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Cuando vayan mal las cosas, 
como a veces suelen ir, 

cuando ofrezca tu camino, 
solo cµestas por subir. 

Cuando tengas poco haber, 
pero n1ucho que pagar 

y precises sonreír, 
aún teniendo que llorar. 

Cuando ya el dolor te agobie 
y no puedas ya sufrir. 
descansar acaso debes 

¡pero nunca desistir! 

Tras las sombras de la duda, 
ya plateadas, ya sombrías, 
puede \;lien surgir el triunfo 
y no el fracaso que temías. 

Y no es dable a tu Ík'llorancia, 
figurarse cuán cercano 

puede ystar el bien que anhelas 
y que juzgas tan lejano. 

Lucha por más que tengas 
en la brega que sufrir, 
cuando todo .esté .peor 
Más debemos insistir 

Rudyard Kipling. 



DEDlCATQRlA 

A mi papá: 
Mi más profundo agradecimiento por tu entrega, empei\o, 

dedicación y sacri licio parn hacer de mí una persona comprometida y 
exitosa, logrnndo las metas que me propuse hasta la culminación de 
mi carrera profesional. Grnci<L' por todo lo que me as dado a lo largo 
de la vida, porque eso me hace ser feliz. 

A mi pequeño Cristian: 

A mi mamá: 
Por habem1e dado la vida, porque gracias a tus cuidados 

crecí e hil'iste de mí una mujer responsable y sobre todo, 
porque me enseñaste a valorM la importancia de tener una 
familia. 

Por ser tú, quien me recuerda que cada momento de la 
vida es marnvilloso. Sabiendo que eres el principal y mayor 
motivo de mi vida. Porque tu sonrisa me inspirn a ser cada 
día una mejor persona. 

A mi hermano Martín: 

A mi esposo: 
Especialmente a ti Alberto, porque eres quien me ha brindado su 

apoyo irn¡ondicional y por todos los momentos hermosos que hemos 
vivido y que me hacen saber lo bello que es compartir contigo cada día. 
Tambi6n P\lr la' situaciones especiales que nos han hecho aprender 
juntos. 

Quiero agrndeccrtc principalmente por tu comprensión, paciencia, 
ayuda, C0\11Pañía y amor, ya que esto es fundamental parn que pudiera 
conduir ~on esta ct.apa tan importante pard mí. 

Primordialmente quiero decirte que te agrndczco cada uno 
de los momentos que hemos compartido. ya que todos ellos son 
únicos y especiales, pues debido a eso aprendí grandes cosa,. 
Soy feliz de tenerte a ti como hemiano, me siento orgullosa de 
ti. 

A Alejandrn: 
Fundamentalmente quiero darte la' gracias Ale, por haberme 

permitido .compartir contigo esta experiencia, debo decir que por tu 
apoyo, ayuda, paciencia, trabajo y sobretodo por tu amistad, quedo 
satisfecha con el trabajo que juntas logramos. 

Cristina .. 

¡¡ 



DEDICATORIA 

....... Finalmente, uno e Jo que vive a lo largo de su vida: gracia., a Ja intluen..:ia de diferentes persona' uno 
logra confonnar para si, una identidad, lilo,ofía J~ vida, carácter y personalidad ..... este es un buen 
momento para dedicarte uno de los más importantes logros de mi vida y agradecerte: 

Mami ... por enseñanne lo que es ser una mujer en 
toda la extensión de la palabra. Te agradezco el que 
n1c tnmsmiticrns )a scn~ibilidad necesaria para 
luchar por lo que deseo, por enseñanne que con 
dedicación, cariño, rcspon;abilidad, cnlrc¡:a y 
sacrificios. se puede lograr lo que sea. 

Mari, Jorge y José Luis, quienes además de ..:r mb 
hennanos, fueron mis primeros amigos: gracias por 
su alegría, apoyo, cariño, ocurrencia' y por todos 
los momentos que me han hecho vivir a su lado. 

Cristina .... por ahí se dice que la' amistades han de 
cultivarse y que su alimento principal es el cariño. 
la cortesfa y la lealtad: gracias por dejarme .:Jaro 
que fuimos capaces de supcmr la prueba de fuego y 
que nuestra amistad se fortaleció y cnriquedó .:on 
este tmbajo que juntas realizamos. 

Papi ... por ensei\arme que uno puede ser fuerte sin 
necesidad de ser rudo, que se puede mostrar orgullo 
sin necesidad de ser arrogante y que se puede ser 
osado, cuando se c'tá conciente del propio 
potencial, situación y naturaleza. 

Rommel...por tu cariño, paciencia, apoyo y ejemplo 
de que ¡odo se puede lograr cuando uno se 
propone. Por mostmnnc que el amor no es tan sólo 
una quimem y que éste. nos tmnsforma en mejores 
seres humanos y º'" incita a 11.:ner suenos y 
llevarlos a Ja realidad. Te amo. 

Alejandra. 

iii 



AGRADECIMIENTOS. 

A nuestra máxima casa de estudios, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 
M f:X ICO, por proveemos de las herramientas necesarias para poder servir a nuestro pa!s de 
manera efectiva, humana y profesional. 

A la Facultad de Psicología de la UNAM, as! como a todos losacad(!micos responsables 
de nuestra formación profesional. 

A la Lic. Marcela González Fuentes, gracias por tu apoyo, paciencia, tiempo y 
profesionalismo. Nos enseñaste muchas cosas acerca de lo que es ser una buena Psicóloga, pero 
sobretodo nos transmitiste el que siempre se pueden superar nuestras propias creaciones y que 
nuesu·o trabajo siempre puede mejorarse. 

A nucsu·os asesores, Dra. Susana Ortega Pierrcs, Mtro. Femando Vázquez Pineda, Lic. 
Guadalupe Osario Alvarez, Lic. Lcticia Echcvcrría San Vicente, por su tiempo y por sus 
acertados comentarios para que el presente tmbajo, pudiera enriquecerse. 

A.Jos responsables de que el progmma de. Internado en Psicología General pudiera 
llevarse a cabo, ya que gracias al mismo adem;ís de obtener una sólida preparación, nos ayudó a 
abrir nuestro panorama acerca de las neccsicfadcs y formas e intervenir en problemas que aquejas 
actualmente a nucstm sociedad. 

A PROBETEL, por el apoyo otorgado durante la elaboración de este trabajo de tesis. 

iv 



CONTENIDO 

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTOS 

ÍNDICE 

PRESEl'jTACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Capitulo J .. Antecedentes de la lengua 
escrita. 

INDICE 

Capítulo.2 .. Psicogéncsis de la lengua escrita. 

Capitulo 3. La familiarización de la lengua 
escrita en algunas propuestas y programas 
educativos para nivel inicial y preescolar, 
desde una.perspectiva psicogcnética. 

Capitulo 4. Criterios para la elaboración de 
propuestas educativas 

Cómo interesar a los niños en la 
lengua _escrita: Propuesta de 
trabajo para educadoras de 
Educación Inicial . 

INDICE 

Present-0ción 

¿se debe o no enseñar a leer y 
escribir en preescolar? 

Cap.1. fQué :sabemas.sobre cómo 
aprenden los niños a . leer y 
escribir? 

PAGINA 

ii.iii 

iv 

V'! vi 

3 

7 

21 

49 

73 

.1 

12 

\' 



Cap.2. Hipótesis. acerca. de .lo que 
se pue~e leer y cómo se puede 
escribir._· 

Cap.3. Cómo. interesar.al niño- en la 
lengua escrita. 

Diseño de un ambiente 
alfabetizador. 

! 

Estimulando el desarrollo del 
lenguaje oral y su. relación con las 
palabras, letras y sonidos. 

Descubriendo las funciones que 
tiene laiengua escrita. 

Familiadzando con.algunas. de las 
reglas de la lectura_ y escritura. 

Para terminar 

An,exo 

CONCLUSIONES. 

Referenci¡.Bibliográficas. 

24 

33 

36 

54 

78 

101 

113 

.114 

74 

77 

vi 



PRESENTACIÓN 

La idea de realizar una propuesta pam cducadoms de educación inicial acerca de 
cómo interesar a los niños en la lengua escrita, surge de nuestra experiencia en el centro de 
desarrollo infantil (CENDI) núm. 32, la cual fue sede de entrenamiento del programa de 
internado en psicología general, específicamente del área educativa. El objetivo del 
internado fue formar psicólogos a través del trabajo práctico en escenarios reales donde este 
profcsionista se desenvuelve. 

El CENDI pertenece a la Secretaría de Educación Pública (SEP) en lo 
correspondiente al nivel inicial de la modalidad cscolari7.ada, atiende a una población 
infantil de los O a los 6 años de edad. Dentro del programa educativo de los CENDI 's se 
incluyen las áreas de trabajo social, nutrición, medicina, pedagogía y psicología. 

El área de psicología tiene como objetivos estimular, evaluar. detectar e intervenir 
en problemas de desarrollo en los niños. estos problemas pueden ser de tipo motor, 
lenguaje, cognoscitivo o sociocmocional. 

Aunque actualmente en el programa de la SEP para los CENDI' s, se contemplan 
los objetivos de familiarizar a los niños con la lengua escrita, no existe ningún programa 
formal para que el personal docente realice las actividades en relación con este objetivo. 
De esta manera el trabajo de las maestras se hace más dificil, obstaculizando la 
oportunidad de intervenir de una manera más sistemática, organizada y eficiente con los 
niños. 

Los técnicos encargados de apoyar al equipo docente para familiari:t.ar a los niños 
con la lengua escrita, ellos son: la jefa del área de pedagogía y la psicóloga. Los materiales 
con los que se cuenta para trabajar son los proporcionados por Educación Inicial, dichos 
materiales constituyen un esfuerzo por sistematizar y facilitar la tarea de las maestras. Sin 
embargo, consideramos que no responde a las necesidades de las maestras. 

Tomando en cuenta que la adquisición de la lengua escrita es un proceso 
psicológico que abarca la forma en que los niños se apropian del conocimiento es que 
decidimos diseñar una propuesta de trabajo para educadoras de educación inicial que las 
apoye en la familiari7..ación de los niños con la lengua escrita. Con este documento 
esperamos que las maestras obtengan una propuesta fundamentada teóricamente, con 
objetivos pam cada nivel de edad y estrategias de trabajo para realizar con los niños. 
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INTRODUCCIÓN. 

Uno d~ los grandes retos del gobierno 'de nuestro país es atender el rezago educativo 
ya que un número importante de niños reprueban en los primeros grados de escolaridad 
primaria. 

Aunque el origen del problema puede ser multifactorial, algunos autores como 
Ferreiro ( 1982), consideran que el fracaso. específicamente del aprendizaje de la lengua 
escrita. puede deberse en gran parte. a que antes de ingresar a la primaria, estos niños se 
han desarrollado dentro de ambientes no alfabetizadores. Es decir. han tenido pocas 
oportunidades de interactuar con lectores potenciales dentro de su contexto cotidiano. por 
lo tanto han presenciando pocos actos de lectura y escritura, en los cuales, la mayoría de 
las veces no se les ha involucrado. Debido a ello, los niños dilicilmente descubren y 
comprenden la funcionalidad que tiene la lectura y escritura en el medio social, lo que 
posiblemente sea un factor que los lleve a no interesarse en la lectura y la escritura. 

Tradicionalmente, se ha responsabilizado a la escuela primaria de brindar actividades, 
experiencias y materiales que le permitan a los niños leer y escribir. Sin embargo, algunas 
investigaciones han demostrado que la participación de los padres tiene un papel 
fundamental en el interés que muestran los niños por ese objeto de conocimiento.· Ferreiro 
( 1997) ha encontrado que los niños que se desarrollan dentro de un ambiente familiar, 
donde los padres están en contacto permanente con la lengua escrita, es decir, que son 
lectores potenciales, tienen mayores posibilidades de interesarse en la lengua escrita y 
aprender a leer y escribir a una edad más temprana. Desafortunadamente, en l\1éxico un 
gran número de familias pertenece a estratos sociocconómicos bajos, en donde la mayoría 
de las veces los padres no son lectores potenciales, no saben leer y escribir o si lo hacen no 
tienen establecidos hábitos relacionadas con la lectura y escritura. Por lo tanto, no es una 
actividad o un interés que se comparta con los hijos, de tal forma que la escuela debe 
asumir la responsabilidad de poner al niño en contacto con la lengua escrita. 

Las investigaciones y los trabajos sobre el proceso de adquisición y enseñanza de la 
lengua escrita, realizadas por algunos autores como Ferreiro ( 1979), Ncuman. Copple y 
Bredckamp (2000), Gómez, Cárdenas, Guajardo, Kaufman. Maldonado. Richero, 
Velázquez (1985), Manrique (1997), Molina (1981) Strikland y Mande! (1991). Vetrano 
( 1994). entre otros, arrojan resultados acerca de cómo se da este proceso y señalan la 
importancia que tiene la etapa inicial, en la cual existe en el niño interés por utilizar la 
lengua escrita para obtener información de su medio ambiente. comunicar ideas. 
sentimientos, experiencias, cte. Este interés se presenta antes de que el niño aprenda a leer y 
escribir de manera formal, es decir. antes de ingresar a la escuela primaria. 

En la actualidad existen diversas propuestas de trabajo para enseñar a leer y escribir 
a partir del primer año de primaria, pero se encuentran muy pocas propuestas dirigidas a 
motivar el interés de los niños hacia la lengua escrita. .. 
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Los programas de educación inicial y preescolar de la SEP y Nezahualpilli intentan 
llevar a cabo esta tarea de motivar el interés de los niños con respecto a este tema, sin 
embargo, aunque en sus objetivos plantean la familiarización del niño con la lengua escrita, 
no emplean un lenguaje adecuado para facilitar la comprensión de las educadoras, no dan 
ejemplos ni proponen sugerencias de las actividades a realizar y no existe una planeación 
de las mismas, tampoco aclaran el papel del maestro y de los padres en el proceso de la 
adquisición de la lengua escrita. 

Para motivar el interés de los niños pequeños en este objeto de conocimiento, es 
necesario comenzar a transmitir a los niños cuál es la utilidad que tiene la lengua escrita, 
generando variadas y ricas oportunidades que proporcionen al niño experiencias 
relacionadas con la misma, tales como presenciar actos de lectura y escritura, estar en 
contacto con lectores potenciales, etc., es decir, que se encuentre inmerso en un ambiente 
alfabetizador. 

Considerando lo anterior, es importante que el nivel inicial y preescolar contemplen la 
necesidad de familiarizar a los niños con la lengua escrita, permitiéndole a aquellos niños 
que no crecieron en ambientes alfabctizadores, mayores oportunidades de acercamiento 
con la lengua escrita. Por todo lo anteriormente expuesto, y como resultado de la 
experiencia profesional adquirida durante el Internado y de la búsqueda y revisión 
bibliográfica sobre el tema, se propone un manual de trabajo dirigido a educadoras de nivel 
inicial y preescolar, que les apoye en la tarea de planear, organizar y realizar actividades 
que promuevan el interés de sus niños por la lectoescritura. 

El contenido del manual que desarrollamos está basado en los principios de la teoría 
psicogenética y en los resultados de las investigaciones actuales. Cabe mencionar que 
dentro de esta propuesta, no se aportan conceptos nuevos acerca del tema pero si se lleva a 
cabo la presentación de una propuesta que retoma y concentra en un mismo documento, 
aspectos relacionados con la teoría psicogenética (la cual es aceptada por la Secretaria de 
Educación Pública en el nivel preescolar) de una forma, que suponemos es más clara para 
las educadoras, con propuestas de acción y de materiales pertinentes al tema, encaminados 
a apoyar a la educadora en la familiarización e interés del niño hacia la lengua escrita. 

El presente trabajo de tesis se encuentra dividido en cinco capítulos, los cuales se 
describen a continuación. 

En el primer capítulo titulado "Antecedente de la lengua escrita" se presentan de 
forma breve algunos aspectos relacionados con la Historia de la lengua escrita en donde se 
trata de enmarcar las formas tan variadas en las cuales el ser humano ha hecho uso de la 
lengua escrita desde épocas muy remotas. En el siguiente apartado, se habla de La 
import1111cia tic la lc11g1111 cscritll, como una forma de comunicar nuestras propias ideas y 
conocer las de otros. En un tercer apartado se mencionan de forma breve J)i1•crslls 
llproxi111llcim1c.•· tlirigidlls llf llpre111/i;;lljc de /11 lc11g1111 escrita, en donde se habla de 
algunas de las metodologías que se han empleado a lo largo de los años y que en la 
actualidad prevalecen, encaminadas a la enseñanza de la misma. 

4 



En el segundo capítulo titulado "Psicogénesis de la lengua escrita", se dividió en 
dos apartados: La c011struccití11 del cmwci111ie11to y La mlquisició11 t!e lll lengua escritt1, 
en el primer apartado se describen algunos conceptos de la teoría psicogenética de Jean 
l'iaget,para explicar el. desarrollo cognoscitivo. Debido al rango de edad que abarca este 
trabajo, sólo se cubren los periodos que comprenden a niños de O a 7 años. 

En el segundo, se describen los aspectos relacionados con la adquisición de la 
lengua escrita, desde una perspectiva psicogenética tomando como referencia, algunas de 
las investigaciones llevadas a cabo con relación a las primeras hipótesis que los niños 
elaboran con respecto a la lectura y la escritura. Se tomaron en consideración 
principalmente, las hipótesis que construyen con respecto a cómo interpretar las /!!Iras, a 
la lectura co11 y si11 i111age11, de oracio11es y palabras; a los actos de lectura y escritura. 
Finalmente se hablará acerca de cómo, según las investigaciones, evoluciona la lengua 
escritura en los niños. 

En el tercer capítulo titulado "La familiarización de la lengua escrita en algunos 
programas educati\'os para ni\'el inicial y preescolar, desde una perspectiva 
psicogenélica", se presenta una revisión de programas y propuestas educativos dirigidos a 
niños pequeños. El propósito es, describir su postura con relación a la lengua escrita así 
como la metodología de trabajo que plantean, es decir, las actividades que se sugieren a la 
educadora. Al respecto, se describen de una manera muy general tres programas y dos 
propuestas educativos. Los programas son: "Ne=alrualpilli ", el cual es un programa 
comunitario que se lleva a cabo en Cd Nezahualcóyotl, el Programa de Educación Inicial. 
de la Secretaría de Educación Pública (!'El, 1992), el Programa de Ed11caciá11 Preescolar, 
también de la SEi' (l'EP. 1992). la l'm¡mcsta para el Aprendi=<!ie de la Lc11g11a Escrita 
(SEP-OEA. 1985), propuesta educativa que ha sido adoptada por educación inicial, para 
familiarizar a los niiios con la lengua escrita y la propuesta desarrollada en Estados Unidos: 
"Lear11i11g to Rcad wul Write" de la lnternational Reading Association (IRA) y la 
National Association for the Education ofYoung Children (NAEYC). 

En el cuarto capítulo titulado "Criterios para la el:tboración de propuestas 
educativas", se describen algunos fundamentos para la realización de una propuesta 
educativa. Este capítulo está dividido en cuatro secciones: Una t1[1roximt1ción 1/c/ 
t1[1rc11t!izaje y e11.•eiia11;:.11; l.t1 111otil'l1ció11 y ·'"" efectos c11 el a[1re11t!izaje: el pt1[1el tlel 
t!occ11te; Di.•e1io y e/a/10rt1cití11 t!e progrt111ms ct!uct1ti1•os y Criterios [lllra la elllboració11 
tic prograuws et!11c11tiw1s en la primera y segunda secciones, se exponen respectivamente, 
los conceptos que tienen que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje y los factores 
relacionados con la motivación de los niiios hacia la adquisición del conocimiento, lo 
anterior es descrito con base en una aproximación constructivista. 

En la tercera sección, se describen algunos indicadores que nos ayudan a conformar 
una propuesta educativa, para esto retomamos algunos de los elementos propuestos por 
investigadores de NAEYC. con respecto a la elaboración de programas educativos. 

En la cuarta sección, . se mencionan los aspectos que deben ser contemplados en el 
diseiio de programas y materiales educativos, se determinan algunos criterios para la 
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elaboración de materiales didácticos, los cuales, estimarnos convenientes para la 
realización de Ja propuesta educativa dirigida a maestras de educación inicial. 

6 

Finalmente, en el quinto capitulo titulado "Cómo interesar al nmo en la 
lengua escrita: Propuesta de trabajo para educadoras de Educación Inicial", presentamos 
nuestra propuesta educativa, Ja cual retoma aspectos que consideramos importantes, de 
cada uno de los programas y propuestas revisados. Inicialmente se presenta una 
descripción acerca del proceso de aprendizaje de la lengua escrita a partir del enfoque 
cognoscitivo. Se presentan las principales aportaciones hechas por Emilia Ferreiro y 
colaboradores, las cuales se basan en Ja teoría psicogenética. También se habla acerca de 
algunas de J¡is hipótesis que los niiios elaboran acerca de qué se puede leer y de cómo se 
puede escribir. Del mismo modo se hace una invitación para rcllcxionar acerca del papel 
que tienen las educadoras en el desarrollo y educación de Jos niños. Finalmente, se 
proponen algunas actividades que considt:rarnos serán de utilidad para que las educadoras 
lleven a cabo la tarea de familiarizar a Jos niños con Ja lengua escrita. Se incluyeron 
objetivos para cada una de las tres áreas de desarrollo (lactantes, maternales y 
preescolares). 

La propuesta está organizada en 4 acciones clave, que consideramos son esenciales 
para trabajar con Jos niños: Diserw de un ambiente a!faheti:ador; Esti11111lando el 
desarrollo del lengm¡je oral y su relación con las pu/abra.\·, letras y sonidos; Descubriendo 
lasf1111ciones que tiene la lengua escrita y Fa111iliari::c111do con algwws de las reglas de la 
lengua escrita. En cada una de ellas pueden encontrarse actividades especificas 
encaminadas a cubrir Jos objetivos propuestos. 



CAPÍTULO! 

ANTECEDENTES DE LA LENGUA 
ESCRITA 
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ANTECEDENTES DE LA LENGUA ESCRITA 

CAPÍTULO l. ANTECEDENTES DE LA LENGUA ESCRITA. 

Este capítulo se encuentra organizado en tres secciones: 1) Historia de la lengua 
escrita, b) Importancia de la lengua escrita y e) Diversas aproximaciones o métodos 
dirigidos al aprendizaje de la lengua escrita. 

En la primera, se describe brevemente la historia de la lengua escrita,'- desde su 
surgimiento hasta el largo proceso de evolución por el que ha pasado, para cubrir diversas 
funciones y necesidades de la humanidad. En la segunda, se encuentran los aspectos más 
relevantes en relación con la función que tiene la lengua escrita. como objeto social. En la 
tercera parte, se mencionan en qué consisten y qué proponen las diversas aproximaciones 
y/o métodos que se han diseñado para la enseñanza de la lengua escrita. 

1.1 Historia de la lcn~un escrita. 

La adquisición del lenguaje es una de las habilidades características del hombre, y 
su evolución inició con el origen del hombre durante un largo proceso. Surgió por la 
necesidad de expresar de manera perdurable sus sentimientos, ideas, hechos y creencias, a 
través de dibujos y pinturas, y esa forma de expresión le resultó suficiente mientras su vida 
era nómada y se desenvolvía en pequeños grupos (Gómcz Palacios, 1985). 

El desarrollo de otras actividades entre estos grupos, como la agricultura y la 
formación de ciudades, provocó un cambio considerable en los aspectos económico y 
cultural. Por lo tanto, surgió la necesidad de inventar nuevas formas para "marcar", puesto 
que el dibujo y la pintura ya no cubrían algunas necesidades como: marcar sus 
pertenencias, llevar las cuentas, establecer leyes, registrar hechos, comunicarse a distancia, 
etc. De esta manera, la escritura surge por necesidad de los pueblos y. las características y 
las funciones que tiene en la humanidad pasan por un largo proceso evolutivo (Gómez 
Palacios, 1985). 

La escritura es una representación gráfica del lenguaje que utiliza signos 
convencionales, sistemáticos e identificables; consiste en una representación visual y 
permanente del lenguaje que le otorga un carácter transmisible, conservable y vehicular; 
igualmente es un modo de expresión verbal tardío, tanto en la historia de la humanidad 
como en la evolución del individuo. La escritura, que es grafismo y lenguaje, está 
íntimamente ligada a la evolución de las posibilidades motrices que le permiten tomar su 
forma y al conocimiento lingüístico, que le da un sentido (Condcmarín, M. Y Chadwick, 
M., 1990). 

