacción. lienes que decir maestra no ontendi. y yo volvía a 
leer.( ... ) A ver lngrid. de qué trata el cuenlo ... (mientras dtee eslo saca a un niño del salón) 
1: del princ.ipo 

R va preguntando a vanos nif1os que se quedan callados y no pueden contestar. Otros 
levantan la mano pero R no les da la palabra. está tratando de que parhcipen kJs que no lo 
hacen habitualmente, los silenctosos. Corno eslos no contestan. R termina por preguntarte a 
otros. a kJs que siempre part1c1pan 

R: esto quiere decir que no pusieron atención 
(Realmente. si no conocian el cuento. por la lectura estaba muy dificil que hubieran 

entendido algo). 

R: ... •ver. 
Ñs: .. . 
R: ¡entonces todo k> que leí se lo llevó el viento! 
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Ñs: ,no. si prestarnos atonc1on' 
R: a ver. entonces ·x-
X:. 
R: '-entonces no entond10 nada? 
X. 
R: ¿por quo? 
X: 
R: trató dO que el roy y la roina no toman qué? 
Ñs· hlJOS 
R: una hija Pasa.ron los iulos y por fin la reina 7 
Ñas se embarazo 
R· y naCK> una mñn y fuo el d1a dol quo? 
Ñs: del bauttZo 

... 

R continua roconstruyendo ol argurnonto ;t partir do frases quo doJa incompletas para 
que k>5 mOos digan la Utt1rnn palabra 

R. bien. ahora vamos a hacur lo que nntondmron 
Ñs· (algunos). no. pnn1ero van1os a h<'lc~?r los onunc1ados 
R. no. esto eJnrc1c10 y luego tJI dictado P11moro ol rosumon y luego los onunc1ados G.So 
acuerdan que ompe.zamos con ? 

Ñs: ¡mayúsculas' 
R: y los nombres propios con 
Ñs. ¡mayUsculas 1 

R: rapidrto. tienen tiempo Nombre y fecha y ~ que ontend1oron 
R SA refiero a Jo quo enlcnd1uron del cuento Lo5 onuncmdos a quo so refinó antes son 

enunciados quo rnvontan los nulos libron1ont~ ;:iJ tn1<:1ar cada dia a la manora dol d1C1ado de 
enuncaados quo hacian en primero 

Una nula me muestra su tarea do ayer 
Aumentativos 01minulrvo5 
galota gatito 

(Tiene 8 palabras cada un.:t con su respocirvo d1bUJO grande y chico) 

Los nrños ~scribcn ltbromento v luego pasan a correcc1ón con R y conmigo R corrige 
ortografia y yo redacc1on y cohuroncia otc Después de un rato. R observa lo que vo les digo a 
los niños y comienza a trabajar ella tamb1en con la coherencia y la comprons1on del texto 

Casi todos los rnrios oscnben textos largos. Algunos recuperan todas las ideas 
centrales del cuento, otros no Unos pocos incluyen diálogos entre los porsona1es. A muchos 
les cuesta ordenar los acontec1m1ontos conforme ocurrieron en el cuento. (Se ve que no estéln 
aco~:utnbt.id:J~ J rce::.c1.b11 ~u~ te..<10::.. porqu& cuando les digo que algo no su ent1unde y 
platicamos cómo so ontonderia rnOJOr. se quodan asombrados de que los pida que vayan a 
rnod1f"tear ol tox1o Parece que la rutina os escribir, pasar a rec1b1r calif1cac1on y dar por 
tenninado el trabaJo. aún cuando haya correcct0nos Al principio no croen que soa do verdad 
el pedKfo, pero poco a poco so convencen. roescnben y regrosan para comentar otra vez el 
texto. Se comienza a hacer un JUogo esto da ir. corregir, regresar a ver como quedo, volver al 
banco a reoscnb1r etc 1 

(¡Varios, por no decir la rnayoria, escribieron que la Bella Durm1onte so pincho el dedo 
con una ~maquina do co5or"") 
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·-·-· .... __ 
Este trabajo do COrTecctón 1nd1v1dual nos ll~va ml1s do una hora. Cuando van 

terminando R los pido que inventen 5 enunciados' relac10Rados con el cuonto. 
Un niño oscnbo: 
La maquina do hilar os bonita 
La corona os boni1a 
La bolla durmiente so pincho ol do~o 
La corono es bonita 
El princ1po es bueno 

Esto niño oscnbe muy b1on. F uo ol quo tuzo la n1ojor sintosis del cuento Cuando me 
muestro sus onunc1.ndo5 lo hago roflox1onar sobro k"I acontuac1ón y sin dif'teuh.od agrega los 
acentos COfTOSpond1entos. 

La mayoria inventa enunciados cortos. del ost1lo - es bonito·. o.. es blanco·. o -
es bueno"', etc. (El ascnbir enunciados es algo que tienen moc.."lm.r.ado y todos los hacen mós 
o monos igual. La redacción libre les cuesta y rnás aun l.a rooscrnura Sin nmbargo reescriben 
y mejoran sus textos cuando yo so los pido La mayoría ya no nscribo ·cu· por "'que· y separan 
las palabras. Sólo hay un niño quo todnvia pega paJat>rus y pano co en lugar du que Es 
repetidor. R lo hace algunas corrocct0nes ortográficas 

A las 10.20 entra una mama que va a dar un recado sobro la cooperntrva R pide al 
grupo que saquen el cuaderno do esparlol y escribun el rocada Com1orua a dictarlo olla 
R: rnamita .. t,.COn que empozanlOs? 
Ñs: 1minUsculas! 
Ñs: ¡mayúsculas! 
R: ¡¡¡¿minúsculas?!~!. ¡no~. mayúsculas (dicta)' mamtta te recuerdo quo no se te olvide la cuela 
.. (repite esto dos voces). (RopJto otra voz). rnam1ta. deJilmos ospact0. te, de1omos espack>. 

recuerdo, dejamos espacio. quo. dejarnos espacio, no, deiarnos ospnc10. so. deJamos espacio. 
olvide. de1amos ospacro. la. de13rnos e:;pacao, cuota. do1arnos espacio Atentctmonto vocal 

Voy a rovisar1os ahorita Ouión me dtee s1 terminaron o donde se quedaron para que los 
vuotva a dictar ... 

R tefTTlina do d.ctar y ayuda a los mós atrasados En general es t1o:x1ble para corregir 
No corrige todo y deja pasar cosas a las más atrasados So ve que los niños se sienten 
capaces de escribir y lo disfrutan. 
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