Desde los tiempos de Aristóteles, se ha considerado que la escritura es un 
dispositivo gráfico para transcribir el habla. Las marcas con fines mnemomcos y 
comunicativos son tan antiguas como la cultura misma. La cuestión crucial consiste en 
saber qué representaban esas marcas para quienes las hacían y las leían. La revolución 
neolítica que comenzó hace alrededor de diez mil años estuvo marcada por la aparición de 
la alfarería. la preparación de alimentos y la agricultura doméstica, así como por los 
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cambios psicológicos que entrañaban Ju ornamentación y el entierro de los muertos; estos 
cambios son más o menos contemporáneos de los comiemms del dibujo y el uso de tarjas 
(Goody, 1987). 

El modo en que estos sistemas representativos fueron leídos determinará cómo 
llegaron a servir como modelos de habla. Aunque tanto las tarjas como los dibujos son 
representaciones gráficas y pueden cumplir funciones similares, esa'> funciones y 
estructuras han tendido a variar a lo largo de la historia: los dibujos siguieron siendo 
icónicos y las tarjas se volvieron arbitraria"> y convencionales (Snell, 1960). 

Los primitivos sistemas de escritura, así como muchos de los contemporáneos, 
exhiben diversas propiedades y funciones. Los signos geométricos se usaron para indicar 
propiedad en Mesopotamia hace cuatro mil años, de manera análoga a las marcas de 
ganado utilizados en la actualidad; las tarjas se usaron en la China antigua para registrar 
deudas u otros datos, y en Gran Bretaña, en la Tesorería Real, hasta 1826; las sogas 
anudadas se usaron como registros en la China antigua y en otros lugares y alcanzaron un 
altísimo nivel de complejidad en los quipus del Perú precolombino; los emblemas, es decir, 
los sellos, totcms. escudos de armas. banderas y signos religiosos, constituyeron una parte 
de los códigos gráficos en tiempos remotos. tal como sucede en el presente (Gaur, 1987). 

Algunos de estos dispositivos gráficos no solamente simbolizaban objetos o 
acontecimientos; también representaban una secuencia de hechos que podían narrarse, es 
decir, contarse y no meramente nombrarse. El más conocido es la escritura pictórica del 
tipo desarrollado por los pueblos aborígenes de América del Norte. Los ojibway empicaban 
una serie de dibujos reali;,.ados en rollos de corteza de abedul para representar los rituales 
de la cultura incluyendo la creación del mundo y del pueblo ojibway; esos rollos sólo 
podían ser interpretados por el chamán y su descripción variaba según el propósito del 
narrador. La ConfCderación Iroquesa usaba una serie de correas o el wampum para 
simbolizar tratados relacionados con el reclamo de ticrms; su interpretación es hoy el 
objetivo de la Comisión Real Canadiense para Pueblos Aborigcnes. También se encuentran 
los sistemas visuales, gracias a ellos un experto adecuadamente entrenado podía recuperar 
importante información cultural. Describir como "lectura" el uso de tales sistemas, tal vez 
fuerce indebidamente el significado moderno del térrnino; en ellos, no se hacia una clara 
distinción entre leer un texto y describir una imagen. Estos sistemas gráficos traen a la 
memoria y a la conciencia los significados o interpretaciones culturales de símbolos, pero 
no contribuyen a la comprensión de nociones de la lengua palabra o fonema específica. Si 
bien puede considerarse que un dispositivo gráfico dice "lo mismo" en toda"> las ocasiones 
de lectura, no hará corL">cientcs nociones lingüísticas como "palabra" o "las mismas 
palabras". dado que no hay nada en la forma gráfica que pueda tomarse como modelo de 
tales constituyentes lingüísticos; por ejemplo: el dibujo de un perro es simultáneamente el 
dibujo de un cuadrúpedo doméstico, una mascota. el mejor amigo del hombre. etc.; no hay 
una correspondencia exacta entre elemento lingüístico y signo (Olson. J 998). 

Podemos observar que las formas emblemáticas de "escritura" como la que entraña 
el uso de signos visuales para indicar un Tótem o una tribu. no crean distinciones entre el 
nombre y la cosa; el emblema representa a la vez el tótem y el nombre del mismo. Del 
mismo modo, se puede tener el concepto de nombre sin tener el concepto de palabra; una 
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_palabra es una unidad lingüística, en tanto que un nombre es una de las propiedades del 
objeto. Los emblemas representan nombres, no palabras (Olson, 1998). 

Una forma gráfica extremadamente importante desde la cual pueden haberse 
desarrollado todos los sistemas de escritura en Occidente es el sistema de fichas 
desarrollado en Mcsopotamia con fines contables hacia el noveno milenio a.C. El sistema, 
invcnl!!o:I'.' por los antiguos sumcrios que vivían en lo que es hoy el sur de Irak, 
aproximadamente en la época en que las sociedades de cazadores y recolectores estaban 
dando paso a un modo de vida agrícola. consistía en un conjunto de fichas de arcilla con 
formas y marcas distintivas. usadas para registrar ovejas, vacas y otros animales. así como 
mercaderías de diferente tipo. como aceite y cereales. Alrededor del cuarto milenio a.c .• 
cuando empezó el auge de las ciudades. la variedad de fichas aumentó enormemente, al 
parecer debido al creciente número de tipos de cosas que debían ser ejemplificadas. Se 
comenzó a perforar las fichas, de tal modo que podían ensartarse juntas. Poco tiempo 
después, se las colocó en envases o bullac que. como la sarta de fichas. podían marcar una 
única transacción (Olson. 1998). 

Schmandt-Bcsserat ( 1992) sostiene que las marcas en las bullac constituyen la 
primera escritura verdadera. La conexión entre las fichas y la escritura proviene del hecho 
de que el contenido de las bullae se indicaba en su superficie. imprimiendo la ficha en la 
arcilla blanda antes de cocerla. Pero una vez que el contenido estaba marcado en el envase. 
no había necesidad de incluir en él las fichas verdaderas. El enva~c se transformó en una 
superficie escrita. y las formas de las fichas inscriptas en la superficie se transformaron en 
los primeros textos escritos. Las fichas que representan unidades de mercaderías son el 
origen de los signos sumerios para esas unidades. 

Harris ( 1986) sostiene que el paso decisivo desde las fichas hacia la escritura ocurre 
cuando los símbolos pasan de ser repeticiones de fichas a una combinación de emblemas. 
es decir, adquiere sintaxis. Un sistema que representa /res ovejas mediante tres símbolos de 
oveja (es decir. oveja. oveja. oveja) es totalmente diferente. según este autor. a uno que 
representa las mismas tres ovejas mediante dos fichas, una pam oveja y otra para la 
cantidad. Así como la sintaxis es lo que hace que una lengua sea lengua, es la sintaxis lo 
que hace que un sistema gráfico "generativo" permita la combinación y recombinación de 
símbolos para expresar un amplio espectro de significados. 

Un ejemplo de este tipo de escritura es la de Ur (2900 a.C., aproximadamente), 
archivada como 10946 en el Musco Británico, que muestra el contenido de un depósito. La 
tableta está dividida en celdas. en cada una de las cuales se da un producto y una cantidad. 
El símbolo para jarra. que se apoya en una base puntiaguda., representa cerveza, mientras 
que las impresiones redondeadas representan cantidades. La cantidad está representada con 
dos formas: una producida por el extremo de un estilo, que quizá represente las decenas. y 
la otra producida por el canto del mismo instrumento. y que quizá represente las unidades. 
Aunque es incierto lo que varias de las marca~ indican, la celda en cuestión puede leerse 
como "veintitrés tinajas de cerveza". Esta escritura elemental tiene una sintaxis. y podría 
considerarse como el modelo preciso para un enunciado oral. Pero no huy razones para 
creer que tales signos gráficos representen una palabra o palabras determinadas en una 
lengua natural (Olson. 1998). 
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La tableta podría leerse en cualquier lengua, como los numerales arábigos; 4 puede 
leerse como "cuatro" o ''four". No es esencial postular, como lo hacen la mayoría de los 
tL>óricos, que las escrituras sintácticas representan el habla: también es cierto que esas 
escrituras son una lengua. Es decir que no necesitamos suponer que esos primeros escribas 
tenían un modelo de lengua del cual eran co'nscicntcs, y que consistía en palabras ordenadas 
por una sintaxis que intentaban representar mediante la escritura. Antes bien, podemos 
explicar la relación existente entre lengua y escritura diciendo que una escritura con una 
sintaxis proporciona, por primera vez, un modelo adecuado para el habla (Olson. 1998). 

Dos hechos sugieren que las escrituras sintácticas son tomadas como modelos para 
el habla. El primero es que se considera que los signos representan palabras, y no cosas. 
Los paleógrafos señalan que hacia el tercer milenio (2900 a.C.) aparecieron los primeros 
textos literarios escritos en cuneiforme, y que esa escritura refleja claramente el 
conocimiento lingüístico del escriba. Es decir que la escritura permite al lector inferir la 
lengua del escritor: las primeras tabletas, como hemos visto, no lo hacen. Pero ¿qué implica 
exactamente este logro'!. En primer lugar, la introducción de signos de palabras. El signo 
de cerveza en la tableta cuneiforme mencionada, representa ccrvc:l'.a, no la palabra 
"ccrvc7.a". Tampoco el signo para abeja representa necesariamente la palabra "abeja": 
apenas representa el objeto, una abeja. Pero si el signo es apropiado para representar el 
verbo "ser", es que se ha transformado en el signo de una palabra, en un logógrafo. El 
principio subyacente en este caso es el de rebus, el uso de un signo que normalmente 
representa una cosa para representar una entidad lingüística que se pronuncia igual: esta 
entidad es una palabra. Señalemos que el principio de rebus no juega simplemente con el 
conocimiento de palabras preexistentes; la substitución de los signos sobre la base de su 
pronunciación es lo que trae a la conciencia las palabras. llna escritura que puede 
representar tanto la sintaxis como las palabras combinadas por esa sintaxis produce un 
sistema de escritura canónico. capaz en principio de representar todo cuanto pueda decirse 
(Gaur, 1987). 

Schmandt-Bcsscrat ( 1986) ha señalado que la invención de números abstraetos, 
coincide con la de esas escrituras "sintácticas". Las primitivas tarjas y fichas, como ya se 
mencionó, representan mimcros por la simple correspondencia uno a uno: una ficha para 
cada objeto. Cuatro ovejas pueden representarse mediante cuatro marcas en un palo. cuatro 
guijarros en un morral o cuatro fichas con forma de oveja en una cuerda. Los antiguos 
sumcrios tenían fichas diferentes para ovejas, vacas y otros items. Pero cuando se 
reemplazan cuatro de ellas por dos, una para oveja y otra para el número de tarjas, esa ficha 
puede leerse como una palabra para un número entero. '"cuatro". La invención de la 
escritura sintáctica habría permitido, pues, la invención de las cantidades abstractas, en este 
sentido, las palabras han dejado de ser emblemas, y se distinguen de las cosas y de los 
nombres de las cosas; el hombre ya es consciente de ellas en tanto entidades lingüísticas. Es 
posible pensar en el significado de las palabras independientemente de las cosas que 
designan. gracias a que la forma escrita proporciona un modelo. el concepto o las categorías 
para reflexionar sobre los constituyentes de la forrna ornl (Olson. 1998). 

Una vez que un sistema de escritura tiene una sintaxis, los emblemas o fichas 
pueden considerarse palabras. y no emblemas, y la construcción puede considerarse una 
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proposición. y no una lista. Las estructuras presentes en la escritura proporcionan ahora las 
categorías necesarias para la introspección de las estructuras implícitas de la lengua. Estas 
escrituras son logográficas por el hecho de que las fichas representan los principales 
constituyentes gramaticales de la lengua, es decir, las palabras. Pero no se sigue de ello. 
que los inventores de una escritura de esa índole ya conocieran las palabras y pensaran 
entonces representarlas mediante la escritura. Quizá lo contrario sea exacto. Las 
invenciones de los escribas imponían un tipo de lectura que hacía posible que se 
considerara a la lengua como compuesta por palabras relacionadas por medio de una 
sintaxis. La escritura proporcionó, pues, el modelo para la producción del habla (en la 
lectura) y para la introspección consciente del habla en tanto compuesto de constituyentes 
gramaticales, es decir, palabras (Olson. 1998). 

La posibilidad de que los sistemas gráficos con sintaxis puedan leerse como 
expresiones en una lengua natural es lo que hace que la forma escrita sea un modelo para la 
forma oral. Desde luego. los esquemas gráficos siempre pueden ser vcrbalizados o 
comentados, pero sólo cuando es posible diferenciar la actividad de describir lo que 
muestra una imagen de la lectura de lo que dice un texto (Olson. 1998). 

¿Toda escritura con sintaxis es un sistema de escritura?. En términos de la historia 
de la escritura, parece inevitable llegar a la conclusión de que cuando los signos adquirieron 
una sintaxis fueron sistemas de escritura. A partir de esto, podemos decir que el conjunto de 
numerales arábigos es un sistema de escritura. Pero ¿es una escritura logográfica, como 
suele afirmarse? En realidad no lo es, dado que los signos no representan palabras de 
ninguna lengua determinada. Esta escritura puede verbalizarsc de diversas maneras: 3 x 4 = 
12, puede leerse como "tres por cuatro da doce'', y puede lexicalizarse en cualquier lengua 
oral. El camino para salir de este dilema es recordar que no todas las escrituras son intentos 
de representar "lo que se dice" sino hechos, y que algunas de esas representaciones pueden 
ser tomadas corno modelo del habla (Olson. 1998). 

Para concluir podemos decir que la evidencia aquí examinada nos señala que la 
escritura. lejos de transcribir el habla, proporciona un modelo para ésta. Inventar un sistema 
de escritura es en parte descubrir algo acerca del habla; aprender a leer es, del mismo modo. 
descubrir algo acerca de la propia habla y, en última instancia. acerca de .. lo que se dice". 
La escritura provee el modelo. aunque distorsionado, de la propia habla (Olson, 1998). 

1.2 Importancia de la lengua escrita. 

Las diferencias en la alfabetización están asociadas a aspectos sociales y 
económicos: las zonas, los grupos y las personas analfabetas coinciden en miseria y 
marginación. Con excepción de este factor económico, resulta casi imposible para una 
persona alfabetizada imaginar la vida social de grupos humanos sin escritura. La escritura 
impregna la mayoría de las instituciones sociales que rigen nuestra vida comunitaria: el 
establecimiento de la identidad, la transmisión de la herencia, la escolarización. Nuestra 
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manera de pensar, de percibir y de concebir el lenguaje está también influenciada por la 
escritura (Tcbcrosky. 1995). 

La adquisición de la lectura y escritura debería ser una actividad gozosa y 
participativa puesto que son herramientas invaluables para la apropiación de otros 
conocimientos y para una educación a lo largo de la vida. Las personas aprendemos a leer y 
a escribir, y Icemos y escribimos para aprender. Una de las formas en que los seres 
humanos nos relacionamos con el entorno es a través de la lccto-cscritura y ésta, cobra 
significado cuando se usa para obtener información a partir de textos escritos. comunicar 
sentimientos, necesidades o experiencias y también cuando se utiliza para resolver 
problemas de la vida diaria: aunque en muchas ocasiones. cuando decimos "fomentar 
placer por la lectura ... se entiende únicamente como placer por un tipo especifico de 
lecturas, como por ejemplo. la literatura de ficción, la narrativa. etc, dejando de lado otros 
tipos de texto que cumplen con las funciones ya señaladas. 

La lengua escrita es un objeto cultural resultado del esfuerzo de la humanidad. que 
ha cumplido y sigue cumpliendo !Unciones sociales. como medio para expresar ideas. 
pensamientos, sentimientos a través del tiempo y el espacio. 

Uno de los aspectos principales a considerar con relación a la lengua escrita es la 
función que tiene dentro del medio social y cómo es que se llegan a comprender esas 
funciones. Fcrrciro ( 1991) afirma que las personas que crecen en familias alfabetizadas, 
donde leer y escribir son actividades cotidianas, reciben esta información a través de la 
participación en actos sociales donde la lengua escrita cumple funciones precisas. Por 
ejemplo, la persona que escribe la lista de cosas que debe comprar en el mercado. lleva 
consigo esa lista y la consulta antes de tenninar sus compras. sin pretenderlo esta 
transmitiendo información acerca de una de las funciones de la lengua escrita, la cual es la 
de ampliar la memoria o como recordatorio.· Si se busca en el directorio telefónico el 
nombre. dirección y teléfono de algún servicio, sin pretenderlo también se transmite 
información acerca de que la lectura permite informarnos de algo que no sabíamos antes de 
leer. Si se recibe una carta. o alguien deja un recado que debe ser leído por otro familiar, al 
llegar se transmite información acerca de otra de las funciones de la lengua escrita. la de 
comunicarse a distancia. para decirle algo a alguien que no está presente en el momento de 
escribir el mensaje. 

Fcrrciro ( 1991) también señala que la lengua escrita se ha transformado de objeto 
social. en objeto exclusivamente escolar. ocultando al mismo tiempo sus funciones extra
escolares: precisamente aquellas que dieron históricamente origen a la creación de las 
representaciones escritas del lenguaje. De esta manera es importante tomar en cuenta que 
la escritura es relevante en la escuela porque es importante fuera de la escuela. y no a la 
inversa. 

La historia del niño en relación con la lectoescritrura empieza antes de ingresar a la 
escuela formal. Si se reflexiona acerca de la facilidad con que se asimila este 
procedimiento, construido durante miles de años de desarrollo cultural, se comprenderá que 
esta facilidad sólo puede darse, sí en los años preescolares de su desarrollo, el niño ha 
asimilado y elaborado una serie de procedimientos que lo llevan directamente al proceso de 
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la escritura, lo preparan y le facilitan el dominio de la idea y de la técnica de la escritura 
(Luria, en Olson 1998). 

La relación que las niñas y niños establecen con la lccto-cscritura desde pequeños 
será la base para su futuro desempeño como lectores y escritores eficaces, es decir, lectores 
y escritores que tengan la capacidad de comprender lo que Icen y que puedan darse a 
entender al escribir. 

La lectura y escritura se encuentran estrechamente relacionadas, pues siempre se lec 
lo que nosotros u otras personas escribieron. En este sentido y considerando de manera más 
específica el contexto escolar, los maestros que pretendan que sus alumnos adquieran la 
lengua escrita, deben pensar en las causas que llevaron a la humanidad a establecer este 
sistema. Asimismo tratar que los niños, a partir de sus actividades cotidianas y de una 
manera activa, descubran las características y funciones de la lengua escrita (Gómcz 
Palacios, 1985). 

1.3 Diversas aproximaciones o métodos dirigidos al aprendizaje de la lengua escrita. 

Debido a la importancia que tiene la lengua escrita, a lo largo de los años se han 
diseñado diversas metodologías encaminadas a la enseñanza de la misma, por lo cual 
consideramos pertinente hacer un breve recuento de algunos de los métodos que aún en la 
actualidad prevalecen. 

Los métodos para la enseñanza de la lengua escrita, se clasifican en los "métodos de 
marcha sintética" y los "métodos de marcha analítica". Esta clasificación se halla 
justificada por lo que explicaba Simon hacia 1924 en su Pedagogía Experimental: " ... a 
pesar de las apariencias. no existen verdaderamente más de dos métodos para aprender la 
lengua escrita. Ambos tratan de hacer comprender al niño que existe cierta correspondencia 
entre los signos de la lengua escrita y los sonidos de la lengua hablada; pero, para ello, uno 
de esos métodos comienza por el estudio de los signos o por el de los sonidos clcmcntales, 
y el otro busca por el contrario. obtener el mismo resultado colocando de repente al niño 
frente a nuestro lenguaje escrito. El primero es conocido como "método sintético": cuando 
el niño aprende a leer cada signo. debe condensar esas diferentes lecturas en una lectura 
única que generalmente, para cada agrupamiento particular de esos signos, es diferente de 
su lectura particular. se trata entonces, de una operación de síntesis. El otro método parte 
de los agrupamientos mismos, es decir, de las palabras; se le llamará analítico cuando el 
niño aprende según estos agrupamientos, las denominaciones de sus partes o las 
sonoridades de sus sílabas (Braslavsky, 1962). 

A continuación se describirán de forma breve algunos de los métodos que se han 
utilizado para enseñar la lengua escrita. Algunos de los métodos no necesariamente 
pertenecen a alguna de las clasificaciones antes descritas. 
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Método scnsoriomotor 

Parte de puntos de interés, motiva a que se siga un esquema metodológico. La forma 
en que éste se lleva a cabo es presentando letras, procurando que el niño siempre sea 
protagonista, además se vale de diversos recursos didácticos: ritmo. psicomotricidad. 
canciones. rimas. contacto directo con la naturalc?.a, hasta llegar al grafismo y la lectura. 
Se introducen los grafcmas a partir de un dibujo generador inicial y global. del que surgirá 
la letra a estudiar. Se utilizan dibujos y textos adecuados a cada letra y finalmente se 
concluye con pequeñas frases en las que se van incorporando progresivamente nuevos 
tém1inos. 

Método viso-espacial-neurológico 

1-lan existido diversas posturas con respecto al aprendizaje de la lengua escrita. los 
trabajos de Hinscrlwod). Dccroly y Orton ( 1895. 1927. 1928. en Calero y cols.. 1997). 
desde una perspectiva histórica, sientan las bases de un modelo explicativo de los 
problemas de la lectura. que descarga sobre el modelo viso-espacial-neurológico del 
alumno con dificultades lectoras la justificación a su retraso. Para ellos. la lectura es un 
aprendi?.aje fundamentalmente de tipo visual. 

A partir de los trabajos reali:t.ado con este enfoque se ha generado la creación de 
baterías de madurez para la lectura: A.B.C. de FILHO (1937). INIZAN (1954) y REVER 
SAL TEST (1955), las cuales han sido utili:t.adas por mucho tiempo en nuestro país. 

Actualmente se sabe, con respecto a las habilidades clásicas del modelo 
neurológico (discriminación visual, vocabulario. motora. memoria visual, lateralidad, que 
ellas se desarrollan paralelamente al aprendizaje de la lectura y no tienen una relación 
causa-efecto con dicho aprendizaje. 

Método psicolingüístico 

El enfoque psicolingüístico sobre la madurez lectora afirma que para preparar al 
niño para leer es necesario desarrollar en él habilidades que estén relacionada~ 
estrechamente con la lectura. Aseguran que el niño adquiere un nivel de desarrollo del 
lenguaje oral y que. antes de cmpe7.ar a leer. debería ser entrenado en manipular segmentos 
del habla (fonos, sílabas y palabras). De acuerdo con el diseño curricular base el dominio 
de la lengua oral es una condición básica para dominar la lengua escrita, de tal modo que 
una deficiencia en la primera (mala articulación. pobre7.a de léxico. etc.) acaba reflejándose 
en la segunda. De la misma manera el aprendizaje de la lectura y escritura significa 
aprender a usar de forma nueva los recursos lingüísticos que han sido desarrollados 
escuchando y hablando (Calero y cols., 1997). 

Calero y cols. ( 1997) describen el proceso por el cual pasan los niños antes de 
lograr procesar la información gráfica. esto sucede entre los 3 y los 5 años de edad. 
marcando tres estadios para diferenciar esta evolución: el pictográfico. logográfico y 
alfabético. Definidos de la siguiente manera. 
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Pictográfico: El niño de tres años comienza un período simbólico caractcri7..ado por 
la capacidad para operar con múltiples representaciones. Ahora ya capaz de operar con 
representaciones pictóricas, ya no necesita manipular objetos rcules, puede jugar con 
representaciones de esos objetos. Si se considera también un incremento en su vocabulario 
y desarrollo lingilístico. se observa que favorece la conciencia de la relación lenguaje oral/ 
representación gráfica. Se puede empezar a preparar dicha conciencia, a través de la 
utilización de signos gráficos (dibujos) sencillos y en relación con su desarrollo intelectual. 

Logográlico: En este momento evolutivo de la génesis del proceso de la 
información por parte del niño, ellos, sobretodo. aquellos que han vivido en un ambiente 
estimulante, saben que las palabra~ escritas tienen significado y poseen algunas nociones de 
las que es posible partir para construir nuevos conocimientos. Se trata por un lado de 
aprovechar esos conocimientos y la motivación que ellos manifiestan para aprender a leer y 
escribir; y por otro lado. de ofrecer la oportunidad de fomentarlo en aquellos niños que no 
lo manifiestan. 

En este momento el niño reconoce un conjunto de palabras del medio. Estas 
palabras las reconoce en su globalidad, sin un análisis de la misma a nivel de sus 
componentes. 

Alfabético: El niño llega a conocer algunas letras próximas afoctivamcnte, como la 
inicial de su nombre u otras. Empieza a descubrir que la escritura se compone de distintos 
segmentos que tienen una determinada función al escribir las palabras. Por otra parte ha 
visto que el profesor o sus padres utilizan esas letras como medio de comunicación. Surge 
un deseo de imitación y de "sentirse mayor" y se adentra en el juego de escribir palabras, 
generalmente sin acierto. Es muy importante esa iniciativa del niño en escribir palabras. 
intentando remarcar sus componentes. Los niños pasan del estadio logográfico al 
alfabético a través de la escritura. 

Método Montcssori 

Las experiencias por las que han pao¡¡¡do los niños dentro de la escuela Montessori, 
son preparatorias o preacadémicas. El niño que ha alcan7..ado este punto en el programa 
tiene cuatro años de edad y se encuentra en condiciones de iniciar actividades de "cultura 
general". Leer, escribir, y efectuar operaciones aritméticas. Se piensa que tales actividades 
representan una extensión natural de todo lo que se hizo con anterioridad. 
Presumiblemente, el niño ha alcanzado lo fundamental y posee un sentido de 
responsabilidad, cooperación e iniciativa. Sus movimientos en el espacio se coordinan de 
manera satisfactoria y está en disposición de actuar ordenadamente en su ambiente. 

Actividades esenciales como el trazo de fomms representan una preparac1on 
indirecta para la escritura. Los ejercicios de movimientos de mano que constituyen un 
entrenamiento más directo se lleva entonces a cabo. Los procedimientos de entrenamiento 
directo iniciados en ese momento se basan en el análisis Montcssori del acto de escribir. 

t5 



ANTECEDENTES DE LA LENGUA ESCRITA 

Los ejercicios que permiten al niño manejar los instrumentos de la escritura son 
especialmente importantes. Una vez más se aplica una secuencia prccscrita de actividades, 
que se inicia cuando el niño traza figuras geométricas sobre el papel con lápices de colores. 
Se utiliza una serie de JO liguras de doble contorno, que el niño llena con marcadores, 
teniendo mucho cuidado de no salirse de las línea<;. Después se introducen diseños de 
varias formas y tamaños para dar al niño más práctica. y luego Pª"ª a la siguiente serie de 
ejercicios, que incluye las letras de lija. 

En las lecciones del alfabeto Montessori se utiliza una serie de tarjetas de 
superficie lisa a las que cst¡in pegadas: A) las letras del alfabeto cortados en papel lija, y b) 
combinaciones de letras agrupadas de acuerdo con analogía de forma (por ejemplo, i. by 1). 
Típicamente, las vocales aparecen en tw;jctas rojas y las consonantes en tarjetas azules. Para 
trn7.ar las letras y los grupos de letras se usan con los dedos índice y medio, en 
movimientos que corresponden a la escritura real. Durante este proceso de trazado, la 
maestra pronuncia sonidos de letras, las vocales se llaman por su nombre. mientras que las 
consonantes se pronuncian. De esta forma. el niño simultáneamente ve una letra, siente su 
forma y escucha su sonido. Una vez aprendidas las letras de lija y sus sonidos. el niño está 
listo pam construir palabra<; constituidas por letras a partir de un alfabeto móvil. 

A medida que se constituyen las palabras. generalmente pequeñas y con una 
referencia personal, el niño aprende a leerlas. Primero se incluyen palabras de tres letras 
con una vocal y el niño pronuncia los sonidos de la letra al combinar las letra<; (Evans. 
1987). 

Método Minjares. 

Parte de la lectura de la frase o de la palabra y a veces llegan al reconocimiento de 
sus elementos, la sílaba o la letra. Aspectos necesarios para que se pueda llevar a cabo el 
aprendizaje de la lengua escrita mediante este método implica un óptimo desarrollo en 
áreas visual, auditiva y motora; además se le da mucha importancia a que el niño sea el que 
lleve a cabo la actividad necesaria para aprender, en lugar de que sea el maestro el que 
brinde todos los conocimientos. Finalmente, es necesario que se asocien signos gráficos, 
sonidos y conceptos, de ahí que para que el niño pueda abordar su estudio con éxito, es 
indispensable que tenga la posibilidad de establecer tales conexiones; aunque esta 
capacidad se reduce en los niños hasta la segunda infancia, se registra un considerable 
incremento durante la siguiente etapa evolutiva, razón por la cual se fija el principio de ésta 
para comenzar la educación primaria, en la que este aprendizaje constituye una tarea 
fundamental (Minjarcs, 1984). 

Método Hidalgo. 

La principal característica de este método es que intenta prop1ctar una relación 
directa con las convcncionalidadcs de la lengua escrita. Para establecer dicha relación 
directa, se plantea que a partir de su interacción con la lengua escrita, el niño puede tener 
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aprcndi7.ajcs significativos, es decir, que el tratamiento del nuevo contenido permita al niño 
vincularlo con lo que ya sabe, que el contenido esté sistematizado y organi7.ado de manera 
coherente, además de que sea del interés de los niños. Además, este aprcndi7.ajc debe 
implicar que en el proceso, el niño tiene que desarrollar capacidades para utiliwr distintas 
estrategias para que se acerque de manera gradual a lo que se denomina concepciones fijas 
de la lengua escrita y que son: dircccionalidad y orientación, la forma, posición y 
orientación espacial de las letras, denominaciones, variedades de presentación de cada una 
(mayúsculas, minúsculas, imprenta, cursiva, script), puntos suspensivos, signos de 
interrogación, etc. Este método da énfüsis en que, sea el maestro quien mediante la 
instrucción pueda rcali7.ar el traspaso de la lengua escrita al niño. Las actividades que se 
reali7.an dentro de este método colocan al niño en situación de utili7.ar distintas estrategias 
como la predicción, la anticipación y la inferencia para facilitar el proceso de apropiación 
que lleva a cabo el niñó; además de usar el análisis fonético y el contextual para interactuar 
de manera activa con la lengua escrita. El uso del análisis contextual, como herramienta 
del método, permite al niño vincular la información no visual con la visual que le brindan 
los materiales que se utili7.an en el proceso de instrucción (Educación 2001, 1996). 

Enfoque psicoanalítico. 

Bettelhcim y Zelan ( 1990) quienes estuvieron influenciados por el enfoque 
psicoanalítico, han llevado a cabo investigaciones relacionadas con la lengua escrita; 
afirman que el aprendi7.aje de la lectura se ha convertido en una tarea impuesta a los niños 
haciéndola una actividad poco atractiva. lo cual ellos expresan a través de sus errores. 

Sostienen que la lectura es un instrumento pam ampliar la imaginación y las 
emociones mediante el descubrimiento y la exploración de mundos desconocidos. A partir 
de esto sugieren que la enseñanza inicial de la lectura no debe incluir técnicas para descifrar 
la escritura si no de crear en el niño la idea de que la lectura es algo agradable. 

Estos autores consideran que el factor más importante, para aprender a leer es la 
manera en que el maestro le presenta a sus alumnos la lectura y la literatura, su valor y su 
significado. Si la lectura le parece una experiencia interesante, valiosa y agradable, 
entonces el esfucr.1.0 que supone el aprendi7.aje a leer se verá compensado por las inmensas 
ventajas que brinda el poseer esta capacidad. 

Con base en lo antcrionncnte descrito, podemos darnos cuenta que la forma en la 
que abordan la enseñan7.a de la lengua escrita, es diferente en cada uno de los enfoques, ya 
que cada uno da importancia a distintos aspectos que consideran necesarios para que el niño 
aprenda a leer y escribir. Sin embargo, la mayoría de estos métodos ponen poca atención 
en la forma en la cual el niño aprende. Tampoco se toma en cuenta que la adquisición de 
conocimiento en el niño, se va dando de forma paulatina dependiendo del desarrollo 
cognoscitivo de cada uno, lo cual consideramos debiera ser esencial en el momento de 
diseñar métodos dirigidos a la enseñanza de la lengua escrita. 

En el siguiente capítulo se revisarán con mayor profundidad, los aspectos 
relacionados con la psicogéncsis de la lengua escrita, asi como algunas de las 
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investigaciones que se han realizado con respecto a este tema; esto_ con la finalidad de 
describir cómo el niño se apropia de ese objeto de conocimiento. lo cual finalment_c. es el 
sustento de nuestra propuesta. 
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CAPÍTULO 11. PSICOGÉNESIS DE LA LENGUA ESCRITA. 

Este capitulo lo hemos dividido en dos secciones, en la primera, se encuentran los 
aspectos relacionados con la adquisición del conocimiento, la cual cont.iene los principios del 
desarrollo cognoscitivo, aportados por Piaget. El desarrollo cognoscitivo se da por etapas y 
éstas son descritas aquí, para los niños de O a 7 años. 

En la segunda sección se describen los aspectos relacionados con la adquisición de la 
lengua escrita, desde una perspectiva psicogenética. Tomando como referencia algunas de las 
investigaciones llevadas a cabo con relación al conocimiento inicial de la lengua escrita, es 
decir, las primeras hipótesis que los niños elaboran con respecto a la lectura y la escritura. 
Considerando principalmente las hipótesis que construyen frente a la lectura con imagen, de 
oraciones y palabras; a los actos de lectura y escritura. 

2.1 Aspectos relacionados con la construcción del conocimiento. 

El presente trabajo está basado en la teoría psicogenética de Piaget, especifícamente en 
los resultados obtenidos en diversas investigaciones realizadas por Emilia Ferreiro y 
colaboradores. La decisión de centrarnos en la investigación de Ferreiro, es debida a que es 
una de las personas en México, que ha investigado acerca del proceso de adquisición de la 
lengua escrita desde un enfoque psicogenético, y de la misma manera ha llevado a cabo 
diversas investigaciones con respecto a este tema. En segundo lugar porque el enfoque 
psicogenético es en el que actualmente se basan los programas educativos de la SEP. 

A continuac1on describiremos brevemente aspectos acerca del desarrollo del 
conocimiento; ya que los conceptos que se tratan están rclacio•iados con la psicogénesis de la 
lengua escrita, de la cual se hablará posteriormente. 

John Flavcll ( 1992) ha considerado al niño como un o;,cnsador constructivo, así también 
afirma que los niños son pensadores y aprendices construcÚvos muy activos. Es claro que los 
niños no copian pasiva y no selectivamente cualquier cosa que el ambiente les presenta. Más 
bien, las estructuras cognitivas y estrategias de procesamiento de que disponen en cierto punto 
de su desarrollo les llevan a seleccionar del ambiente lo que es significativo para ellos, 
así como a representar y transformar lo seleccionado en concordancia con sus estructuras 
cognitivas. 

Gran parte del desarrollo cog111t1vo es auto-motivado. Los mnos son buscadores de 
conocimiento, desarrollan sus propias teorías acerca del mundo circundante y las ponen 
continuamente a prueba, aún en ausencia de retroalimentación externa. Realizan experimentos 
de pensamiento y acción por si mismos, continuamente y sin presión externa. Se involucran 
espontáneamente en actividades de extensión y refinamiento de su conocimiento, discutiendo 
co11sigo mismos en un diálogo interno. Realizan experimentos (de pensamiento), cuestionan 
sus propias suposiciones básicas, proporcionan contraejemplos de sus propias reglas y razonan 
sobre la base de cualquier conocimiento que posean, aunque sea incompleto o su lógica sea 
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errónea. Esta metáfora del niño como un pequeño científico es central y necesari<l para muchas 
teorías del desarrollo (Flavell, 1992). 

Las características de esos procesos cognitivos están investigadas y reportadas por 
Piaget y sus colaboradores. En este sentido el trabajo realizado aquí, está basado en este marco 
conceptual, que nos ayuda a comprender los procesos de construcción del conocimiento y más 
específicamente de la lengua escrita. 

Piaget, biólogo de formación, afirmaba que hay una ley que se aplica a todos los seres 
vivos: el principio de adaptación al medio. La adaptación es importante para todos los seres 
vivos, porque cuando un organismo cesa de adaptarse a su medio, muere. La clase y el nivel de 
adaptación son diferentes para los animales superiores comparados con los inferiores. La 
inteligencia y conocimiento no son aparte de la adaptación biológica, de hecho para Piaget, 
la inteligencia tiene su origen en la adaptación, de tal forma que hay una perfecta 
continuidad entre lo que nosotros normalmente consideramos biología y lo que consideramos 
inteligencia (Kamii y De Yries. 1985). 

Cuando Piagct habla de la inteligencia. habla de la inteligencia en un sentido 
biológico, algunos más inteligentes que otros. Si se tienen en cuenta los potenciales genéticos, 
los organismos se desarrollan más allá de la mera supervivencia biológica. En el caso de los 
seres humanos. el niiio adapta sus reflejos, a objetos externos y finalmente los desarrolla en la 
construcción del objeto. la representación, la reversibilidad del pensamiento y las 
operaciones formales (Kamii y De Yries. 1985). 

Para Piaget, la inteligencia y el conocimiento son construidos. lo que quiere decir que 
la inteligencia adaptativa del individuo le permiten adaptarse a una amplia serie de situaciones. 
el conocimiento no es una colección de hechos específicos, sino. más bien una estructura 
organizada. Es lo que hace posible que se entiendan las informaciones particulares (Kamii y 
De Yries, 1985). 

Piaget (en Kamii y DcYries, 1985) describió cuatro factores para explicar el desarrollo 
de la inteligencia. las abstracciones y los diferentes modos de estructuración implicados en el 
conocimiento fisico, lógico-matemático y social-arbitrario. Los cuales son: la maduración, las 
experiencias con objetos. la transmisión social y la equilibración. 

La maduración biológica se refiere a todo tipo de cambios internos que provocan un 
aumento de los procesos fisiológicos por ejemplo. se ve cuando el niño empieza a caminar. Las 
experiencias con los objetos, se explica en el sentido fisico, la transmisión social se refiere a 
los conocimientos que adquiere el niño por sus observaciones que hace de las personas que se 
encuentran en su medio, la cquilibración regula la influencia de los otros tres factores. 
corresponde a un proceso interno regulador de la diferenciación y la coordinación. que tiende 
siempre a una adaptación creciente. Mientras que el aprendizaje es el resultado de intercambios 
específicos con el mundo exterior. el desarrollo es el resultado de la equilibración. (Kamii y 
DeVries. 1985). 
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El conoc1m1ento lógico-matemático es un dominio que tiene varias características 
especificas (Kamii y DeVries, 1985) las cuales son: No es directamente enseñable porque está 
construido a partir de las relaciones que el niño mismo ha creado entre los objetos, y cada 
relación subsiguiente que él cree es una relación entre las relaciones que él creó antes. Los 
procesos implicados en esta construcción son la abstracción reflexiva y la equilibración. 

La segunda característica del conocimiento lógico-matemático es que, tanto si se le 
deja desarrollarse solo como si se le estimula a estar alerta y ser cuidadoso con respecto a su 
medio, este conocimiento se desarrolla siempre en una sola dirección y ésta es hacia una mayor 
coherencia. 

Una tercera característica del conocimiento lógico-matemático es que si se construye 
una vez nunca se olvidará. 

La concepción del aprendizaje, entendida como un proceso de construcción de 
conocimiento. inherente a la psicología genética supone que hay procesos de aprendizaje del 
sujeto que no dependen de los métodos. El método, puede ayudar o frenar, facilitar o dificultar 
el aprendizaje, pero no crearlo. La obtención de conocimiento es un resultado de la propia 
actividad del sujeto. Un sujeto intelectualmente activo no es un sujeto que "hace muchas 
cosas", ni un sujeto que tiene una actividad observable. Un sujeto activo es un sujeto que 
compara. excluye, ordena, categoriza. rcformula, comprueba. formula hipótesis, reorganiza en 
acción interiorizada (pensamiento) o en acción efectiva según su nivel de desarrollo. Un sujeto 
que está realizando materialmente algo, pero según las instrucciones o el modelo para ser 
copiado o provisto por otro, no es un sujeto intelectualmente activo (Ferreiro y Teberosky, 
1980). 

Ningún aprendizaje conoce un punto de partida absoluto, ya que, por nuevo que sea el 
contenido a conocer, éste deberá necesariamente ser asimilado por el sujeto y, según los 
esquemas asimiladores a disposición. la asimilación será más o menos deformante. No hay 
semejanza entre los objetos presentados a menos que haya semejanza entre los esquemas 
asimiladores que tratarán de interpretarlos. En términos prácticos. significa que el punto de 
partida de todo aprendizaje es el sujeto mismo, definido en función de sus esquemas 
asimiladorcs a disposición, y no en relación con el contenido que será abordado. Las 
propiedades de este objeto serán o no observables para un sujeto. La definición misma de 
ohserl'<thle es relativa al nivel de desarrollo cognitivo de un sujeto, y no a sus capacidades 
sensoriales (Ferreiro y Teberosky, 1980). 

En la teoría de Piaget el conocimiento objetivo aparece como un logro. Y no como un 
dato inicial. El camino hacia este conocimiento objetivo no es lineal: no nos aproxima a él 
paso a paso. agregando piezas de conocimiento unas sobre otras, sino por grandes 
reestructuraciones globales, algunas de las cuales son "erróneas" pero en la medida en que 
permiten acceder a él, son "constructivas". Esta noción de errores coustructil'os es esencial 
para comprender el proceso de adquisición del conocimiento (Ferreiro y Teberosky, 1980). 

Un progreso en el conocimiento no se obtendrá sino a través de un conflicto cognitivo, 
es decir. cuando la presencia de un objeto (en el sentido amplio de objeto de conocimiento) no 
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Esta etapa se divide en los siguientes seis estadios (Piaget, en Rice, 1997): 

Ejercicio reflejo (O a 1 mes). Los bebés usan sus reflejos innatos y adquieren 
cierto control sobre ellos. Por ejemplo, de forma azarosa succionan cualquier cosa que esté 
cerca de su boca y empuñan todo lo que toque su palma. Practican repetidamente esos y otros 

, reflejos y se vuelven más diestros. 

Reacciones circulares primarias (1 a 4 meses). Los niños repiten las conductas 
placenteras que ocurren por azar. Es decir, por azar, el pulgar del niño toca su boca, lo que 

, provoca el reflejo de succión, que produce una sensación placentera y vuelve a repetir la 
conducta. Esta reacción circular se denomina primaria porque parte del propio cuerpo del 
niño. 

Reacciones circulares secundarias (4 a 8 meses). Los pequeños hacen 
azarosamente algo interesante o placentero, como poner en movimiento un móvil, entonces 
vuelven a repetir la conducta de forma voluntaria para obtener el mismo resultado (la acción
reacción es circular). Se denomina secundaria porque sucede fuera del cuerpo del niño. 

• Coordinación prepositiva de los esquemas secundarios (8 a 12 meses). A 
medida que los niños coordinan la actividad motora con la información sensorial realizan las 
conductas de forma más voluntaria. De esta manera, ven un juguete al otro lado del cuarto y 
gatean en dirección al mismo. Empiezan a anticipar sucesos y a utilizar esquemas previos para 
resolver problemas en situaciones actuales. Por ejemplo, cuando desean tomar un objeto que 
no está al alcance de su brazo, se inclinan hacia el objeto. 

Reacciones circulares terciarias ( 12 a 18 meses). En este estadio los bebés 
empiezan a experimentar con acciones nuevas para ver lo que sucede en lugar de repetir 
simplemente patrones de conducta ya aprendidos. A través de ensayo y error encuentran las 
formas más eficientes de alcanzar nuevas metas. El estadio se llama terciario porque su , 
propósito es la exploración. 

Soluciones mentales ( 18-24 meses). Los niños piensan en los problemas para 
encontrar soluciones, es decir. empiezan a internalizar las acciones y sus consecuenciás. 

Uno de los logros adquiridos en la etapa sensoriomotora es el desarrollo de la noción de 
per111a11e11cia ciel ohjeto, el conocimiento de que un objeto sigue existiendo 
independientemente de que podamos verlo, escucharlo, tocarlo, probarlo u olerlo. De acuerdo 
con Piaget, durante el estadio tres, los niños buscan un objeto parcialmente escondido que está 
presente. En el estadio cuatro, buscan objetos que desaparecen, en el lugar en que se 
encontraban anteriormente aunque hayan observado que fue cambiado a un lugar nuevo. En 
el estadio cinco siguen una serie de desplazamientos del objeto y lo buscan, pero sólo donde 
hayan visto que fue escondido. Finalmente, en el estadio seis los niños pueden imaginar dónde 
puede estar un objeto y buscarlo, aunque no hayan observado donde se coloca (Rice 1997). 

25 



PSICOGÉNESIS DE LA LENGUA ESCRITA 

Otra característica de Ja etapa sensoriomotora es la imitación: copiar la conducta 
de otro. Alrededor de los 12 meses los niños son capaces de imitar a alguien o algo que no está 
presente (Rit:e i 997). 

2. l!:tnpn preoperacionnl (de los 2 a los 7 años). Hasta este momento, todas las 
actividade~ desempeñadas por el niño han creado en su mente representaciones sensorio
motrict:s. Los objetos y los hechos, que componen una parte de esas actividades, existen dentro 
del modelo mental corno un todo a manera de réplicas o imitaciones. las cuales derivan de los 
actos llevados a cabo con esos mismos objetos. o dentro de esos mismos hechos (Richmond, 
1981). 

Piaget menciona que en esta etapa, a pesar de que los niños aún no tienen la capacidad 
para pensar de forma lógica. desarrollan en lugar de ello la capacidad para manejar el mundo 
de manera .~tmhá/ica o por medio de represe11tacio111.!s. Es decir, desarrollan la 
capacidad para imaginar que hacen algo, en lugar de hacerlo realmente. Por ejemplo un niño 
puede hacer uná representación mental de un juguete y jugar con él, al igual que usar palabras 
para describir la acción. Uno de los principales logros de este periodo es el desarrollo del 
lenguaje, la capacidad para pensar y comunicarse por medio ele palabras que representan 
objetos y acontecimientos. además de que sirve de ayuda al desarrollo de sus operaciones 
mentales (Rice. 1997). 

La aparición del pensamiento simbólico originado a partir del pensamiento sensorio
motriz permite al niño (Richmond, 1981 ): 

l. Utilizar las antiguas representaciones sensorio-motrices en contextos. distintos de 
aquellos en que fueran adquiridas. 

2.Utilizar objetos sustitutivos en el medio para asistir' su manipulación mental 
simbólica. 

3.Separar la representación de su conducta, de su propio ·cuerpo y aplicarla fuera de si. 

Durante esta etapa, el niño muestra formas comunes de pensamiento corno son: 

• Transducción: El niño en este estadio, dispone para razonar solamente de preconceptos, es 
decir, símbolos que no son generales ni particulares. La transducción aparece cuando el niño 
razona de preconcepto a preconcepto. 

• Yuxtaposición y sincretismo: Los cuales hacen referencia a modos de pensar intirnarnente 
relacionados con la naturaleza de los simbolos elaborados por el niño hasta ahora 
(preconceptos), y con la forma de razonamiento permitida por los preconceptos (transducción). 
La yuxtaposición y el sincretismo se expresan en el modo en que el niño explica la conducta de 
las cosas (causa y efecto), en el modo en que expresa verbalmente sus pensamientos 
(estructura de frase). y en el modo en que retrata su entendimiento (dibujos). 

• Yuxtaponer, es el pensamiento que se origina mediante la concentración en las partes o 
detalles de una experiencia sin relacionar esas partes dentro de un todo. Por otra parte, el 
pensamiento sincrético es el que se origina mediante la concentración de un todo de una 
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expe-riencia sin relacionar el todo con las partes. Ambos tipos de pensamiento se producen 
debido a la incapacidad de sintetizar las partes y el todo en un grupo relacionado. 

• Egocentrismo, según Piaget, es la primacia de la autosatisfacción sobre el reconocimiento 
objetivo y la distorsión de la realidad para satisfacer la actividad y el punto de vista del 
individuo. · 

• Centración. Concentran su atención en un detalle o aspecto único de la situación y 
excluyen otros aspectos. 

• Representación estática. Incapacidad del niño de manipular representaciones mentales con 
rapidez y flexibilidad. de manera que pudiese entender las transformaciones. · 

• Animismo. Le atribuyen a los objetos inanimados cualidades de seres vivos. 

• Conservación. Tienen la idea de que las propiedades de los objetos permanecen iguales a 
pesar de cambios en su forma o disposición. 

• Clasificación. Arreglan los objetos en categorías a clases 

3. Etapa de las operaciones concretas (de los 7 a los 11 o 12 años). Los niños comienzan a 
pensar lógicamente y utilizan algunas comparaciones lógicas como la reversibilidad y la 
seriación; la adquisición de estas operaciones lógicas surge de una repetición de interacciones 
concretas con las cosas, aclarando que la adquisición de estas operaciones se refieren sólo a 
objetos reales. Clasifican cosas y manejan jerarquías de ordenamientos. Entienden los 
conceptos matemáticos y el principio de conservación. Durante esta etapa, el niño domina 
estas operaciones lógicas conforme su pensamiento se acerca al del adulto. (Craig, 1997). Con 
esta adquisición de las operaciones concretas. se produce una serie de modificaciones en las 
concepciones que el niño tiene sobre las nociones de cantidad, espacio y tiempo, y abre paso 
en la mente del niño a las operaciones formales que rematan su desarrollo intelectual. 

4. Etapa de las operaciones formales (empieza de los 12 años a los 15 años 
aproximadamente). Ahora, se pueden explorar todas las soluciones lógicas de los problemas. 
Imaginar en contra de los hechos, pensar realistamente en el futuro y entender metáforas que 
no están al alcance de los niños. Sistematizan las operaciones concretas y ya no requieren de 
vinculas con los objetos fisicos o acontecimientos reales. En este periodo los niños comienzan 
a dominar las relaciones de proporcionalidad y conservación. Con estas operaciones y con el 
dominio del lenguaje que poseen en esta edad, son capaces de acceder al pensamiento 
abstracto, abriéndoseles las posibilidades perfectivas y críticas que facilitan la razón. 

2.2 La adquisición de la lengna escrita: una visión psicogenética. 

Uno de los principios básicos para comprender los procesos de pensamiento más 
complejos es la comprensión de la evolución de los mismos. Este es el principio fundamental 
de la Psicología genética y al mismo tiempo el más ignorado en los estudios realizados acerca 
de la adquisición de la lengua escrita (Ferreiro y Teberosky. 1980). 

La lengua escrita ha sido concebida como un proceso de aprendizaje con naturaleza 
similar a la adquisición de hábitos complejos; la investigación que se ha realizado intentó 
encontrar el momento óptimo para comenzar con la enseñanza de asociaciones entre formas 
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visuales y sonoras; de esta forma la pedagogia, se dedicó a encontrar el mejor método para 
lograr un buen aprendizaje. es decir. de una técnica. La lectura y la escritura han sido 
consideradas, como objetivo de una instrucción sistemática, como algo que debe ser 
"enseñado" y cuyo "aprendizaje" supondría la ejercitación de un conjunto de habilidades 
especificas. Este modo de ver las cosas deja de lado dos cosas muy importantes: la escritura en 
tanto objeto de conocimiento y al sujeto de aprendizaje. en tanto sujeto cognoscente (Ferreiro y 
Tebcrosky. 1980). 

Algunas investigaciones sobre los procesos de comprcns1on de la lengua escrita. 
muestran que las actividades de interpretación y de producción de escrituras comienzan antes 
de la escolarización, como parte de la actividad propia de la edad preescolar; el aprendizaje 
escolar se inserta en un sistema de concepciones previamente elaboradas (Ferreiro y 
Teberosky, 1980). 

La escritura no es un producto escolar, sino un objeto cultural resultado del esfuerzo 
colectivo de la humanidad; como objeto cultural, Ja escritura cumple con diversas funciones 
sociales y tiene modos concretos de existencia. Lo escrito aparece frente al niño, como algo 
que posee características fisicas y como soporte de acciones e intercambios sociales (Ferreiro y 
Tebcrosky, 1980). 

Ferreiro (1981) menciona que nada impide concebir a la lengua escrita como un 
posible objeto conceptual con una génesis propia, además menciona, tomando como referencia 
las investigaciones de Piaget que, los niños al crecer en una cultura donde Ja escritura existe, 
comienzan a reflexionar acerca de esta clase particular de marcas y de esta forma, organizan 
sus ideas al tratar de comprenderlas, esto sin la necesidad de esperar a tener 6 años y tener a 
una maestra enfrente. En otras palabras, el niño comienza a hacer reflexiones en materia de 
investigación empírica y no debido a una decisión pedagógica. 

El problema no tiene que ver únicamente con Ja identificación de las actividades que 
pueden ser consideradas como "el punto de partida" del conocimiento del sistema de escritura, 
es decir, establecer una secuencia cronológica, sino además es necesario tomar en cuenta la 
existencia de una progresión psicogenética. A los seis años el niño posee ya toda una serie de 
concepciones sobre la escritura cuya génesis hay que buscar en edades más tempranas. El 
problema planteado es ¿en qué momento la escritura se constituye en objeto de conocimiento? 
Las investigaciones realizadas por Ferreiro y col s. ( 1981) indicaron que hacia los 4 años los 
niños hacen espontáneamente preguntas del tipo "¿Cómo es escribe?" o "¿Qué dice?", al 
mismo tiempo que solicitan del adulto la lectura de cuentos y revistas. No se quiere afirmar 
que el interés por la escritura comience a una edad cronológica determinada. Es posible que 
constituya una preocupación mucho antes (en función de los sujetos y las condiciones 
ambientales) (Ferreiro y Teberosky, 1980). 

Ferreiro ( 1981) realizó diversas investigaciones acerca de esta nueva forma de 
comprender la adquisición de la lengua escrita. Inició en Buenos Aires de 1974 a 1976, 
después continuó en Ginebra hasta llegar a México, en donde realizó estudios con niños de 3 a 
7 años de diferentes procedencias sociales. 
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Los resultados de las investigaciones realizadas, mostraron una gran convergencia en el 
orden de aparición de los problemas que los niños se plantean, en los conflictos que surgen y 
en las soluciones que intentan cuando desean comprender el sistema de signos que constituye 
nuestra escritura alfabética (Ferrciro y Teberosky, 1980). 

Es interesante mencionar que las investigaciones realizadas en relación con la 
evolución de la lectura y la escritura, se llevaron a cabo de manera independiente para cada 
proceso, sin embargo, al estudiar los resultados obtenidos de esos trabajos, identificamos que 
los niveles por los que pasa el niño para adquirir la lectura y la escritura, van íntimamente 
relacionados. A continuación se describirá la progresión psicogenética de la lengua escrita 
(Ferrciro y Tebcrosky, 1980). 

2.2. I Lectura y escritura. 

Tendríamos que comenzar mencionando que la escritura se encuentra en múltiples 
objetos fisicos en el ambiente dentro del cual se encuentra inserto el niño (incluso cuando éste 
pertenece a los medios más marginados de la sociedad). La escritura la encontramos en una 
compleja red de relaciones sociales; Hay diversos ejemplos de escritos en todos los contextos: 
letreros, envases, televisión, ropa, periódicos, etc. Los adultos hacen anotaciones, Icen cartas, 
comentan el periódico, buscan un número telefónico, es decir, producen e interpretan diversas 
clases de escritura que se producen en muy variados contextos. El niño a su manera y según 
sus posibilidades, intenta comprender qué clase de objetos son esas marcas gráficas y qué clase 
de actos son aquellos en los que los usuarios las utilizan (Ferreiro y Tebcrosky, 1980). 

Evidentemente, la sola presencia del objeto y de las acciones sociales pertinentes, no 
impone de por si conocimiento, pero ambos influyen creando las condiciones dentro de los 
cuales éste es posible (Ferreiro y Teberosky, 1980). 

El niño, inmerso en un mundo donde los sistemas simbólicos socialmente construidos 
están presentes, intenta comprender la naturaleza de esas marcas, para esto utiliza una técnica 
de aprendizaje, que ya ha utilizado con otros objetos de conocimiento (Ferreiro y Teberosky, 
1980). 

Entre los resultados que se han encontrado están los criterios que consideran los niños, 
para leer y escribir. Se menciona que los niños elaboran ideas propias acerca de las marcas 
escritas, ideas que no pueden ser atribuidas a la influencia del medio ambiente. Desde los 
cuatro años aproximadamente, los niños poseen criterios firmes para admitir que una marca 
gráfica pueda o no ser leida, antes de ser capaces de leer textos (Ferreiro y Teberosky, 1980). 

2.2.2 Aspectos del grafismo y su interpretación 

En esta sección se verá cuáles son las condiciones previas a una lectura, cuál es el 
material especifico, la clase de objetos con los que es posible ejercer un acto de lectura y .las 
propiedades que el niño requiere. 
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Los datos obtenidos por Ferreiro y cols. ( 1981) indican que, mucho antes de saber leer 
un texto, los niños son capaces de tratar ese texto en función de ciertas características formales 
específicas. Los niños elaboran hipótesis para tratar de entender la lengua escrita. al respecto 
distinguen dos tipos de hechos vinculados entre sí pero de origen diferente: que con menos de 
tres letras no se puede leer, o que con letras repetidas tampoco se puede leer, o que una letra 
aislada se convierte en número, entre otras. 

Exigir tres letras como mínimo para que algo "pueda leerse", exigir una variedad de 
caracteres, o que una letra aislada se convierta en número, no son nociones socialmente 
transmitidas. En particular, la exigencia de cantidad de letras, es inconcebible como criterio 
transmitido por el adulto, ya que éste lee artículos y preposiciones. 

El criterio de variedad de caracteres es posible que provenga de una larga práctica con 
textos efectivos, donde la norma es una variedad de caracteres, pero los limites de esta 
exigencia son específicamente infantiles. 

Abordando la distinción números, letras y signos de puntuación, y el reconocilTli~~¡~··é:le 
la orientación convencional de la lectura, se puede observar que estos conocimientos si están 
siendo transmitidos socialmente. · 

2.2.3 Lectura con imagen 

La escritura como objeto sustituto 

El objetivo de esta sección es comprender las interpretaciones que el niño elabora con 
respecto a la relación entre imagen y texto escrito. En los comienzos de la representación 
gráfica infantil, se ve que en los primeros trazos, de producción espontánea, dibujo y escritura 
se confunden. Ambos consisten en marcas visibles sobre papel. Luego y en forma paulatina se 
van diferenciando. Algunos trazos gráficos de formas cada vez más figurativas, mientras que 
otros evolucionan hacia la imitación de los caracteres más sobresalientes de la escritura. 

Dentro de la perspectiva piagetiana el dibujo, siendo una imitación gráfica, 
reproducción material de un modelo, implica la función semiótica, es decir, la posibilidad de 
diferenciar significantes de significados. Esta función aparece durante el segundo año de vida, 
continuando, en el nivel de las acciones sensoriomotrices iniciales. El lenguaje, el juego 
simbólico, la imitación diferida, la imagen mental y la expresión gráfica involucran la función 
semiótica. En posesión de ella, el niño es capaz de usar significantes diferenciados, sean 
símbolos individuales o símbolos sociales. 

La escritura como objeto simbólico, es un sustituto (significante) que representa algo. 
Dibujo y escritura son sustitutos materiales de algo evocado, son manifestaciones posteriores 
de la función semiótica más general. Sin embargo, difieren en que el dibujo mantiene· una 
relación de semejanza con los objetos u acontecimientos a los cuales se refiere; la e•oriturn 
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- constituye, lil igual que el lenguaje, un sistema con reglas propias. Tanto la naturaleza como el 
contenido de ambos objetos sustitutos son diferentes. 

Sin embargo. niños de cuatro años muestran igualmente al dibujo y la escritura como 
sustitutos de la realidad. El libro desde muy temprano, es algo que sirve "para mirar" y para 
muchos más especificamente "para leer". Existen índices conductuales imitativos de "actos de 
lectura" tales como la forma de tomar el libro, postura corporal, dirección de la mirada, gestos 
de hojear, que pueden ser acompaiiados o no de formulaciones verbales. Estos índices 
muestran cierta comprensión de las conductas imitadas y el texto es visto como portador de 
algún contenido, sugiere algo. Muchos de los niños diferencian también. entre lo que es y lo 
que no es "letra" antes de poder denominarlas correctamente. 

La escritura mantiene relaciones muy estrechas con el dibujo y el lenguaje, pero no es 
ni la transcripción del lenguaje, ni un derivado del dibujo. La escritura constituye un objeto 
sustituto, y la génesis de esto se trató de descubrir mediante tareas propuestas a los niños. 
Estas tareas consistian en presentar laminas compuestas por textos e imágenes, en un caso se 
trataba de una palabra escrita y en el otro de oraciones. Se le preguntaba al niño: primero se 
había algo para leer; enseguida se le pedía que indicará dónde, y además lo incitaban a leer lo 
que allí estaba escrito. Un hecho que se observó generalmente es que los niños esperan 
encontrar en el texto el nombre del objeto dibujado. 

Se describirán en los siguientes párrafos las respuestas que dieron los niños ante la 
petición de lectura de palabras y lectura de oraciones (Ferreiro, 1981 ). 

Lectura de palabras 

Las respuestas obtenidas para estas tareas se clasificaron así: 

a) Texto y dibujo están indiferenciados. 

A este nivel, para saber qué dice hay que buscar el significado de la escritura en el 
dibujo. No pudiendo ser inferido directamente, el sentido se extrae de la imagén ·y luego se lo 
aplica al texto. Lo propio de esta etapa es la aplicación directa del sentido de uno a otro 'objeto 
simbólico. · · · • .. 

b) El texto es considerado como una etiqueta del dibujo. 

En el texto está el nombre del objeto dibujado, hay diferenciación entre dibujó y_ texto: 
En este nivel la conducta típica consiste en "borrar" el artículo que acompaña al nciinlire''que 
identifica la imagen. Las propiedades del texto no son tomadas en cuenta. · " .-. -;:e;• .. 

Los "nombres" se atribuyen a todo el texto, aún cuando éste presente fragmentaciones. 
Sin embargo la dificultad para considerar las propiedades del texto y la atribución de un solo 
nombre son conductas que en muchos casos se presentan juntas, pero existe un ·inolliento, 
posterior a la génesis, que ambos aspectos se diferencian. · · 
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La concepción de la escritura como etiqueta del dibujo permanece, pero no excluye la 
posibilidad de ir centrándose paulatinamente en las características gráficas del texto. Con base 
en esto, se formula la hipótesis de que el .. etiquetajc" constituye un momento evolutivo 
importante en el desarrollo de la conceptualización de la escritura. 

c) Las propiedades del texto proveen indicadores que permiten sostener la 
anticipación hecha a partir de la imagen. 

La consideración de las propiedades fisicas del texto, determinará cada vez más el tipo 
de anticipaciones que los niños hagan en función de la imagen y de la interpretación que hagan 
acerca de lo que la escritura represente. Se consideran dos tipos de indicadores: por un lado las 
propiedades del texto en términos de continuidad y longitud y por el otro, la diferencia entre 
las letras, utilizando como índices que sirven para justificar las respuestas 

Es evidente que los niños no leen el texto, no obstante son capaces de inferir que una 
de las propiedades del mismo, su longitud espacial, está asociado con la longitud del enunciado 
que se le atribuye. 

El segundo tipo de indicador es otra de las manifestaciones de cómo el texto comienza 
a orientar las atribuciones. Buscar letras indices es considerar al texto en función de 
propiedades aún más específicas que la longitud. Las letras son caracteristicas particulares de 
un texto que lo diferencian de otro y que sirven para apoyar una atribución y eliminar una 
variedad mayor de otras atribuciones posibles. El camino hacia la estabilidad y conservación 
del significado ya ha comenzado. 

De esta manera ha empezado una conciliación entre las hipótesis sobre qué es lo que 
representa el texto y la consideración de las propiedades del mismo. El texto ya no es 
predecible a partir de la imagen. se necesitan índices que confirmen lo anticipado. 

IA!Clura e.le oraciones 

Los niños piensan que se puede pasar del texto a la imagen y de éste a aquél, sin 
necesidad de diferenciar ambos sistemas de simbolización. Muchos niños comienzan 
señalando el texto al hacer su interpretación, pero considerada ésta como incompleta, se busca 
en el dibujo la información necesaria. Otros, en cambio pueden señalar primero el dibujo y 
después corregirse y señalar el texto. Pero para todos es posible seguir "leyendo" sobre la 
imagen, o a partir de ésta y continuar en el texto. Si bien difieren en muchos aspectos, el 
denominador común es la fluidez de pasaje entre escritura y dibujo. Podría suponerse que texto 
e imagen se confunden. Que si se les pregunta a los niños "dónde dice" ellos entienden .. qué es 
lo que está dibujado". 

Los datos indicados en esta investigación señalan un momento inicial en la génesis, en 
que tanto el texto como el dibujo son considerados como "siendo para leer". Se cree que para 
el sujeto es posible pasar de uno a otro sistema, y en este pasaje no modifica básicamente el 
acto de interpretación, porque texto e imagen forman un todo complementario. Ambos son una 
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unidad con vínculos muy estrechos, juntos expresan un sentido. Para interpretar el texto, 
pueden buscarse en la imagen los datos que aquel no provee. 

Las interpretaciones que los niños hacen de las preguntas de las examinadoras. 
muestran que existen conceptualizaciones anteriores a la lectura efectiva. podría decirse que 
estos niños no leen. sin embargo, si aprender a leer supone un proceso. habría diferentes 
niveles en ese proceso y por lo tanto, distintas formas de lectura. 

De acuerdo a los procesos en juego se propone una progresión genética que puede 
definirse de la siguiente manera. 

1. Dibujo y escritura están indiferenciados. 

El texto se predice a partir de la imagen. La predicción se orienta en el sentido de una 
cierta relación entre símbolo escrito y objeto dibujado. Para estos sujetos es posible leer tanto 
en el dibujo como en el texto, la mayoría comienza denominando el objeto dibujado, pero 
también acepta una oración. 

El texto representa aquello que figura en el dibujo; o mejor dicho, que el texto retiene 
aquello que el sujeto es capaz de aislar del dibujo, independientemente de sus formas 
diferenciales. además prescindiendo de las características del texto, discontinuidad de los 
trazos gráficos. longitud. etc. 

2. Proceso de diferenciación entre escritura y dibujo. 

a) La escritura representa el nombre del objeto dibujado. 

Aqui se empieza a percibir una diferenciación a través de las respuestas de los sujetos, 
entre la referencia a la imagen y la referencia al texto. El texto retiene sólo uno de los aspectos 
potencialmente representables. el nombre del objeto, y deja de lado otros elementos que 
puedan predecirse sobre él. La importancia está en que el texto se relaciona con el nombre del 
objeto y no con el objeto (dibujo). 

El signo gráfico también recibe la atribución del nombre de la imagen. Figura y texto 
están ligados a la enunciación del nombre, consecuentemente el texto es tratado como si fuera 
una unidad, sin tomar en cuenta las propiedades particulares del texto que lo diferencian de 
otro. El dibujo es reconocido gracias a la relación de sus partes, pero la identificación verbal 
corresponde al nombre del todo y no de las partes. El texto es tratado como un todo que no 
puede ser separado. el nombre es atribuido a todo el texto y "leido" globalmente sin atender a 
las particularidades de la notación gráfica. 

El "borrar" el articulo. parece constituir la primera indicación de que la escritura 
comienza a diferenciarse de la imagen: lo que se escribe son los nombres la etiqueta verbal de 
los objetos. 
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Los sujetos de este nivel rechazan las propuestas de oración,· reiterando la hipótesis de 
que sólo los nombres están escritos, estas respuestas son justificadas por la presencia del objeto 
dibujado. · · · · · · .. · · 

. -. ' . '·_:· - l.1:~: ,' '.- .. ·,·. ' 

b) La escritura representa una oración asociada a la;i,mag.e~:·:, .. ::,: ... 
· --··: ~io. ::;:,,- • ":r-·-· 

Los niños parten de una oración, -la cii'al :c~nstituye'Íui 'todo, como en el caso del 
nombre, la oración es atribuida a todo el texto, con total independencia de las propiedades de 
éste. La emisión vocal se hace de una vez y sin cortes. 

El niño procede a una puesta en correspondencia global entre la emisión, que la imagen 
sugiere, y el texto. 

Entre el concepto de que sólo el nombre está escrito y aquel que supone que lo escrito 
es una oración, existen variantes intermedias, oscilantes entre uno y otro tipo de respuesta. 
Consisten en la enunciación del nombre del personaje dibujado, sin articulo, más el agregado 
de un complemento a ese nombre, una oración completa pero agramatical por la falta de 
artículo en el sujeto de la oración. Además de borrar el artículo algunos de los sujetos hacen 
una pausa entre el primer nombre enunciado y el complemento que se agrega después. Con 
respecto a la localización en el texto, ésta es incierta: señalan todo el texto, o alguna parte, pero 
de manera vaga y errátil. 

3. Comienzo de consideración de algunas de las propiedades gráficas del texto. 

Al nivel de conceptualización de la escritura, las hipótesis de los sujetos que pertenecen 
a esta tercera categoría, son las mismas que las anteriores. La escritura representa, el nombre 
del objeto dibujado o una oración asociada a la imagen. Lo que diferencia de la segunda 
categoría de respuestas, es básicamente, la consideración de las propiedades gráficas del texto. 
Entonces hay continuidad al nivel de conceptualización, pero diferencia al nivel de la 
consideración de las propiedades formales del texto. 

a) La escritura representa los nombres de los objetos dibujados. 

Lo que caracteriza esta etapa es que al texto se le atribuyen varios nombres, pero 
tomando en cuenta ciertas características gráficas. La hipótesis "nombre del objeto" no se 
abandona, sino más bien se acomoda a la realidad de la fragmentación. Habrá tantos nombres 
como partes del texto. El resultado es una yuxtaposición de elementos de la misma categoria: 
en este caso nombres yuxtapuestos. Si bien el texto se ha diferenciado sigue siendo en cierta 
medida tributario de ella. Lo que se supone representado en la escritura, son los nombres, pero 
los nombres de los objetos dibujados y no otros. Además sólo los nombres, queda excluido 
cualquier otro tipo de enunciado. 

La mejor correspondencia posible a este nivel se reduce a una relación cuantitativa 
entre unidades directamente perceptibles: los trozos gráficos con los elementos de la imagen a 
través de sus nombres. 

b) La escritura representa oraciones asociadas a la imagen. 
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Cuando se comienza atribuyendo nombres, los fragmentos gráficos reciben tantas 
unidades nombres como sea necesario. En cambio, si se parte de una unidad oración, se 
enuncian dos oraciones, haciendo una localización sucesiva de la misma en dos líneas de texto 
o bien se divide al texto en dos, haciendo corresponder una oración en cada parte. 

En esta categoría los niños son capaces de señalar el texto como algo que puede leerse, 
además de diferenciar un "acto de leer" de un "acto de mirar". Sin embargo la relación dibujo 
y escritura es concebida de manera tan directa que se esperan ver representados los mismos 
elementos de uno y otro sistema de simbolización. Pero tanto el dibujo como la escritura 
apelan a un componente interpretativo. 

Estos hechos llevan a establecer la hipótesis de que se trata, desde el punto de vista 
del niño, de dos niveles distintos, uno es el de la realidad efectiva de lo que está dibujado y 
otro, lo que el dibujo sugiere; una cosa es lo que aparece y otra lo que quiere decir. 
Consecuentemente el texto podría llegar a ser considerado en sus dos aspectos: lo que está 
escrito y lo que puede ser interpretado a partir de lo escrito. 

c) Diferenciación entre "lo que está escrito" y "lo que puede leerse". 

Aquí se ubican en el texto sólo los nombres y proceden luego a una lectura que incluye 
esos nombres como elementos integrantes de una oración. 

Existen dos variantes de este tipo de respuesta: 1) el sujeto parte de uno o dos nombres 
que localiza en el texto y luego lee la oración. 2) el sujeto anticipa una oración pero ubica en 
el texto solamente uno o dos nombres. · '· · 

. - .. ,.-

La escritura representa los nombres pero no la relación entre ellos, con esos nombres el 
sujeto lee una oración, aportando la relación como componente interpretativo, la cual no 
necesariamente aparece escrita. 

4. Búsqueda de una correspondencia término a términÓ · entre fragmentos gráficos 
y segmentaciones sonoras. 

El paso decisivo que conduce a una concepción distinta de la escritura es la posibilidad 
de efectuar un "recorte" en el enunciado que corresponda a la fragmentación gráfica. 

a) Correspondencia entre segmentos silábicos del nombre y fragmentos gráficos. 
Segmentar el nombre en sus elementos constituyentes lleva a la totalidad de los sujetos 

examinados a una división en sílabas. El método utilizado consiste en hacer corresponder una 
sílaba a cada fragmento escrito. 

El silabeo no es aún un instrumento de comprensión de la escritura; para que llegue a 
serlo es necesario pasar de la correspondencia global a la correspondencia término a término. 
El comienzo de la puesta en correspondencia entre silabas y texto se caracteriza por un silabeo 
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con correspondencia para los extremos del texto (inicial y final). No existe una relación entre 
trozos gráficos y segmentos sonoros, excepto para los extremos. 

b) Correspondencia entre segmentaciones de la oración y fragméntos gráficos. 

Las respuestas obtenidas se clasificaron así: 
• Ubicación del nombre, luego toda la oración: La segmentación a la que llegan 

algunos niños, consiste en ubicar el nombre por un lado y la oración completa por otro, es 
decir de manera separada. Este tipo de respuestas resulta de la dificultad de los sujetos de 
encarar la segmentación de la oración. El nombre puede ser aislado, a condición de ubicarlo 
fuera de la oración misma. 

• Atribución de una oración, segmentación en dos: Ahora es posible dividir la 
unidad en dos. Consiste en ubicar una parte del enunciado en un trozo del texto, y la otra en el 
restante. El resultado es una división gramatical en sujeto y predicado. 

• Atribución de una oración, segmentación en tres: Recortar el enunciado en tres 
partes equivale a concebir representables tres elementos: el sujeto, el verbo y el objeto 
gramatical. Pero reconocer pai1es, que juntas forman el todo, no supone considerar esas partes 
ordenadas, ellas pueden ser atribuidas a cualquier trozo gráfico. 

Parecería que la dificultad consiste en tomar en cuenta, simultáneamente, la 
segmentación del enunciado, el orden de las partes y las propiedades del texto. El sujeto 
comienza proponiendo atribuciones, que darán como resultado, el orden convencional de la 
lectura. 

2.2.4 Lectura sin inrngen 

A partir de las respuestas dadas por los niños, en el estudio de lectura sin imagen, se 
extrajo la linea evolutiva de los resultados, la cual se menciona a continuaciór{:,:,;;;y 

1) La escritura no es considerada como una réplica del enunciado oral. Por el 
contrario, la escritura es considerada como proveyendo indicaciones que permiten construir un 
enunciado acorde con las reglas de la gramática interna, pero que no le reproduce en todos sus 
detalles. 

2) En un primer nivel el n1110 espera que la escritura represente únicamente los 
objetos y personajes de los que se habla, o sus nombres. Es decir, espera que solamente el 
contenido referencial del mensaje esté representado, pero no el mensaje mismo en tanto forma 
lingüística. Esta concepción encuentra obstáculos al aplicarse al objeto de conocimiento, es 
decir, la escritura misma es en realidad concreta, ya que el texto propone mayor número de 
fragmentaciones que de personajes mencionados. Una manera de resolver el conflicto consiste 
en introducir, para los fragmentos "sobrantes" los nombres de otros tantos objetos que 
constituirían el decorado o escenario de la acción referida en la oración. 

3) El niño puede centrarse en la forma lingüística como tal, pero le será dificil 
concebir que la oración pueda fragmentarse de una manera acorde a la que el texto propone. 
De hecho, no logra ningún recorte de la oración que pueda aplicarse a las fragmentaciones 
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efectivas y no hallará contradicción entre ubicar la oración entera o sólo una de las palabras de 
esa oración en cualquiera de las partes del texto. 

4) Haciendo "puente" entre la centración en el contenido referencial del mensaje 
o la centración en la forma lingüística, se encontraron respuestas que ubican la oración entera 
en uno de los fragmentos de la escritura, y en los restantes optan por leer otras oraciones, 
congruentes con la oración inicial. "Puente" entre las anteriores porque la oración aparece 
nuevamente como una unidad que no puede representarse fragmentadamente; y porque al 
introducir nuevas oraciones como parte de la lectura del texto, se introducen también nuevos 
referentes. 

5) Un paso importante se da cuando el mno supone que también el verbo puede 
estar representado en la escritura o cuando supone que no solamente los objetos pueden estar 
representados sino también la relación entre ellos. El niiio pasa por una etapa donde la 
suposición básica consiste en creer que lo que se indica en el texto es el valor particular de Jos 
argumentos y de la relación que los vincula. 

6) El nivel que se acaba de analizar abre las puertas a una nueva concepción, que 
pareciera marcarse por la suposición siguiente: lo que escribimos son las palabras que 
pronunciamos, en su orden de emisión. El problema que se resuelve aquí, es el de la escritura 
del verbo como argumento independiente. Los problemas nuevos que plantea son relativos a la 
escritura de aquellos elementos del lenguaje que para la reflexión de un niño de este nivel, no 
constituyen palabras. 

7) El niiio aún sin saber descifrar, llega a ubicar todas las palabras escritas 
correctamente, guiándose por una doble suposición: que incluso los elementos del lenguaje sin 
contenido pleno (las palabras nexo) están escritos, y que el orden de escritura corresponde 
término a término, al orden de emisión. 

8) En toda esta evolución hay un problema persistente que adoptará formas 
diferentes según los niveles, sin dejar de constituir un mismo problema: el de la 
correspondencia término a término entre los fragmentos observables en el texto escrito y las 
distintas fragmentaciones que pueden operarse sobre un enunciado, según el punto de vista 
que se adopte sobre él. 

La comprensión del sistema de escritura en un proceso de conocimiento, el sujeto de 
este proceso tiene una estructura lógica, y ella constituye a la vez el marco y el instrumento 
que definirán las características del proceso. La lógica del sujeto no puede estar ausente de 
ningún aprendizaje, cuando éste toma la forma de una apropiación de conocimiento. 

2.2.5 Actos de Lectura 

Un adulto realiza cotidianamente una serie de actos de lectura frente al niiio, sin 
transmitirle cxplicitamente su significación. Lee carteles indicadores, boletos de compra, 
libros, revistas, carteles, diarios, objetos impresos, etc. También lee en distintos tipos de 
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impresión gráfica, letras manuscritas, de imprenta, hechas con diferentes colores y tamaños. 
Lec y transmite o comenta la información que ha obtenido, así como si lee en sileni:io o 
incluso involuntariamente. Todas esas formas de lectura son diferentes, pero cualquiera que 
sea el portador de texto o la situación todos ellos son "actos de lectura". 

Es importante comprender de qué manera el niño interpreta el modelo, cómo registra la 
presencia de indices de la acción de leer, asi como también cuáles objetos, portadores.de texto, 
son evaluados como "para leer". Definitivamente un portador de texto como "para: leer" 
significa haber cubierto su función específica. Sin embargo, este objeto puede llegara'tener 
otras funciones que no son especificas. ··" 

Que el niño descubra el atributo específico de los portadores de texto constituye una 
diferenciación a nivel de función que le atribuye. 

Hecha la diferencia entre claves conductuales de leer y no leer se plantea la relación 
entre los contenidos escritos y los diversos tipos de soportes materiales. Existe lo que 
comímmente se llama "estilo pcriodistico" que difiere, del "estilo epistolar" y el "estilo" propio 
a un libro cientifico. Estas diferencias se manifiestan por características especificas en cuanto 
al contenido y al estilo. 

Por otra parte es preciso observar que el lenguaje escrito se diferencia también de la 
lengua oral, tanto en la estructura como en lo que respecta al valor y función. Interpretar un 
acto de lectura silenciosa tanto como anticipar el contenido escrito de acuerdo al tipo de 
soporte material donde aparece, requiere haber otorgado significación a gestos de lectores, 
pero además haber escuchado y evaluado un texto, relacionándolo con determinado portador y 
en función de claves estilísticas o de contenido que lo haga pertinente a determinados 
contextos. 

/111erpretaciá11 de lectura silenciosa 

Los actos de lectura interpretados por el niño pueden ser clasificados de la siguiente 
manera: 

1) Inicialmente la lectura no puede ser concebida sin voz. El niño juzga la leciura 
silenciosa y el hojear como una búsqueda anterior a la lectura misma. Para leer, eri este nivel, 
es necesario acompañar el gesto con la voz. · 

La presencia del portador de texto y el gesto de la persona que; lee.son':_Índices 
necesarios pero no suficientes. Al acto de mirar el texto hay que añadir la voz. Lá exige.ricia 
de oir lo que se lee junto con la interpretación "mirando" de la lectura silenciosa muestran 
cómo se necesitan indicadores lingüísticos para definir el acto de lectura. También el hojear es 
interpretado como "mirando". 

2) La lectura se hace independiente de la voz, se diferencia del.hojear: Por lo ta'nto 
es posible concebir un acto de lectura silenciosa. Para leer hay que "mirár'.'.·pero mirar 
solamente ya no es suficiente. · · ·· · · ·- · .. · · 
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Para estos nmos, la lectura es posible sin voz, se independiza del hablar al mismo 
tiempo que se diferencia del hojear. Si las justificaciones de leer y no leer (hojear) parecen 
contradictorias. a nivel del enunciado oral de los niños, en la interpretación de los actos de leer 
y hojear no hay confusión. Lo que caracteriza este segundo nivel, es la comprensión de la 
lectura silenciosa como forma de lectura. Los actos de lectura se hacen más definibles en si 
mismos, en función de razones específicas y "técnicas": tiempo necesario y tipo de exploración 
visual son requeridos. 

3) Los actos de lectura silenciosa se hacen definibles en sí mismos. Los gestos, la 
dirección de la mirada. el tiempo y el tipo de exploración, son indices que muestran y 
demuestran una actividad de lectura silenciosa. 

El poder diferenciar leer de hablar nos parece un hecho sumamente importante. dado 
que se trata de niños que no son lectores en el sentido tradicional del término. Ninguno 'de 
ellos sabe leer, pero la mayoría sabe muchas cosas específicas sobre la actividad de lectura y 
su significación. - · · 

/11terpretaciá11 de la lectura con vo: 
t:. ·:: ·~:.<;_,·r., ·;,~¡~:·.-· ~·,,,. : .. ._•.r 

El acto de lectura. supone la vehiculización oral del_ texto_ de n'iodo:'ae',,'pcrrriitir 'la 
expresión de los contenidos de diferente procedencia. Enseguida se present~n los_niyeles en los 
que se han clasificado las respuestas de los niños, con respecto a lá interpreiaCió~- de la lectura 
con voz. 

1) Imposibilidad de ant1c1par el contenido de un mensaje en función de la 
identificación del portador de texto. 

11) Centración de las propiedades: El tipo de respuestas encontradas aquí, indica 
que estas cuestiones sobrepasan las posibilidades de comprensión del niño para quien la 
presencia de la voz, la existencia de letras y los gestos del lector son datos suficientes que 
justifican uri acto de lectura. El sujeto está concentrado en las propiedades formales de un acto 
de lectura y no en el contenido del enunciado escuchado. 

b) Comienzo de centración en el contenido temático del enunciado: La primera 
centración en el enunciado se hace en términos del tema del cual se habla, 
independientemente de las propiedades formales del texto. Dentro de este nivel se analizan 
dos tipos de conductas di fe rentes en cuanto a la forma en que se presentan, pero semejantes en 
tanto al razonamiento implícito de los sujetos. 

Para algunos sujetos existe un modo de verificación de lo escuchado, que no cuestiona 
el acto de lectura ni el tipo de portador de texto. Este modo consiste en exigir la presencia de la 
imagen para comprobar si lo escuchado corresponde o no al soporte material exhibido. Así. 
El tema del mensaje transcripto en el texto debe aparecer en el dibujo. Esta idea de 
correspondencia entre texto y dibujo, permite a los sujetos realizar juicios sobre el mensaje 
escuchado. La característica de estas respuestas es la de definir el contenido leido como siendo 
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"un cuento" a la vez que calificar el acto observado como "leyendo". Para estos sujetos existe 
un prototipo de portador de texto: el libro con imágenes. 

Un portador que posca texto escrito y dibujos, puede ser "leido", pero también puede 
ser" contado" en el sentido de relatar lo que está presente en el dibujo. · 

Si se miran los dibujos se "están contando". pero habiendo letras, se "est.á leyendo". 
En cuanto al portador, está claro que para la mayoría. el cuento es un prototipo de texto leído 
en voz alta. pero, en lo que respecta al contenido, sólo se retiene el aspecto temático 
fundamental de lo escuchado. 

El segundo tipo de conductas, que corresponden a este nivel. se caracteriza por aceptar 
el acto de lectura realizado sobre el portador exhibido, sin exigir la presencia de dibujos. 
centrándose básicamente en el tema del que habla. 

La situación de lectura no es cuestionada. ni se descubren las diferencias entre· los 
enunciados según su procedencia 

2) Posibilidad de anticipar los contenidos según una clasificación de los distintos 
portadores de texto. 

La clasificación de los portadores influye sobre la anticipación del contenido 
correspondiente; casi se podría afirmar que determina la interpretación de los enunciados. Una 
clasificación sobre el tipo de contenido que cada portador transmite. induce al niño de este 
nivel a ubicar los enunciados escuchados en función de la clasificación establecida. 

El hecho más impo11ante es que los portadores no son ya definidos simplemente como 
"para leer" o "tienen letras" sino que cada contenido impone restricciones sobre la información 
que allí se puede encontrar. Lo más significativo es la anticipación del contenido en función 
de la identificación del portador de texto y la deducción consecuente. 

3) Comienzo de diferenciación entre "lengua oral" y "lengua escrita" 

Decidir qué tipo de expresiones corresponden a tipos de portadores, o a modalidades de 
la lengua. implica un juicio sobre las formas concretas de la lengua escrita. Una descripción 
del enunciado en términos de sus características estilísticas no es otra cosa qu.e ·.una 
descripción formal. Es en este tercer nivel donde encontramos conductas que evidencian una 
clara ccntración en el enunciado. a la vez que una evaluación de los actos de lectura. .. 

La psicolingüística ha estudiado los procesos de uso y conocimiento del lenguaje. pero 
dentro del campo del conocimiento se plantea un problema particular referido al conocimiento 
del estilo "lengua escrita". La capacidad de diferenciar lengua escrita y lengua oral. es 
sumamente importante para la iniciación de la lectoescritura. 

2.2.6 Evolución de la escritura. 
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·Anteriormente se habló acerca de cómo concibe el niño la lectura en el curso de su 
desarrollo, esto es, sus interpretaciones de un texto impreso o producido por un adulto. 

El niño también es productor de textos desde temprana edad. En niños habituados 
desde pequeños a hacer uso de los lápices y papeles que encuentra en casa, pueden registrarse 
intentos claros de escribir, diferenciados de los intentos de dibujar. 

Los primeros intentos de escritura son de dos tipos: Trazos ondulados continuos, o una 
serie de pequeños redondeles o de líneas verticales. Desde este momento ya hay escritura en el 
niño. 

Imitar el acto de escribir es una cosa, pero interpretar la escritura producida es otra. 

En el comienzo de la interpretación de la propia escritura el niño puede acompañar sus 
dibujos de otros signos que representan su el nombre del dibujo. 

Si el niño trabaja sobre el modelo de la escritura de imprenta (grafias separadas), 
puede poner varias grafias similares, pero de tal manera que en todas ellas, como conjunto, 
dice su propio nombre, pero también en cada una de ellas tomadas por separado dice su 
nombre. La hipótesis de que lo que se escriben son los nombres se generaliza luego, 
progresivamente, a los nombres de los objetos (Ferreiro y Teberosky, 1980). 

La exploración de la escritura fue realizada por Ferreiro y Teberosky ( 1980), 
mostrando dicha investigación en su libro titulado: Los sistemas de escritura en el desarrollo 
del 11i1io, realizándola de varias maneras, pidiendo a los niños que: 1) escribieran su 
nombre, 2) escribieran las palabras con las que habitualmente se comienza el aprendizaje 
escolar (mamá, papá, oso). 3) escribieran el nombre de algún amigo o de algún miembro de la 
familia. 4) contrastando situaciones de dibujar con situaciones de escribir, 5) sugiriendo que 
probaran a escribir tras palabras que seguramente no les habian enseñado (sapo, mapa, etc.) 6) 
sugiriendo que probaran escribir la oración siguiente: "mi 11e11a toma sol". Las investigadoras 
mencionan que estas situaciones no se sucedian una tras otra de una manera fija ni de un modo 
continuo, sino que eran tareas que iban proponiendo en el curso de su exploración con el niño, 
buscando los momentos más propicios. 

Los resultados que se obtuvieron con los niños de 4 a 6 años de clases media y baja 
nos permiten definir cinco niveles sucesivos que son propuestos por las investigadoras, los 
cuales son descritos a continuación: 

1) En este nivel escribir es reproducir los rasgos típicos del tipo de escritura que el 
niño identifica como ,la forma básica de escritura. Si esta forma es básica es la escritura de 
imprenta, se tendrá grafismos separados entre si, compuestos de líneas curvas y rectas o de 
combinaciones entre ambas. Si la forma básica es la cursiva, se tendrá- grafismos ligados entre 
si, con una línea ondulada como forma de base, en la cual se insertan curvas cerradas o 
semicerradas. 
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En lo que respecta a la interpretación de la escritura, está claro que, a este nivel, la 
intención subjetiva del escritor cuenta más que las diferencias objetivas en el resultado: Todas 
las escrituras se parecen mucho entre sí. sin embargo el niño las considera diferentes, puesto 
que la intención que presidió a su realización era diferente (se quiso escribir una palabra en un 
caso y otra palabra en el otro caso, es decir la intención que lleva a la escritura es lo que cuenta 
para darle el significado a lo que se escribe. 

Con estas características resulta claro que la escritura no puede funcionar como 
vehículo de transmisión de información: cada uno puede interpretar su propia escritura pero no 
la de los otros. 

La escritura es una escritura de nombres, pero los portadores de esos nombres tienen 
además otras propiedades, que la escritura puede reflejar, ya que la escritura del nombre es 
todavía la escritura de una determinada forma sonora. 

Lo notable es que, hasta ahora, no hemos encontrado excepción a esta regla: la 
c:orrC.\'fJ011de11cia se cstah/ece entre a.,pcclos c11c111tificah/es del ohjelo y a.\71eclos 
c11c111tijicahles de la escritura. y no entre aspecto figura) de lo escrito. Es decir, no se 
buscan letras con ángulos marcados para escribir casa o letras redondas para escribir pelota, 
pero sí mayor número de grafias, grafias más grandes o de mayor longitud del trazado total si 
el objeto es más grande, más largo, tiene más edad, o hay mayor número de objetos referidos. 

Los niños de este nivel parecieran trabajar sobre la hipótesis de que hace falta un cierto 
número de caracteres (pero siempre el mismo) cuando se trata de escribir algo. Que este algo 
sea una palabra o una oración completa poco importa. A este nivel la lectura de lo escrito es 
siempre global, y las relaciones entre las partes y el todo distan mucho de ser analizables: así 
cada letra vale por el todo. 

2) La hipótesis central de este nivel es: para poder leer cosas diferentes (es decir 
atribuir cosas diferentes) debe haber una diferencia objetiva en las escrituras. El progreso 
gráfico más evidente es que la forma de los grafismos es más definida, más próxima a la de las 
letras. Pero el hecho conceptual más interesante es el siguiente: se sigue trabajando con la 
hipótesis de que hace falta una cantidad mínima de grafismos para escribir algo, y con la 
hipótesis de la variedad en los grafismos. Ahora bien, en algunos niños la disponibilidad de 
formas gráficas es muy limitada. y la única posibilidad de responder a la vez a todas las 
exigencias consiste en utilizar la posición en el orden lineal. Es así como estos niños expresan 
la diferencia de significación por medio de variaciones de posición en el orden lineal, 
descubriendo, en pleno período preoperatorio, los antecesores de una combinatoria, lo cual 
constituye un logro cognitivo notable. 

Tratando de resolver los problemas que la escritura le presenta, los niños enfrentan, 
necesariamente, problemas generales de clasificación y ordenamiento. Descubrir que dos 
ordenes diferentes de los mismos elementos puedan dar lugar a dos totalidades diferentes es un 
descubrimiento que tendrá enormes consecuencias para el desarrollo cognitivo en los más 
variados dominios en que se ejerza la actividad de pensar. 
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En el curso de este desarrollo el mno puede haber tenido la oportunidad de adquirir 
ciertos modelos estables de escritura, ciertas formas lijas que es capaz de reproducir en 
ausencia del modelo. De estas formas lijas el nombre propio es una de las más importantes. Se 
habla de formas lijas porque, el niño de este nivel tiende a rechazar otras posibles escrituras de 
su nombre que presentan las mismas letras, pero en otro orden. Pero la correspondencia entre 
la escritura y el nombre es aún global y no analizable: a la totalidad que constituye esa 
escritura se le hace corresponder otra totalidad, pero las partes de la escritura no corresponden 
aún a las partes del nombre. Cada letra vale como parte de un todo y no tiene valor en si 
misma. 

Es importante observar que, a partir de esta adquisición (posibilidad de reproducir un 
cierto número de formas gráficas lijas y estables) aparecen dos tipos de reacciones de signo 
opuesto: a)bloqueo y b) utilización de los modelos adquiridos para prever otras escrituras. El 
bloqueo parece responder al siguiente razonamiento: a escribir se aprende copiando la escritura 
de otros; en ausencia del modelo no hay posibilidad de escribir. La utilización de los modelos 
conocidos parea prever nuevas escrituras comparte las caracteristicas básicas de las escrituras 
del nivel precedente: cantidad lija de gralias y variedad de gralias: Solo difiere del precedente 
en que las letras son fácilmente identificables. 

En ese nivel existe una preeminencia marcada de la escritura en mayúsculas de 
imprenta sobre la cursiva. 

3) Este nivel está caracterizado por el intento de dar un valor sonoro a cada una de 
las letras que componen una escritura. En este intento, el niño pasa por un periodo de la mayor 
importancia evolutiva: cada letra vale por una sílaba. Es el surgimiento de la llamada hipótesis 
silábica. Con esta hipótesis el niño da un salto cualitativo con respecto a los niveles 
precedentes. 

El cambio cualitativo consiste en que se supera la etapa de una correspondencia global 
entre las formas escritas y la expresión oral atribuida, para pasar a una correspondencia entre 
partes del texto (cada letra) y partes de la expresión oral (recorte silábico del nombre); pero 
además por primera vez el niño trabaja claramente con la hipótesis de que la escritura 
representa partes sonoras del habla. 

La hipótesis silábica puede aparecer con gralias aún lejanas a las formas de las letras, 
tanto como gralias bien diferenciadas. Este último caso, las letras pueden o no ser utilizadas 
con un valor sonoro estable. 

Si bien las vocales en su representación escrita tienen valor estable como tales, también 
pueden funcionar como representación de cualquier sílaba en la cual esas vocales aparezcan. 

Cuando el niño comienza a trabajar con la hipótesis silábica dos de las caracteristicas 
importantes de la escritura anterior pueden desaparecer momentáneamente: las exigencias de 
variedad y de cantidad mínima de caracteres. 
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En lo que respecta al conflicto entre la cantidad mínima de caracteres y la hipótesis 
silábica, el problema es aún más interesante, en virtud de sus consecuencias. Trabajando con la 
hipótesis silábica el niño está obligado a escribir solamente dos grafias para las palabras 
bisílabas (lo cual en muchos casos, está por debajo de la cantidad mínima que les pareciera 
necesaria), y el problema es aún más grave cuando se trata de sustantivos monosílabos. 

4) Pasaje de la hipótesis silábica a la alfabética: el niño abandona la hipótesis 
silábica y descubre la necesidad de hacer un análisis que vaya "más allá" de la sílaba por el 
conflicto entre la hipótesis entre la hipótesis silábica y la exigencia de la cantidad mínima de 
grafias (ambas exigencias puramente internas, en el sentido de ser hipótesis originales del 
niño) y el conflicto entre las formas gráficas que el medio le propone y la lectura de esas 
formas en términos de la hipótesis silábica (conflicto enlre una exigencia interna y una realidad 
exterior al sujeto mismo). 

5) La escritura alfabética constituye el final de esta evolución. Al llegar a este 
nivel, el niño ha comprendido que cada uno de los caracteres de la escritura corresponde a 
valores sonoros menores que la silaba, y realiza sistemáticamente un análisis sonoro de los 
fonemas de las palabras que va a escribir. Esto no quiere decir que todas las dificultades hayan 
sido superadas: a partir de este momento el niño afrontará las dificultades propias a la 
ortografia, pero no tendrá problemas de escritura, en sentido estricto. Parece importante hacer 
esta distinción, ya que a menudo se confunden las dificultades ortográficas con las dificultades 
de la comprensión del sistema de escritura. 

El nomhre [ll"O(Jio. 

El nombre propio como modelo de escritura cumple una función muy especial en la 
psicogénesis de la lengua escrita. 

El nombre propio, pareciera funcionar en muchos casos como la primera forma estable 
dotada de significación. Después de algunas investigaciones con niños de 4 a 6 años se 
obtuvieron resultados relativos a la escritura y a la lectura del nombre propio, asi como las 
reacciones a las transformaciones del nombre. Estos resultados se presentan a continuación de 
tal forma que pueden ser comparables con los niveles de escritura presentados anteriormente. 

Nivel 1 

En este nivel la escritura del nombre propio es imposible, o se realiza con un número 
indefinido o variable de gralismos de un intento a otro. El nombre puede leerse tanto en la 
escritura del niño como en la que proponen los adultos, sin importar la variación de las grafias. 
En la misma escritura es posible leer tanto el nombre como el nombre y apellido completos, de 
una manera global, sin buscar correspondencia entre las partes. Del mismo modo, cuando sólo 
una parte del nombre queda visible (exceptuando el que únicamente sea visible una sola letra, 
debido a la hipótesis de cantidarl minima de caracteres), también allí se puede leer el nombre 
debido a la incapacidad de poder diferenciar entre el valor del todo y el de las partes. 
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Las transformaciones que pueda sufrir el nombre son irrelevantes, pero. una variante 
que puede presentarse al leer esas transformaciones o al intentar leer partes del nombre, es que 
de estas variaciones resultan los nombres de otros miembros de la familia. · 

Este nivel está representado en proporciones bastante similares a los 4 y 5 años en clase 
media y clase baja. 

Nivel 2. 

En este nivel el niño descubre la posibilidad de una correspondencia término a término 
entre cada letra y una parte de su nombre completo. Este nivel tiene en común con el nivel 1, 
que la escritura del nombre puede ser, indiferenciadamente, también la escritura de todos los 
nombres y apellidos, pero difiere en que el niño comienza en este nivel 2 a desprenderse de la 
lectura global y a intentar una correspondencia de las partes entre si. La limitación inherente a 
este nivel es que la correspondencia se buscará entre partes "completas" del propio nombre, y 
no entre las partes constituidas de cada nombre (sus silabas). 

Nivel 3. 

Se caracteriza por la utilización sistemática de la hipótesis silábica aplicada al nombre 
propio. La lectura tiende a limitarse al nombre con exclusión del apellido. Sin embargo la 
lectura de nombre y apellido no está excluida, y puede aparecer en dos casos: cuando el 
nombre propio es bisilabo (dos letras no pueden leerse, según una de sus hipótesis). o bien 
cuando el niño es capaz de escribir correctamente su nombre (ya que se encuentra con un 
"sobrante" al tratar de leerlo silábicamente, es decir, haciendo corresponder una silaba a cada 
letra). 

La diferencia con el nivel anterior es el pasaje de la correspondencia entre una letra y 
un nombre, a la correspondencia entre una letra y una parte (silábica) del nombre. 

Nivel 4. 

Lo dicho anteriormente acerca de la escritura de otras palabras es aplicable en este 
nivel. Lo tipico aquí, es la mezcla de lecturas derivadas de la hipótesis silábica y de un 
comienzo alfabético. 

Nivel 5. 

En este nivel, la escritura y la lectura operan sobre los principios alfabéticos y, como se 
mencionó en la sección anterior, los nuevos problemas que se presentan son de índole 
ortográfica. La lectura de partes del nombre no ofrece ya. ninguna dificultad. 
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En este capítulo hemos tratado de describir aspectos-importantes que tienen que ver 
con el proceso por el que pasan los niños al adquirir ese objeto· de: conocimiento, la lengua 
escrita. 

'',,·· 

Con base en resultados aportados por las investigaciones, se püede decir que existe una 
génesis de Ja lengua escrita, cuyas formas iniciales de· conocimiento y· los niveles de 
conceptualización, trataron de explicarse aquí. 

Consideramos de suma importancia hacer esta rev1s1on acerca del proceso de 
adquisición de la lengua escrita, a partir de la perspectiva psicogenética, debido a que es el 
enfoque al cual deseamos orientar nuestra propuesta, ya que las propuestas y programas 
educativos que actualmente rigen el sistema educativo para edades de 3-6 años, retoman en 
cierta forma esta perspectiva. 

En el siguiente capítulo se llevará a cabo una breve rev1s1on de algunos programas 
educativos, con la finalidad de conocer la forma en Ja cual abordan el acercamiento de los 
niños con la lengua escrita; con el propósito de reconocer las posibles carencias que puedan 
sufrir dichos programas y también para apoyarnos en los planteamientos que sugieren para 
promover la familiarización con la lengua escrita y asi poder enriquecer nuestra propuesta. 
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LA FAMILIARIZACIÓN DE LA LENGUA ESCRITA EN ALGUNOS PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA NIVEL INICIAL Y 
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CAPÍTULO 111. La familiari:r.ación de la lengua escrita en algunos progr.tmas educativos 
para nivel inicial y preescolar, desde una perspectiva psicogenética. 

En el presente capitulo describiremos de una manera muy general tres programas 
educativos para niños preescolares y dos propuestas educativas. 

Los programas que se describirán son: "Nezahualpilli", el cual es un programa 
comunitario que se lleva a cabo en Cd Nezahualcóyotl, el Programa de Educación Inicial, de la 
Secretaría de Educación Pública (PEI, 1992), el Programa de Educación Preescolar, también de 
la SEP (PEP, 1992), la Propuesta para el Aprendizaje de la Lengua Escrita (PALE), propuesta 
educativa que ha sido adoptada por educación inicial. para familiarizar a los niños con la lengua 
escrita y la propuesta desarrollada en Estados Unidos: "Learning to Read and Writc" de la 
lntcrnational Rcading Association (IRA) y la National Association for thc Education of 
Young Childrcn {NAEYC). 

Se mencionarán únicamente algunas características generales de los mismos, ya que nos 
enfocaremos más especí!icamcnte a describir su propuesta de trabajo para familiarizar o enseñar 
a los preescolares la lengua escrita. 

NEZAH UALPI LLI. 

Características generales del programa 

La propuesta educativa Nezahualpilli se encuentra descrita en el libro de Pérez Alarcón, 
Lola Abiega, Margarita Zarco y Daniel Schugurensky, titulado: Nezahualpilli: educación 
preescolar comunitaria. 

Este programa tiene una orientación constructivista, fue diseñado por un grupo 
interdisciplinario (Pérez, Abiega, Zarco y Schugurensky, 1986), las personas que desarrollan y 
aplican este proyecto son psicólogos, pedagogos, educadores, y madres de familia. 

El proyecto Nezahualpilli es una propuesta para niños de 4 a 6 años del nivel 
preescolar, y se desarrolla en un ambiente comunitario. 

Este proyecto parte de las necesidades básicas del desarrollo del niño: salud, vivienda 
seguridad social, identidad cultural y recreación. Cubriendo con los requisitos mínimos del 
sistema escolarizado, utiliza la escuela como un medio para que los distintos agentes educativos 
tanto de la comunidad como externos a ella, trabajen para la transformación de las condiciones 
de marginalidad en las que vive. 

Ne:r~hu¡dpilli tiene como punto de partida el diálogo entre los agentes educativos y la 
comunidad, pues se retoma como situación de aprendizaje todo lo que ocurre dentro de ella. 
Esto no significa que no se trabaje con lo que pasa fuera de ella, sino que parte de lo más 
cercano y conocido por el niño. Por ello la cultura popular se convierte en un hecho central del 
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currículo, entendiendo por cultura: la manera de entender, asumir, y transformar la vida por 
parte de una comunidad. 

Un propósito central de este proyecto, es vincular la realidad que viven Jos niños con Ja 
escuela. Por eso es que las personas que coordinan el programa son: educadores, miembros de Ja 
comunidad y/o los padres de familia, Jos cuales antes de poder coordinar el proyecto, reciben 
una capacitación. 

El proyecto Nezahualpilli pretende ofrecer Ja metodología para que los miembros de Ja 
comunidad decidan su propia escuela y, la construyan después de un proceso de reflexión y 
análisis, de acuerdo con sus propios intereses. La participación de maestros y profesionales de Ja 
educación, es necesaria, siempre y cuando trabajen a partir de los intereses, necesidades y 
expectativas de la comunidad. 

Es un método de trabajo que pretende que el niño sea el principal sujeto para que se 
consolide de un modo autónomo, critico, independiente, capaz de solucionar problemas y de 
desarrollar una identidad cultural que lo defina como parte de un sector de Ja población con 
características y potencial propio. A la vez se persigue que el niño pueda incorporarse a la 
primaria en las mejores condiciones posibles. 

Objetivos 

Dentro del proyecto Nezahualpilli se presentan una serie de metas, las cuales son las 
directrices generales del proceso que siguen los niños, los educadores, las familias y la 
comunidad que participa en el proyecto. Las metas que propone para los niños. son las 
siguientes: 

• Autonomía: como meta social, afectiva e intelectual. Implica un sujeto capaz de solucionar 
problemas, crítico, creativo, responsable e independiente, con un adecuado nivel de autoestima 
y solidario con los demás. 
• Solución de problemas: facilitar o provocar situaciones en las que los niños tengan que 
resolver problemas por cuenta propia. 
• Creatividad: se refiere a buscar una forma nueva y original de dar soluciones a problemas y 
situaciones que se presenten, o para expresar en un estilo personal sus opiniones sobre el medio 
ambiente. 
• Independencia: entendida como la capacidad de tomar iniciativas y llevarlas a Ja práctica. 
• Responsabilidad: tiene que ver con lograr que el niño se comprometa a hacer las cosas que 
le corresponden, pero no por miedo a un castigo, sino por la comprensión que desarrolle de sus 
obligaciones. 
• Autoestima: dar oportunidades a los niños de sentirse respetados, valorados, amados y 
apoyados, para que crezcan constatando que son capaces de realizar muchas cosas y de 
relacionarse bien con los demás. 
• Criticidad: se refiere a la capacidad del niño de mantener su punto de vista ante cualquier 
persona (seguridad), así como de cambiarlo (autocrítica). 
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• Solidaridad: _fomentar la solidaridad como una de las vías para que los sectores marginados 
enfrenten colectivamente sus problemas. 

Las metas para los padres de familia: 

La principal meta para los padres de familia es el desarrollo de la autonomía. 
Obviamente en un nivel diferente al del niño, ya que hay diferencias en tanto desarrollo, 
experiencias de vida, formas de participación en la escuela, cte. 

El programa estimula la participación de los padres y admite la entrada de éstos al 
trabajo escolar: el método es flexible ya que permite que la participación de los padres, en el 
aspecto educativo, promueva su autonomía. Una mayor autonomía permitirá ampliar su 
capacidad para solucionar problemas, de ser más críticos y tener un mejor autoconccpto de si 
mismos a través de la rcvaloración de su papel en el trabajo educativo. También para tener 
mayor independencia en las decisiones que tomen acerca de la educación. 

Las metas para los educadores 

Al igual que en los niños y los padres, la autonomía es la meta más importante para los 
educadores que trabajan en el programa. Esta meta también puede denominarse nutogcstión. 
Esto hace referencia a la capacidad de los grupos de apropiarse del proyecto y dirigirlo de 
acuerdo con sus propios intereses. En otras palabras de hacerlo suyo, tanto en el aspecto 
pedagógico, como en el financiero y administrativo. Ya que sólo a través de este proceso sení 
posible que se dé una auténtica reflexión sobre el trabajo educativo. 
Las metas del proyecto no se dan por separado para cada uno de los grupos con los que se 
trabaja. Se dan en forma conjunta.. lo que hace que a través del trabajo con los niños sen posible 
desarrollar las metas para educadores y padres de familia. 

Pos/ura del programa con re.v1ecto a la lengua escrila 

El proyecto Nezahualpilli plantea que In organización del ambiente de trabajo y la 
rutina de actividades tienen por objeto ofrecer al niño un espacio para la interacción individual y 
grupal con un conjunto de opciones de investigación y recreación derivadas de los temas 
generadores. Las condiciones reales de funcionamiento del programa requieren tres tipos de 
recursos: espacio fisico, muebles y materiales didácticos. 

El espacio fisico se organi7..a por áreas y rincones los cuales se dividen en tres áreas 
básicas: a)área movida, b)árca scmimovida y c)árca tranquila. Los rincones que se establecen 
son: la casita, de construcción, de ordenar y contar, de experimentos, In biblioteca, artes y agua 
y arena, en los cuales rcali7..an diversas actividades. De la misma manera este proyecto propone 
un rincón para leer y escribir, el cual incluye como mobiliario: mesas y sillas adecuadas a los 
niños, estantes hechos con labias y ladrillos, pi7..arrón y franelógrafo. En herramientas de 
trabajo: botes y cajas, cuadernos en blanco o rayados por cada niño. lápices y gomas, hojas de 
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papel de reciclaje, tijeras, crayolas, gises, borrador. Como material escrito: carpetas para 
archivar el trabajo, láminas con el dibujo y la palabra clave. bote con letras sueltas de plástico, 
madera o papel. fichas con los nombres de los días de la semana. revistas para recortar. 
periódicos, volantes. recetas, gráficas elaboradas con los niños (de puntualidad, asistencia, 
actividades, etc.), calendario parn escribir la focha. 

El rincón para Leer y Escribir. no tiene como objetivo que los niños aprendan a leer y 
escribir en este periodo. Lo que se propone son experiencias en donde los niños entren en 
contacto con el mundo escrito. y en donde vivan la utilidad de la lectura y escritura. Este "entrar 
en contacto" con el mundo escrito deberá ocurrir cuando el interés por aprender a leer y escribir 
aparezca. Este incipiente interés se verá apoyado a su vez por experiencias y actividades. en las 
cuales los niños descubren qué son esos signos que llamamos letras; qué son esos signos que 
comunican algo, que lo que pensamos se puede escribir y luego leer. 

Según lo mencionado en este programa. el desarrollo alcanzado en la adquisición de la 
lengua escrita, será diferente en cada niño. No establecen un objetivo terminal durante el año 
escolar, ya que sus avances serán distintos: probablemente unos niños lograrán comprender la 
utilidad de la lectura y escritura; otros construirán algunas palabras o lecnín otras, mientras que 
algunos alcan;r.arán un mayor dominio de la lengua escrita. 

Se entiende por escritura todo intento del niño por representar gráficamente las ideas, y 
esto es, para él, diferente del dibujo. Lo que se entiende por escritura abarca desde el garabato, 
las pseudo letras y las letras convencionales de nuestro alfabeto. 

Al escribir. el niño intenta expresar sus ideas. Con las copias y planas no construye, sólo 
imita. limitando su capacidad pensante. 

Por lectura no se entiende descifrar una palabra letra por letra, sino todo intento por 
descubrir el mensaje ya escrito. Por ejemplo, el niño lec cuando intenta descubrir lo que dice 
una caja de alimento o cuando descubre en las fichas con nombres de sus compañeros, 
aquellos en los que "dice" un nombre que se parece al de él: Luis, Luisa, Lupc. 

Las actividades sugeridas tienen como características que propician una mayor 
comprensión de lo que significa leer y escribir. apoyando de este modo el aprendizaje de la 
lectoescritura como un conocimiento que cada niño va construyendo. 

En suma, Nezahualpilli retoma la concepción teórica psicogenética, en donde el niño 
construye su conocimiento a partir de su propia experiencia con el medio ambiente, y como 
objetivo central, en lo que se refiere a la lengua escrita, el motivar al niilo a construir y 
comprender el significado de lo que está escrito. 

Algo importante en este programa es el respeto que dan a la evolución de la 
lectoescritura de cada niño, de la misma manera la consideración que muestran por la 
individualidad de los mismos. 
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En esta propuesta (Pércz, Abicga, Zarco y Schugurensky, 1986) se describen los 
materiales que contiene el rincón para leer y escribir. así como las metas generales que debe 
cubrir. También habla de ciertas habilidades secundarias que el niño debe poseer (linealidad de 
la escritura, ubicación en el espacio de la hoja, cte.). como complemento para la adquisición de 
la lengua escrita. 

Sin embargo, algo esencial que no se encuentra descrito, es el método que se tendría que 
llevar a cabo, para que los coordinadores cumplan con esas metas fijadas. 

De la misma manera no mencionan un procedimiento especifico en relación con la 
forma de utilizar los materiales. 

Es decir no se mencionan aspectos acerca de cómo lograr que' los niños se apropien de 
la lengua escrita, de que actividades deben planearse y realizarse. 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL (PEI, 1992). 

CaracterL,·ticas generales del programa. 

Este prob>rama responde a los retos de la modcrni7..ación educativa proponiendo un 
programa flexible, que permita la participación regional y adecué sus contenidos a cada 
contexto o situación, contemplando la participación de las personas involucradas como agentes 
educativos para lograr un proceso integral basado en interacción adulto-niño. (García, 1995) 

El programa de Educación Inicial se describe como un modelo pedagógico del que 
pueden derivarse las medidas y recomendaciones operativas que permitan hacer realidad los 
propósitos en él establecidos. Se presenta como una propuesta de trabajo para los agentes 
educativos, que puede adaptarse a las distintas regiones y contextos del país. (García, 1995) 

Está dirigido a los niños en edad temprana, el servicio se caracteriza por brindar una 
educación integral, apoyada en la participación activa del adulto y centrada en el desarrollo de 
aspectos referidos a su persona, a su relación con los demás y con el entorno, cabe mencionar 
que el programa ofrece también actividades para niños de 4 a 6 años, los cuales se consideran 
como preescolares. (García, 1995) 

Dentro de su estructura se encuentran algunos antecedentes de la educación inicial en 
México así como su contexto internacional. Contienen además algunos apartados relacionados 
con la li.mdamcntación teórica, objetivos, estructura curricular, metodología y evaluación. 

F1111damentación teórica. 

Retoma diversas posturas psicológicas las cuales, según el programa, ofrecen 
información pertinente para entender la importancia de la interacción en el desarrollo del niño y 
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la configuración de la niñez. Lo anterior tiene que ver con el hecho de que la interacción 
constituye la catcgoria central del programa; se mencionan tres planos básicos de interacción del 
niño: uno se refiere a la confrontación consigo mismo, otro caracterizado como un encuentro 
constante con el mundo social, y el último con las características peculiares de las cosas físicas 
del mundo que lo rodea (PEI, 1992). 

El Programa de Educación Inicial busca mejomr la calidad de la interacción que se 
establece con el niño, a través del respeto de las necesidades e intereses que marcan su 
desarrollo y de la conducción de su potencial hacia el logro de habilidades y cualidades 
socialmente necesarias para su desempeño educativo (PEI, 1992). 

Las teorías o posturas que se manejan en el programa son la conductual, la 
psicoanalílica y la genética (PEI, 1992). 

' ' . , : . 
El programa de educación inicial, brinda una breve descripción de las teorías que le dan 

sustento, sin embargo, no se logra una apreciación clara de qué fundamentos teóricos retoman y 
de qué forma los hacen prácticos dentro de la estructura del mismo. 

Objetivos generales. 

Este programa intenta promover el desarrollo del niño a través de situaciones y 
oportunidades que le permitan ampliar y consolidar su estructura mental, lenguaje, 
psicomotricidad y afectividad. Contribuir al conocimiento y ni manejo de la interacción social 
del niño, estimulándolo para participar en acciones de integración y mejoramiento en la familia, 
la comunidad y la escuela (PEI, 1992). 

Algunos otros de los aspectos importantes dentro de este programa son la estimulación e 
incremento de la curiosidad del niño para iniciarlo en el conocimiento y comprensión de la 
naturaleza, así como en el desarrollo de habilidades y actitudes para conservarla y protegerla. 
Enriquecimiento de las prácticas de cuidados y atención a los niños menores de cuatro años por 
parte de los padres de familia y los grupos sociales donde conviven los menores; así como la 
ampliación de los espacios de reconocimiento para los niños en la sociedad en la que viven 
propiciando climas de respeto y cstimulación para su desarrollo (PEI, 1992). 

Diseño curricular. 

Con respecto al diseño curricular se dice que no es una estructura rigida, es decir está 
sujeta a modificaciones, se menciona a la estructura curricular como el instrumento fundamental 
que permite orientar y normar la labor educativa que se desarrolla con los niños en la Educación 
Inicial (PEI, 1992). 

En él se estipulan los propósitos que persigue, los contenidos considerados relevantes y 
necesarios, las características que deberá asumir el proceso educativo y los lineamientos y 
criterios que tienen que cumplir la evaluación (PEI. 1992). 
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Cuenta con tres marcos básicos; el conceptual. curricular y operativo. Dentro del 
conceptual se encuentran los fundamentos psicológicos. sociológicos y pedagógicos para el 
desarrollo personal, social y ambiental; el diseño curricular contempla los temas que se requiere 
que se aborden para el desarrollo que se pretende. los cuales son: psicomotricidad. 
razonamiento, lenguaje. socialización. social. familia. comunidad. escuela. conocimiento. 
problemas ecológicos. conservación y prevención, salud comunitaria. Cada uno de estos cuenta 
con diferentes ejes (marco operativo). con actividades educativas de tipo prepositivas e 
indagatorias (l'EI, 1992). 

MetodoloKía. 

La metodología del programa de educación inicial. involucra un conjunto de 
lineamientos que orientan y enriquecen la interacción entre adultos y niños. El programa 
considera tres tipos de interacciones básicas: adulto-niño, niño-niño, adulto-adulto (PEI, 1992). 

La plancación de las actividades ayuda a cubrir de manera organizada las necesidades e 
intereses de los niños y ésta requiere de diversos puntos de vista para impedir que la 
organi7..ación diseñada se constituya en un esquema rígido que imposibilite, tanto el adecuado 
funcionamiento como la creatividad de los niños y adultos (J>EI, 1992). 

Sin embargo a pesar de estos planteamientos, no establece sugerencias de actividades 
que pudieran llevarse a cabo para desarrollar cada uno de Jos temas y lograr con los objetivos. 

Evaluación. 

El programa considera que a través de la evaluación se diferencian los logros educativos 
y la formación de capacidades que son productos del programa, de los que son resultado. del 
propio desarrollo del niño (PE!, 1992). 

~ , '-~I 

La evaluación se lleva a cabo en tres distintos momentos: inicial, intermedia y final. 

Menciona la importancia de las evaluaciones a lo largo del año escolar, pero no 
menciona en qué materiales se apoyan para esta tarea. 

Postura del programa con respecto a la lengua escrita. 

Es importante mencionar que en el programa de 1992 de Educación Inicial, no 
contempla dentro de su estructura la importancia de motivar al niño hacia la lengua escrita en 
ninguno de sus temas o por lo menos no Jo hace explícitamente. 

Dentro del tema de lenguaje del programa, se encuentran dos contenidos: 

Expresión verbal: El cual involucra ejercitar balbuceo y expresión monosilábica; 
expresar verbalmente Jos nombres de objetos, animales o personas; expresión verbal de ideas. 
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opiniones y dar respuesta a diversas preguntas: hablar de manera correcta y articulada; empico 
correcto de pronombres, sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios. 

Comprensión verbal: El cual involucra ejecutar órdenes simples y complejas; identificar 
situaciones y personajes en las narmciones; diferenciar el tono verbal y musical. 

Características de su propuesta de trabajo con relación a la lengua escrita. 

El programa de educación inicial de la Secretaría de Educación Pública contiene la 
propuesta educativa para este nivel, sin embargo dentro de sus contenidos no plantea su postura 
con respecto a la lengua escrita. A pesar de esta situación, en los últimos años se ha trabajado 
en esta área, con el objetivo de familiarizar a los niños de los CENDI's, con la lengua escrita. Al 
respecto, no existe un programa formal para que el personal docente realice las actividades en 
relación con este ohjctivo, es decir no existen documentos que planteen objetivos, 
procedimientos y actividades de familiari:.r.ación de los niños de educación inicial con la 
lengua escrita. Sin embargo. el personal técnico de los centros, ha tomado como base, para 
llevar a cabo las actividades relacionadas con la lengua escrita, un documento dirigido al 
aprendizaje de la lengua escrita: Propuesta para el aprcndi:.rajc de la lengua escrita (PALE). 

La Propuesta para el aprendizaje de lengua escrita fue diseñada para maestros de grupos 
integrados. del nivel de educación primaria es decir grupos de niños repetidores del primer año 
de primaria. Como ya se mencionó. este documento tiene como propósito guiar a los docentes 
en el proceso de adquisición de la lengua escrita de niños de primaria. El marco teórico de dicha 
propuesta está basado en la postura psicogcnética 

Aunque en la propuesta se hace énfasis en la manera cómo los niños se apropian de ese 
objeto de conocimiento, sus objetivos, actividades y materiales no corresponden a las 
necesidades de los niños preescolares. Es decir, este documento no fue elaborado con el 
objetivo de guiar a las educadoras de preescolar para realizar actividades relacionadas con la 
lengua escrita; por lo tanto no norman las actividades que realizan las educadoras, ya que ellas 
tampoco cuentan con el material adecuado para desarrollarlas, además de que no proporcionan 
un procedimiento específico para llevarlas a cabo. Esto ha provocado que la propuesta se utilice 
de manera irregular, por el personal técnico. 

Debido a la importancia de esta propuesta, que es la base sobre la cual trabajan las 
educadoras. se describirá con mayor detalle más adelante. 

PROGRAMA DE EDUCACION PREESCOLAR (PEP, 1992). 

Características generales del programa. 

En la educación preescolar el niño encuentra un espacio que ofrece actividades para 
estimular la creatividad y curiosidad, su autoestima y confianza en si mismo, ·así como la 
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oportunidad de desarrollar las habilidades que le permiten acceder con éxito a la educación 
forriml. 

El Programa de educación preescolar está dirigido a niños de 4 y 5 años de edad. Dentro 
de su estructura podemos observar diversos apartados como: fundamentación, objetivos, 
estructura del programa, bloques de juegos y actividades, espacio y tiempo, aspectos 
metodológicos, plancación de las actividades, lineamientos para la evaluación y anexos. 

Fundamentacitjn. 

El programa considera que el docente dificilmcntc podría identificar su lugar como 
parte importante del proceso educativo si no posee un sustento teórico y no conoce cuáles son 
los aspectos más relevantes que le permitan entender cómo se desarrolla el niño y cómo 
aprende. Por esto, se le da gran peso a fundamentar el programa, en la dinámica del desarrollo 
infantil, en sus dimensiones fisica, afectiva. intelectual y social. En este sentido, se brindan 
algunos conceptos relacionados con el tema y las características del niño en edad preescolar. Lo 
que se busca es desarrollar un programa educativo del nivel preescolar coherente con la 
fündamentación (PEP, 1992). 

Sin embargo, la fundamentación teórica que maneja el Programa de Educación 
Preescolar, se da de manera muy general, en relación con los aspectos del desarrollo del niño. 

Objetivos. 

Pretende que el nmo desarrolle su autonomía e identidad personal. requisitos 
indispensables para que progresivamente se reconozca en su identidad cultural y nacional: que 
desarrolle formas scrL~iblcs de relación con la naturaleza que lo preparen para el cuidado de la 
vida en sus diversas manifestaciones: que socialice a través del trabajo grupal y la cooperación 
con otros niños y adultos; desarrolle formas de expresión creativas a través del lenguaje, de su 
pensamiento y de su cuerpo, lo cual le permita adquirir aprendizajes formales: experimente 
acercamientos a los distintos campos del arte y la cultura. expresándose por medio de diversos 
materiales y técnicas (PEP, 1992). 

Estructura del programa. 

Para llevar a cabo la finalidad del programa, éste elige el método de proyectos como 
estructura operativa del programa, con el fin de responder al principio de globalización, 
propuesta que brinda la oportunidad al niño de participación de acuerdo a su interés en la 
elección de los temas que desea conocer. (PEP, 1992). 

Trabajar por proyectos. permite colocar a los niños en una dimensión diferente a la que 
tradicionalmente se les da acceso en el proceso educativo; es decir, implica reconocer que 
pueden tener una participación inteligente y rica en significados propios, en todos los momentos 
de ejecución de un proyecto, y que en esa participación se pone a prueba su potencial de 
desarrollo (PEP, 1992). 
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Este método fundamenta principalmente los bcnelicios del trabajo colectivo sin que, 
durante el mismo. se pierdan las posibilidades de expresión y rcali7_.ación individuales, su 
organi7.ación y desarrollo dependen de las interacciones entre los niños y el docente para tornar 
decisiones de las que todos se sienten parte de un equipo (PEP, 1992). 

Bloques de juegos y actividades. 

En esta parte del programa se presenta una organi7..ac1on de juegos y actividades 
relacionados con distintos aspectos del desarrollo. a la que se ha denominado organi7..ación por 
bloques, y que permite integrar en la práctica el desarrollo del niño. El programa reitera que el 
niño se desarrolla como una totalidad y que se aproxima a la realidad con una visión global de 
la misma y que la presentación de las actividades por bloques no contradice, el principio de 
globalización, ya que éstos se relacionan no en fonna exclusiva pero sí predominantemente con 
los distintos aspectos del desarrollo infantil. En este sentido el programa considera que los 
bloques de juegos y actividades que se proponen son congruentes con los principios 
fundamentales que sustentan el programa y atienden con una visión integral el desarrollo del 
niño (PEP, 1992). 

Los bloques propuestos por el programa son bloques de juegos y actividades 
relacionados con: la sensibilidad y expresión artística. psicomotriccs, con la naturaleza. las 
matemáticas y con el lenguaje (PEP. 1992). 

El programa es claro en cuanto a la explicación de los bloques de juegos y actividades, 
pues se puede apreciar qué aspectos interesa que los niflos desarrollen. 

Espacio y tiempo. 

De acuerdo con el programa de educación preescolar, el espacio y el tiempo dan 
contexto a la acción educativa. haciendo que su organi7..ación permita el funcionamiento del 
programa, menciona que esto significa un reto en la tarea del docente, pues implica reflexión, 
renovación y ajustes continuos, además de que el ambiente, lugar y rito en que se desarrollen las 
actividades siente que atender. en primer lugar, a las necesidades de los niños. La forma en la 
que el docente logra apropiarse del espacio y lo organiza para propiciar experiencias formativas 
resulta dctcnninantc. En este apartado se dan algunas ideas de cómo deben organizarse el 
espacio interior. la organi7..ación del aula por áreas. espacio exterior y el tiempo de la jornada de 
trabajo (PEP, 1992). 

Aspectos metodológicos. 

En el programa se menciona que la metodología traduce los princ1p1os generales del 
mismo, en respuestas operativas para la práctica educativa. Estas respuestas constituyen 
lineamientos para el hacer del docente, las formas de trabajo de los niños y el ambiente 
educativo en su conjunto. La metodología se refiere a tres cuestiones centrales como la relación 
del docente con los niños y sus padres, cómo fomentar la creatividad y la libre expresión de los 
niños y las formas de organización y coordinación del trabajo grupal (l'EP, 1992). 
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Planeación de la~ actividades. 

La plancación de actividades en el progrmna se deriva de su organización por proyectos. 
El proyecto requiere de una planeación abierta de tal forma que se de cabida a nuevas ideas, 
sugerencias de actividades y juegos, ampliación o modificación de algunas actividades. Dentro 
del programa se proponen dos niveles básicos de plancación: la plancación general del proyecto 
y el plan diario (PEP, 1992). 

Lineamientos para la evaluación. 

En este apartado se da una idea general de lo que se considera evaluar y por qué es útil llevarla a 
cabo. Se menciona la utilidad que ésta tendrá en cada uno de los momentos que se, lleve a cabo 
durante el ciclo escolar. Las evaluaciones que se llevan a cabo están dirigidas al grupo, en 
donde se pretende llevar a la reflexión de los niños y docente acerca de la tarea realizada; 
igualmente se llevan a cabo evaluaciones de los proyectos realizados. En lo que respecta a la 
evaluación final, se da importancia a dos tipos de informes que el docente tiene que hacer: uno 
referente al grupo total e informes de cada uno de los niños del grupo (PEP, 1992). 

Anexos. 

En esta última parte del programa se encuentran algunos documentos que se utilizan de forma 
oficial para reportar las evaluaciones, informes grupales e individuales así como algunas 
sugerencias acerca de la planeación de actividades y registros de observación, 

Postura del programa respecto a la lengua escrita. 

Dentro del bloque relacionado con los juegos y actividades relacionadas con el lenguaje, existe 
un apartado que tiene que ver con la lengua oral, lectura y escritura, en donde se dan una serie 
de actividades que tienen que ser cubiertas por el niño al momento de su trabajo cotidiano. Esto 
implica que, el programa en realidad sí plantea la familiarización y utilización de la lengua 
escrita a la vez que la hacen funcional 

En este sentido, el nivel preescolar cuenta con un material llamado: "Guía didáctica para 
orientar el desarrollo del lenguaje oral y escrito en el nivel preescolar", realizado por la 
Secretaría de Educación Pública Documento que será descrito más adelante. 

PROPUESTA PARA EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA ESCRITA (PALE). 

Características generales del programa. 

Alrededor de 1974, Gómez, Cárdenas, Guajardo, Kaufman, Maldonado y Velázquez 
comenzaron a desarrollar algunas investigaciones, acerca de la calidad de la lectura. Ya no 
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interesaba únicamente que las personas supieran leer descifrando sino que se empezó a pensar 
en la importancia que tenia la calidad y, cambiando la definición de lectura como descifrado. se 
conceptualizo como comprensión lectora. se propuso que no hay lectura si no existe 
comprensión del texto (SEP. Coordinación Sectorial de Educación Primaria). 

Este planteamiento fue producto de la inquietud provocada por la gran cantidad de alumnos que 
no lograban terminar la primaria; se hizo hincapié en la necesidad de estudiar por qué tantos 
niños reprobaban y desertaban de la escuela. Esto condujo a observar que uno de los problemas 
más serios era que los chicos no aprendían a leer y a escribir convenientemente en el tiempo 
señalado. especialmente al terminar el ciclo de primero y segundo grados. El nivel de lectura de 
los niños no era aceptable: no es importante que los niños aprendan a leer en forma mecánica. 
sino que comprendan lo que están leyendo. De ahi que se despertara un interés por investigar y 
desarrollar materiales que pudieran servir a los maestros para enseñar a leer comprensivamente 
(Gómez, Cárdenas, Guajardo. Kaufman, Maldonado y Velázquez. 1984). 

Gran parte de los problemas de reprobación en nivel primaria no se refieren al español. se deben 
a que los niños después de la primaria abordan textos que no comprenden porque no tienen una 
habilidad lectora comprensiva. Naturalmente que esto los lleva a fracasar tanto en matemáticas. 
(porque no entiende qué es lo que le están pidiendo en los problemas), como en historia o en 
gcografia: el niño intenta entender al pie de la letra lo que le dicen los libros, no sabe resumir, 
no sabe articular y guardar en su mente la esencia de lo que está estudiando (Gómez • op. cit.). 

Se iniciaron entonces, en forma experimental. primero la Propuesta para el Aprendizaje 
de la Lengua Escrita (PALE) y posteriormente la Propuesta para el Aprendizaje de la Lengua 
Escrita y las Matemáticas (PALEM) y Programa Nacional para el fortalecimiento de la Lectura 
y escritura (PRONALEES). 

Las dos primeras propuestas están dirigidas a grupos de niños integrados. es decir niños 
que reprueban el primer grado de nivel primaria; el primer grado es en el que se llevan a cabo 
las actividades dirigidas a la enseñanza de la lengua escrita. 

Sin embargo, estos programas de lecturn y escritura. que se habían iniciado como 
programas rcmediales, se transformaron en programas regulares. Por esa razón el PALEM 
cambió a PRONALEES, dirigido ya a grupos de alumnos regulares. 

Estas propuestas de trabajo han ido cambiando su nombre. básicamente en 
consideración a la población a la que se dirige, sin embargo su fundamentación teórica y 
objetivos generales siguen siendo los mismos en las tres propuestas. Por lo tanto se hablará de 
una sola propuesta, elaborada por Gómez Palacio y colaboradores( 1984). 

Esta propuesta está basada en un marco teórico psicogenético, fundamentada en las 
investigaciones de Emilia Ferreiro y cols. (1984). El propósito de este documento es presentar a 
los maestros de nivel primaria, los fundamentos que sustentan esta propuesta y las actividades 
prácticas que permitan su implementación en el aula .. 
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Objelivos 

El objetivo gcncml de esta Propuesta es fortalecer el aprendizaje de la lectura y de la 
escritura, a partir de la concepción de la lectura como sistema comprensivo, no en el descifrado, 
sino en la comprensión de la lectura y en la capacidad del niño de expresar por escrito sus ideas. 

Poslura del programa con respec/o a la lengua escrila 

Los autores explican algunas conceptualizacioncs con respecto a la lengua escrita, las 
cuales son parte del fundamento teórico de su propuesta. El cual está basado en la 
aproximación psicogcnética. 

Se pone énfasis en que, lo que describen no es un método de enseñanza, sino una 
propuesta para el aprcndi7~jc de In lengua escrita. Este trabajo parte del niño, los principios que 
lo sustentan están presentes en el proceso cognitivo. Esta propuesta contiene los objetivos 
marcados por el programa oficial para el primer año de educación primaria, respecto al 
aprendizaje de la lengua escrita. 

Se describen importantes aspectos que son necesarios considerar a la hora de abordar la 
enseñanza de la lengua escrita. Estos aspectos son: 

Tomar en cuenta que el niño antes de estar capacitado para comprender las formalidades y 
concepciones de la lengua escrita, atraviesa por un proceso cognitivo que evoluciona a 
distinto ritmo en cada sujeto. 

Antes de ingresar a la escuela ya ha comenzado a hacer intentos por descubrir las reglas que 
rigen a este objeto de conocimiento que es la escritura; es decir, formula hipótesis que va 
modificando o comprobando a medida que las confronta con el objeto de su interés. 

Carac/eríslicas de la propues/a ele lrahajo en relación con la lengua escrila. 

El trabajo de esta propuesta parte de una concepción diferente a la tradicional sobre 
cómo aprende el niño y cuál es el papel del maestro sobre este proceso, replantea el problema de 
la planificación de las actividades, la organización de los materiales en el aula. El docente debe 
tomar en cuenta la importancia de que: 

Como cada niño es diferente de otro, la forma en que se enfrentan a determinada actividad 
será variable. El hecho de conocer los diferentes momentos en el proceso de adquisición de 
la lengua escrita le permite comprender las preguntas que formulan los niños. 
Es necesario respetar el proceso de cada niño y pensar en función de él, cuáles sori ·1as 
actividades más convenientes en cada momento. 
La organización de los alumnos en dos o tres grupos, formados por niños cuyos niveles de 
conceptualización sean cercanos. favorece el intercambio de opiniones y de información 
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entre sus miembros y permite un avance más rápido y más rico, desde el punto de vista 
social como cognitivo. 
Las sugerencias de los niños sobre qué desean hacer, indican al maestro cuáles son los 
intereses de sus alumnos. La planificación de algunas actividades con la participación de 
ellos les permite comprender que sus opiniones importan y que el maestro los toma en 
cuenta. 

Se explican algunos conceptos que ayudan a los docentes a entender la propuesta para el 
aprendizaje de la lengua escrita, la cual es englobada dentro de un marco psicogcnético, tales 
conceptos como: el c:onceplo de aprendizaje, Fac/ores que inlervienen en el proceso de 
aprendizaje, el papel del maes/ro, la adquisición de la lengua escrila, la organización de 
aclividades (individuales, en equipo o grupales. 

Se presentan algunas sugerencias para planificar actividades que pueden ser 
organizadas por el maestro y se llevan a cabo de manera regular durante todo el año y con todo 
el grupo. Las actividades son descritas de manera especifica, además en cada una de ellas se 
explica de forma breve, qué se pretende favorecer con ella. También presentan 100 fichas de 
trabajo que contienen actividades para ser propuestas a todo el grupo, pequeños grupos o niños 
en forma individual. programadas de acuerdo al nivel de conccptuaJi7.ación en que se ubican los 
niños. 

Algunas de las actividades generales que describen son: 

Trabajo con portadores de texto, identificación de portadores de texto, anticipación del 
contenido de un texto,, préstamo de libros. trabajo con libros de cuentos, presenciar y participar 
en actos de lectura. identificar actos de lectura. canciones de palabras, dictados •. Uso del 
alfabeto, trabajo con el nomhrc propio. etc. · 

Las actividades presentadas son sólo algunas de las sugerencias que puede llevar a cabo 
el maestro, ya que en la medida que él comprenda el proceso de aprendizaje del niño, Jos. 
objetivos planteados para de cada actividad y el desarrollo de la misma, será capaz de inventar 
otras actividades similares que enriquezcan el trabajo. 

La propuesta sugiere a los maestros dedicar de 30 a 50 min. diariamente, para el trabajo 
específico de la lectocscritura. Dependiendo del interés del grupo y de Ja organización del 
tiempo para llevar a cabo otras actividades. 

En la propuesta se insiste que el progruma debe iniciarse desde que el niño comienza su 
escolaridad, es decir, desde el preescolar. ya que no se puede iniciar un manejo adecuado de la 
lengua más tarde, ni en los últimos grados de primaria, ni en la secundaria. Por esta razón se 
encuentran interesados en "bajar" hasta el preescolar para implementar esta nueva manera de 
concebir la lengua como forrna de comunicación. Sin embargo, la propuesta se trabaja en el 
nivel de educación primaria. 

Dentro de las ventajas que podemos apreciar de esta propuesta están las siguientes: 
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Presenta un sustento teórico adecuado, basado en la aproximación psicogcnética. haciendo 
énfasis en la manera cómo se desarrolla el conocimiento de la lengua escrita, en los niños. 

Las actividades sugeridas en está propuesta están basadas en los resultados de 
investigaciones realizadas sobre la psicogéncsis de la lengua escrita, esto quiere decir que 
se toma en cuenta y respeta el desarrollo cognoscitivo del niño. De esta manera las 
actividades se estructuran de acuerdo a los diferentes niveles de conceptualización por los 
que pasan los niños. 

Sin embargo en la propuesta también se idcntilican algunas desventajas que podrían 
impedir el cumplimiento de sus objetivos, tales desventajas son las siguientes: 

El documento es dirigido a otro nivel educativo, y para su utilización en nivel preescolar la 
educadora requiere adaptarlo y delimitar objetivos diferentes a los que plantea la propuesta. 

El contenido del documento es complejo y de dilicil lectura, ya que los términos que 
manejan son muy técnicos. Esto diliculta que las educadoras asimilen la información que 
se les presenta. 

Gula didáctica para orientar el desarrollo del lenguaje oral y escrito en el nivel preescolar. 

La "Guía didáctica para orientar el desarrollo del lenguaje oral y escrito en el nivel 
preescolar", se basa en el enfoque psieogcnético. Se pretende que el educador a través del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y con base en el Progranm de Educación Preescolar incorpore 
a su tarea diaria conceptos. actitudes. metodología. técnica~ y valore su experiencia para 
concretizar una participación encaminada hacia el desarrollo del niño. por medio de la 
interacción de éste con los objetos de conocimiento (SEP. sin año). 

Esta orientación persigue el descubrimiento de los sistemas del lenguaje oral y escrito 
por el niño. a partir de su propia acción. lo cual deja de lado rotundamente la enseñanza de la 
lectura y escritura. correspondiendo este tc111U a la escuela primaria (SEP. sin año). Cabe señalar 
que .esta guía posiblemente sea una adaptación del l'ALE para el nivel preescolar, ya que 
maneja y presenta de manera similar la estructura y organización del contenido. 

El objetivo del documento es proporcionar a la educadora los lineamientos teóricos. 
metodológicos y didácticos que apoyen su labor docente para favorecer el acercamiento del niño 
a la lectura y escritura y así alcanz.ar las siguientes linalidades: 

o Propiciar que el niño tenga experiencias con diversos materiales escritos en 
situaciones didácticas signilicativas dentro de un marco de desarrollo integral. 

o Ampliar las posibilidades de acción y comunicación del niño al intemctuar con la 
lengua oral y escrita. 

o Respetar el ritmo de aprendizaje de cada niño al apoyar el proceso de construcción 
de la lengua oral y escrita. 
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a Suplir las carencias de estimulación de aquellos niños que provienen de~hogares.no 
alfabetizados. 

El documento se divide en tres capítulos: 

El primer capítulo establece las bases teóricas que sustentan el trabajo, ·.en éste se 
retoman aspectos relacionados con el aprendizaje, además de retomar algunas· aportaciones 
derivadas principalmente de la teoría psicogenélica de Jean Piagel, también se habla acerca de 
algunos principios teóricos pedagógicos y de pautas generales para favorecer el desarrollo del 
lenguaje oral y escrito. 

El segundo capítulo, se describe el sistema de escritura como objeto de conocimiento y 
los principios que lo rigen, se definen los procesos de escritura y lectura desde el punto de vista 
psicogenético y psicolingüístico por los que atraviesa el niño en la adquisición de este 
conocimiento. Con la finalidad de que las cducadonL~ cuenten con una visión general de cómo 
introducir procesos y elementos didácticos, se presentan algunas actividades de lecto-escritura 
relacionadas con los descubrimientos que el niño hace para ava117.ar en sus niveles de 
conceptualización de la lecto-cscrilura, se dan ideas acerca de cómo organizar las actividades y 
al final se da un glosario de términos con el fin de facilitar a las educadoras la comprensión y 
actividades propuestas. 

En el tercer capítulo, se habla de forma general acerca del papel de los elementos en el 
proceso enscñanza-aprcndi7.ajc de la lectura y escritura. además de diversas estrategias 
didácticas que tienen que ver con las formas de interacción que deben presentarse entre el niño 
y los padres, educadores, y el entorno en general. También se encuentran algunas opciones de 
interacción para la educadora con respecto al niño, de tal forma que se pueda destacar la 
importancia que el lenguaje del adulto tiene en la formación del niño. Se presentan estrategias 
para introducir actividades de lecto-cscritura en la planeación, realización y evaluación de 
situaciones diversas. Finalmente, se brindan diversas sugerencias para que la educadora pueda 
llevar a cabo el proceso didáctico: observar-planear-realizar-evaluar. 

Como ya se ha mencionado el Programa de Educación Preescolar plantea la 
importancia de familiarizar a los niños con la lengua escrita. De esta manera la Guía didáctica 
para orientar el desarrollo del lenguaje oral y escrito en el nivel preescolar es un valioso 
esfuer.i:o que se diseñó para tratar de dar respuesta a las inquietudes que educación preescolar 
manifiesta en su programa con respecto al acercamiento del niño con la lengua escrita. 

De esta manera el documento se caracteriza por algunos elementos que consideramos, 
ayudan al docente a cumplir con el objetivo de familiarizar a los niños con la lengua escrita. 
Algunos de estos son: 
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Es congruente con el Programa de Educación Pública de la SEP. ya que considera los 
objetivos que plantea dicho programa, en relación con familiarizar a los niños con la lengua 
escrita~ .· ' 

Presenta un sustento teórico adecuado, basado en la aproximación psicogenética, haciendo 
énfasis en la manera cómo se desarrolla el conocimiento de la lengua escrita, en los niños. 

Hace énfasis en el proceso de desarrollo del niño, para organizar las actividades, de acuerdo 
al nivel de conceptualización que tienen los niños. 

Es claro el papel de la educadora, en cuanto a que es' facilitadora del conocimiento, ya que 
diseña y organiza el ambiente para crear condiciones favorables de aprcndi?.aje para los 
niños. 

Se propone llevar a cabo una evaluación, principalmente. con base en la observación de los 
niños. Esta evaluación se lleva a cabo de manera individual para tratar de dar una 
continuidad en el siguiente año de su estancia en educación preescolar. 

Se le da importancia a la vinculación de los padres como agentes importantes en el proceso 
de aprendizaje en los niños. 

La guía también presenta algunas desventajas que podrían impedir el cumplimiento de 
sus objetivos, a continuación se mencionan algunas de éstas: 

Aunque el documento está dirigido a educadora~. su contenido es complejo y de dificil 
lectura, ya que los términos que manejan son muy técnicos. Esto dificulta el cumplimiento 
de los objetivos. Consideramos que el personal requiere materiales prácticos y sencillos 
que le ayuden a comprender el desarrollo del niño y el papel que ellas tienen en relación 
con la familiarización del niño con la lengua escrita. 

Por otro lado nos damos cuenta que es un material bastante extenso, lo cual hace que la 
lectura de éste se haga complicada y muy prolongada. 

Con respecto a las actividades que sugiere la guía, podemos decir que los ejemplos que 
presentan son muy pocos. Lo cual dificulta que los docentes realmente se apropien de la 
idea que se intenta transmitir. 

Por último, describiremos de manera general una propuesta educativa que se lleva a 
cabo en Estados Unidos, para niños pequeños de preescolar, primaria, centros de cuidado 
infantil y guarderías, está dirigida a la familiarización y adquisición de la lengua escrita. 
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APRENDIENDO A LEER Y ESCRIBIR: PRÁCTICAS APROPIADAS DE 
DESARROLLO PARA NIÑOS PEQUEÑOS. 

Características generales del programa. 

La lnlernational Reading Association (IRA) y la National Association for the 
Education of Young Children (NAEYC), ambas asociaciones de Estados Unidos, exponen su 
postura con respecto a la adquisición de la lengua escrita de los niños, en el documento 
Learning to Read and Write elaborado por Neuman Copie y Bredekamp (2000). 

Esta propuesta está dirigida, en primer plano. u maestras y educadora~. en segundo 
plano, a padres y personal de los centros de cuidado infantil. El documento está elaborado 
para niños de O a 8 años, ya que ésta es la etapa que consideran más importante para el 
desarrollo de la lengua escrita. 

En su contenido se presentan de forma general princ1p1os de desarrollo y 
recomendaciones de prácticas para favorecer el aprendizaje de la lengua escrita, constituyendo 
una guía para maestros de niños pequeños en el nivel primaria y preescolar. así como para el 
personal de los centros de cuidado infantil y guarderías. Estos principios y pr.íctica~ sugeridas 
podrían también ser de interés para algunos adultos que se encuentran en una situación en la 
cual pueden influenciar el desarrollo y aprendizaje de los niños pequeños, estos otros adultos 
son: los padres, abuelos. hermanos mayores y otros miembros de la comunidad. 

Se menciona además que la lectoescritura no emerge de forma natural, sino que se 
requiere de una guía de enseñanza para atender a las necesidades de los niños (individual, 
cultural y lingüística). 

Objetivos 

Los objetivos generales de esta propuesta son: 

Guiar a los maestros de niños pequeños del nivel de primaria y preescolar. así 
como al personal de los centros de cuidado infantil y guarderías. proporcionando 
sugerencias de prácticas para desarrollar y favorecer la lengua escrita. 
Que los niños se den cuenta de la füncionalidad y el placer que provee Ja lengua 
escrita. 
Que los niños aprendan a comunicarse y a expresar sus ideas a Jos demás y a 
ellos mismos, a través de la lengua escrita. 

Postura del programa co11 respecto a la le11g11a escrita 
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Esta propuesta no presenta los principios teóricos en la cual se basa. Sin embargo. por la 
información que maneja. puede decirse que el documento está basado en la teoría 
epistemológica ya que los autores consideran al niño como un constructor de su propio 
conocimiento, y también afirman que éste requiere de guias que favorezcan la adquisición de la 
lengua escrita. 

El documento proporciona diversas actividades para llevar a cabo con los niños de 0-8 
ai'los. Estas actividades son organizadas de acuerdo a la etapa de desarrollo en la cual se 
encuentran los niños. ya que suponen que las necesidades de estimulación hacia la lengua 
escrita son diferentes. 

Consideran que las primeras experiencias de los niños con la lengi:.a escrit~se'dan ámuy 
temprana edad. estas experiencias serán fundamentales para el postenor iÍprendiZllje de la 
lectura y escritura. . , , ,. , .:. , ·". · · · .~ 

La adquisición de la lengua escrita es conceptualizada comoun'~~s~ii~Ú~'c~~iihuo n'iá~s 
que como un fenómeno de todo o nada, es decir, es un proceso que· se 'dc5arrolla. 'dúrante. toda la 
vida. · · · · 

La habilidad para leer y escribir no se desarrolla naturalmente, sino que se requiere de 
una cuidadosa planeación e instrucción adecuada. 

Se dice que no existe un único método para la adquisición de la lengua escrita que sea 
efectivo para todos los niños, ya que éstos son diferentes entre sí; la efectividad depende de que 
el maestro posca habilidades y gran variedad de estrategias de enseñanza que puedan abarcar la 
diversidad de características que poseen los niños. 

Del mismo modo. esta propuesta subraya la importancia de los "ambientes 
alfabetizadores". Aunque en este documento no se habla respecto a lo que implican este tipo de 
ambientes. sí se proporciona una gran variedad de actividades que ilustran y dan significado a 
este término. 

Sin embargo, la lnternational Reading Association en su documento: "Emerging 
Literacy: Young Children Learn to Read and Writc" de Strickland y Mande( (1991) proporciona 
a grandes rasgos el significado de "ambiente alfabctizador". De este tema se hablará a 
continuación. 

Ambiente alfabetizador. 

Holdaway ( 1979, en Strickland y Mandel, 1991) elaboró una teoría acerca del desarrollo 
de la lcctocscritura. su investigación la realizó dentro de hogares con "ambientes 
alfabetizadores", en la cual señala que las característic¿L~ de tales ambientes son apropiadas para 
basar la instrucción de la lengua escrita en la escuela. 

Históricamente. otros teóricos y filósofos como Pestalozzi (Rusk & Scotland, 1979) y 
Frocbel ( 1974), han puesto énfasis en la importancia que tiene el ambiente fisico para el 
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aprendizaje y desarrollo de la lengua escrita. También describieron ambientes de la vida real en 
los cuales el aprcndi7..ajc de los niños puede darse; describieron la fabricación de materiales 
manipulativos los cuales podrían favorecer el desarrollo de la lcctoescritura (Strickland y 
Mande!, 1991). 

Montcssori ( 1965) describió cuidadosamente la prcparac10n del medio ambiente del 
salón de clases, intentando promover aprcndi7..ajcs independientes y recomendó que todo el 
material en el medio ambiente del salón de clases tuviera un rol u objetivo específico de 
aprendizaje. Los objetivos y materiales que ella recomendó fueron más estructurados que los 
propuestos por J>cstalo7.zi y Frocbcl, pero éstos últimos pretendían mayores situaciones 
naturales de aprendizaje en las cuales los niños exploraran y experimentaran con los materiales, 
en su medio ambiente (Strickland y Mande l. 1991 ). 

De acuerdo a Piagct ( 1969), los niños adquieren el conocimiento a través de la 
interacción con el mundo o medio ambiente que les rodea. Según Vygotsky ( 1978) los 
aprendizajes se dan en la medida que los niños interaccionan con sus compañeros y con los 
adultos en escenarios sociales y ambientes favorecedores. Los escenarios ideales están 
orientados a situaciones de la vida real. y los materiales son elegidos en función de las 
oportunidades que los mismos provean. para que el niño explore y experimente (Strickland y 
Mande!, 1991). 

El ambiente alfabctizador no sólo es el conjunto de textos que rodean al niño con el que 
se relaciona desde temprana edad (por ejemplo; etiquetas, los nombres de las calles, tiendas, 
anuncios, letreros, periódicos, revistas, etc) también son la~ relaciones que las personas 
alfabcti7.adas establecen con los textos y el uso que una comunidad da a estos. 

Al estar en contacto con un ambiente alfabctizador, el niño descubre una serie de 
relaciones que le permiten descubrir la lectura y la escritura, y evolucionar en muy diversos 
aspectos de su desarrollo. Estas observaciones por parte del niño, influyen en futuros 
comportamientos como adulto alfabetizado. 

El ambiente alfabctizador no es el mismo para todos los niños, difiere según los 
contextos particulares en que se encuentren. 

La organización del ambiente alfabctizador consiste en hacer de la escuela un lugar más 
útil, dinámico y abierto a los acontecimientos de la cotidiancidad del niño en donde puede 
interactuar de manera natural con elementos de su entorno y experimentar, producir, interpretar 
y reflexionar acerca de la lengua escrita. también en donde se afirrna su confianza para 
relacionarse con la escritura con múltiples y variados propósitos; en donde él mismo proponga 
textos que le sean significativos y use su propio lenguaje al escribirlos. 

Características de la propuesta de trabajo en relación con la lengua escrita. 

El documento Learning to read and write está dividido en tres secciones, las cuales 
son: 
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En la primera parte, se encuentra la aprobación de la propuesta, referente a la lengua 
escrita, por IRA y NAEYC. En el resto del libro, los tres autores son responsables con respecto 
al contenido, la elaboración e ilustraciones de los puntos clave de la propuesta y que tienen que 
ver con la instrucción, evaluación y políticas. 

En la segunda sección. se habla esencialmente de la propuesta como tal, y que se refiere 
a la instrucción, se usan fotografias en conjunción con un sumario de prácticas de enseñanza. 
Esta sección está organin1da en ocho lemas: El poder y placer de la lectoescrilura. Ambiente 
alfabelizador. Desarrollo del lenKuaje. Comprensión y construcción del conocimiento, 
Conocimiento de las letras. tipos de texto. Conciencia fonológica y letras y palabras. El 
aprendi7..ajc y desarrollo del niño en esas áreas están estrechamente interrelacionadas. 

También se incluye en esta sección ideas de cnseñan7..a útiles para desarrollar cada 
dimensión del aprendi7..ajc de la lengua escrita, en los niños. Finalmente, se incluye una 
autocvaluación para los maestros, la cual tiene como propósito ayudar a los maestros a que 
consideren qué están haciendo ellos frente a todas las dimensiones de la lectoeseritura. 

La tercera sección del libro se divide entres partes: 1) Informando ele la Instrucción en 
lectura y escritura. Considera una evaluación en esta área. 2) Haciendo que suceda. Un esbozo 
de las políticas y los recursos necesarios para apoyar una práctica efectiva, y ; 3) Las preguntas 
más frecuentes. Son preguntas que se han hecho constantemente en foros sobre lectura y 
escritura. 

Con respecto a este documento podemos mencionar que es un programa muy completo 
pues se presenta con un lenguaje sencillo y el contenido es fácil de manejar ya que la 
información que presenta no se centra en principios teóricos sino en sugerencias de actividades 
prácticas y fáciles de llevar a cabo, tanto por las educadoras y/o maestros, como por padres de 
familia u otros adultos. 

La propuesta tiene el propósito de atender necesidades específicamente relacionadas con 
la familiarización y adquisición de la lengua escrita. Esto lo hacen tomando en cuenta la etapa 
de desarrollo en la que se encuentran los niños. Presenta además una adecuada organización de 
actividades para las diferentes etapas de desarrollo en las que se encuentran los niños. Así 
mismo cuenta con una autoevaluación para que las educadoras, maestros, padres de familia y 
adultos en general, tengan retroalimentación con respecto a todas las actividades que llevan a 
cabo para favorecer la familiarización y adquisición de la lengua escrita. 

Menciona la importancia de que la gente que convive con el niño, conozca la 
información que la propuesta presenta con relación a la familiari7.ación y adquisición de la 
lengua escrita, para que ellos puedan favorecer y propiciar ambientes alfabetizadores. 
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Para cerrar este capitulo y después de haber realizado un breve análisis de los programas 
y propuestas educativos para nivel inicial y preescolar quisiéramos mencionar que tanto la 
propuesta para el aprendizaje de la lengua escrita (PALE) como la "'Guía didáctica para orientar 
el desarrollo del lenguaje oral y escrito en el nivel preescolar" representan esfuerzos importantes 
que tratan de dar apoyo a las educadoras con respecto a la familiari:t.ación de los niños con la 
lengua escrita. Sin embargo, no constituyen documentos de apoyo didáctico que guíen a las 
maestras en sus actividades y al mismo tiempo cumplan con el objetivo de acercar al niño con 
la lengua escrita. 

Con respecto al programa Nczahualpilli, podemos mencionar que los objetivos que 
plantea con respecto a la familiarización de los niños con la lengua escrita son adecuados al 
nivel de desarrollo de los niños y la presentación del mismo es agradable y de fácil 
comprensión, pero no se presenta ninguna propuesta para cumplir con sus objetivos. 

Finalmente. la propuesta que hacen NAEYC e IRA resulta ser adecuada ya que 
constituye un documento que apoya en la familiarización y adquisición de la lengua escrita y 
está dirigido no únicamente a educadoras y maestros, sino también a padres de familia y adultos 
en general, que rodean a los niños. Es un material más práctico que en lugar de centrarse en los 
aspectos teóricos, guia actividades e indica cómo llevarlas a cabo para cumplir con sus 
objetivos. 
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CAPÍTULO IV. 
EDUCATIVAS. 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS EDUCATIVAS 

CRITERIOS PARA LA ELAHORACIÓN DE PltOPUESTAS 

En este capítulo se encuentran descritos los fundamentos que consideramos 
necesarios para la realización de nuestra propuesta educativa. Los lemas que se presentan 
son cuatro: 1) Una aproximación del aprendizaje y enseñanza. 2) La motivación y sus 
efectos en el aprendizaje: el papel del docente, 3) Diseño y elaboración de programas 
educativos. y 4) Criterios para la elaboración de programas educativos. 

En la primera y segunda parle están expuestos los conceptos que tienen que ver con 
el proceso de cnscñan7.a-aprcndizajc y los factores relacionados con la motivación de los 
niños hacia la adquisición del conocimiento, lo anterior es descrito con base en una 
aproximación constructivista. 

En la tercera parle. se describen algunos indicadores que nos ayudan a conformar 
una propuesta educativa. para esto retomamos algunos de los elementos propuestos por 
investigadores de NAEYC. con respecto a la elaboración de programas educativos. 

En la cuarta sección se mencionan los aspectos que deben ser contemplados en el 
mscño de programas y materiales educativos, se determinan algunos criterios para la 
elaboración de materiales didácticos, los cuales, nosotros estimamos convenientes para la 
reali7 .. ación de nuestra propuesta educativa dirigida a maestras de educación inicial. 

4.1 Una aproximación del aprendizaje y la enseñanza. 

Conocer cómo se da el proceso de enseñanza aprendizaje permitirá comprender cuál 
es la dinámica que se da entre docentes y niños, y de ahí partir para el diseño de una 
propuesta educativa dirigida a maestras. Asimismo es importante, que las maestras cuenten 
con dicha información. ya que ésta. les ayudará a comprender mejor su papel como 
docentes. Se mencionan los planteamientos que Díaz y Hernández ( 1998). hacen al 
respecto. 

Enseñar no es sólo proporcionar información, sino ayudar a aprender, y para ello el 
docente debe tener un buen conocimiento de sus alumnos. Cuáles son sus ideas previas. qué 
son capaces de aprender en un momento determinado, su estilo de aprendizaje. los motivos 
intrínsecos y extrínsecos que los animan o desalientan. La enseñanza no puede ser ya una 
situación unidireccional. sino interactiva. en la que el manejo de la relación con el alumno y 
de los alumnos entre sí forme parte de la calidad de la misma. 

La aproximación constructivista se forma de las aportaciones de diversas corrientes 
psicológicas. asociadas genéricamente a la psicologia cognitiva. en donde se comparten el 
principio de la importancia de la actividad constructiva del sujeto en la realización de los 
aprend i7.ajes. 

1.a concepción constructivista del aprendizaje se sustenta en la idea de que la 
finalidad de la educación que se imparte en las instituciones educativas es promover los 
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procesos de crecimiento personal del aprendiz en el marco de la cultura del grupo al que 
pertenece. Estos aprendin1jes no se producirán de manera satisfactoria a no ser que se 
suministre una ayuda específica a través de la participación del alumno en actividades 
intencionales. planilicadas y sistemáticas. que logren propiciar en éste una actividad 
mental constructiva. Así, la construcción del conocimiento puede analizarse desde dos 
vertientes: a) los procesos psicológicos implicados en el aprendizaje; y b) los mecanismos 
de influencia susceptibles de promover, guiar y orientar dicho aprendizaje. 

Se ha postulado que es mediante la rcali;-.ación de aprendizajes significativos cuando 
el sujeto construye significados que enriquecen su conocimiento del mundo físico y social. 
potenciando así su crecimiento personal. 

De esta manera. los tres aspectos clave para favorecer el proceso de aprendizaje 
serán: el logro de un aprendizaje signilicativo, la memorización de los contenidos y la 
funcionalidad de lo aprendido: 

La concepción constructivista se organiza en torno a tres ideas fundamentales: 

1. El sujeto es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. Él es quien 
construye (o más bien reconstruye) los saberes de su grupo cultural. y éste puede ser un 
sujeto activo cuando manipula. explora. descubre o inventa, incluso cuando lee o 
escucha la exposición de los otros. 

2. La actividad mental constructiva del sujeto se aplica a contenidos que poseen ya un 
grado considerable de elaboración. Esto quiere decir que el sujeto no tiene en todo 
momento que descubrirlo o inventar en un sentido literal todo el conocimiento. 

3. La función del docente es orientar los procesos de construcción del alumno con el 
saber colectivo culturalmente organizado. Esto implica que la función del profesor no 
se limita a crear condiciones óptimas para que el aprendiz despliegue una actividad 
mental constructiva. sino que debe orientar y guiar explícita y deliberadamente dicha 
actividad. 

Se puede decir que la construcción del conocimiento es en realidad un proceso de 
elaboración, en el sentido de que el sujeto selecciona. organiza y transforma la información 
que recibe de muy diversas fuentes. estableciendo relaciones entre dicha información y sus 
ideas o conocimientos previos. Asi aprender un contenido quiere decir que el sujeto le 
atribuye un significado. construye una representación mental a través de imágenes o 
proposiciones verbales. o bien elabora una especie de teoría o modelo mental con marco 
explicativo a dicho conocimiento. 

4.2 La motivación y sus efectos en el aprcndi7.aje: el papel del docente 

Nuestra propuesta pretende que las maestras logren inducir en los nmos una 
motivación hacia el conocimiento de la lengua escrita. ya que pensamos que es esencial 
esta condición en los niños. Por eso es que retomamos las idt;as de Diaz y Hernández 
( 1998) para describir brevemente qué efectos tiene la motivación en el aprendizaje. 
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El término motivación se deriva del verbo latino movere. que significa .. moverse", 
.. poner en movimiento" o "'estar listo para la acción". La motivación se define usualmente 
como algo que cncrgi7.a y dirige la conduela. De esta manera, un motivo es un elemento de 
conciencia que entra en la determinación de un acto volitivo; es lo que induce a una persona 
a llevar a la práctica una acción. Puede afirmarse. en consecuencia, que en el plano 
pedagógico motivación significa proporcionar motivos o estimular la voluntad de aprender. 

El papel del docente en el ámbito de la motivación se centrará en inducir motivos en 
sus alumnos en lo que respecta a sus aprendizajes y comportamientos, para aplicarlos de 
manera voluntaria a los trabajos del aula, dando significado a las tareas escolares y 
proveyéndolas de un 11n determinado, de manera tal que los alumnos desarrollen un 
verdadero gusto por la actividad escolar y comprendan su utilidad personal y social. 

La motivación escolar no es una técnica o método de enseñanza particular, sino un 
factor cognitivo-afectivo presente en todo acto de aprendizaje y en todo procedimiento 
pedagógico, ya sea de manera explícita e implícita. El manejo de la motivación en el aula 
supone que el docente y los niños comprendan que existe interdependencia entre los 
siguientes factores a) las características y demandas de la tarea o actividad escolar, b) las 
metas o propósitos que se establecen para tal actividad. y e) el fin que se busca con su 
realización. 

Por lo anterior, puede decirse que son tres los propósitos perseguidos mediante el 
manejo de la motivación escolar: 

1. Despertar el interés en el alumno y dirigir su atención. 
2. Estimular el deseo de aprender que conduce al esfuerzo. 
3. Dirigir estos intereses y esfuerzos hacia el logro de fines apropiados y la 

realización de propósitos definidos. 

El papel de la motivación para el logro del aprendizaje significativo se relaciona 
con la necesidad de inducir en el alumno el interés y esfuerzo necesarios, y es labor del 
profesor ofrecer la dirección y guía pertinentes en cada situación. 

4.3 Diseño y elabordción de progrdmas educativos 

En lo que se refiere a la elaboración de programas educativos Koralek, Colker, y 
Trister (1993) de la Asociación Nacional para Programas de Educación y Cuidado de niños 
Pequeños (NAEYC), consideran que todo programa de educación y cuidado de niños 
pequeños debe estar basado en las teorías del desarrollo del niño, asimismo debe 
incorporar las técnicas y procedimientos derivados de la práctica en el área de la educación 
infantil 
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De esta manera Koralck, Colkcr, y Tristcr ( 1993) proponen una serie de 
indicadores o estándares de calidad que los programas de educación para niftos pcqucftos 
deben de poseer. A continuación se describen los indicadores que nosotros consideramos 
importante tomar en cuenta para la elaboración de nuestra propucslU. 

• Se considera apropiado que un programa educativo esté hasado en una teoría del 
desarrollo; esto implica que es un programa que está planeado y se lleva a cabo con 
base en un conocimiento de cómo crece y qué puede hacer un nifio social, cognitiva, 
emocional y físicamente, en cada etapa de su desarrollo. 

El mcdioambienlc de aprendizaje debe arreglarse cuidadosamente y equiparse con 
juguetes y materiales apropiados para los nifios. 

Deben propiciar que los nifios sean independientes y que se vean como aprendices 
competentes. Los materiales deben mantenerse en estantes bajos. Al proporcionarle a 
los nifios opciones, se les ayuda a tomar decisiones y se asegura que pueden participar 
en actividades que les interesan. Los niftos aprenden mejor cuando pueden explorar 
materiales concretos y cuando pueden compartir sus ideas y preguntas con otros nifios y 
con adultos. 

• La calidad de un programa se hace más evidente por la forma en que los adultos 
trabajan con los nifios. Los adultos tienen que responder rápidamente a las necesidades 
y comunicaciones de los niftos. En la medida en que los nifios crecen, necesitan adultos 
que escuchen sus ideas, que respondan a sus preguntas y que se les ayude a aprender a 
pensar por ellos mismos . 
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. Los adultos que trabajan con nifios pcqucfios necesitan: tener una buena comprensión 
de la forma cómo aprenden los nifios, ser capaces de responder a sus preguntas cuando 
exploran materiales, hacer preguntas, solucionar problemas y continuamente tomar 
decisiones para detectar las necesidades del grupo y de cada nifio. 

A su vez, un adecuado programa para nifios pequefios proporciona guías 
para la plancación del programa diario. Este programa tiene los siguientes 
componentes: 

1) Una descripción de las teorías educacionales y de los princ1p1os de 
desarrollo que subyacen a la aproximación curricular de la educación 
de niftos pequeños. 

2) Una declaración de metas y objetivos, los cuales deberán ser realistas 
y estar claramente definidos. Estos serán utilizados para planear 
actividades y experiencias con un propósito especifico en mente. 

3) Sugerencias de actividades que puedan ser usadas para planear y 
responder a los intereses y las necesidades de los niños. 
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Con respecto a lo anterior, es necesario tener presente que los programas y los 
mateÍ'iales educativos poseen características especifica~. que hacen que las personas a las 
que se dirige, manejen y comprendan el contenido de ese material. Y ya que nuestra 
propuesta es un material educativo dirigido a maestras, creemos indispensable contar con 
ciertos criterios para el diseño de nuestro manual. Estos criterios se exponen en el siguiente 
apartado. 

4.4 Criterios para la elaboración de programas y materiales educativos. 

Martínez (2000) afirma que en la actualidad se han utili;mdo, para el diseño de 
programas educativos y materiales didácticos, los elementos psicopedagógicos aportados 
por la investigación en el campo de la educación y la Psicología que potencian y 
desarrollan la capacidad de aprendizaje autónomo. 

Al respecto scilala que un material escrito que pretenda ser educativo, debe poseer 
ciertas características que cumplan con esta función. Éstas se describen a continuación: 

1. Presentar la propuesta o el conjunto de temas. 
2. Definir los objetivos y temas. 
3. Elaborar las cuestiones de evaluación para cada objetivo y tema, indicando los criterios 

de valoración de modo que permitan al sujeto comprobar su dominio de los objetivos de 
aprendi7A"ljc y tener información exacta de lo que se espera que sea capaz de hacer al 
finalizar el proceso de instrucción. 

4. Elaborar respuestas para la comprobación de los resultados de las cuestiones de 
evaluación, especialmente de aquellas que se incluyan en el texto después de cada 
sección y tema. para que el sujeto pueda comprobar sus respuestas. 

5. Prever las cuestiones complejas e incluir indicaciones sobre cómo estudiarlas 
incluyendo ejemplos que ayuden a comprenderlas. 

6. Informar de los recursos complementarios con los que cuenta para resolver dificultades 
de aprendizaje. 

7. Escribir el texto. 

4.4.1. Car.icteristicas de los materiales educativos 

Los materiales educativos deben elaborarse con rigor científico y con una estructura 
expositiva lógica utilizando un lenguaje comprensible. demostraciones y aplicaciones 
prácticas, ejercicios y problemas. esquemas, cuadros y diagramas. Enseguida se describen 
algunos de esos elementos sugeridos por Martíncz (2000). 

1. Los índices: todo texto debe contar con un índice general de los contenidos del 
programa, es recomendable que aparezca al comienzo de la obra. Asimismo es 
aconsejable que se incluya un índice temático y un glosario de términos, al final del 
libro. 
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2. Las introducciones: En la introducción al tema. se sitúa al sujeto ante los contenidos a 
aprender y la presentación de los objetivos. En ella deben incluirse los conocimientos 
previos que debe recordar el sujeto para estudiar los nuevos contenidos. Se proporciona 
el marco conceptual que ayudará a centrar la atención del sujeto y facilitar la 
actualización de los contenidos previos. También aquí se deben señalar las metas del 
aprendizaje del tema. 

3. Los esquemas temáticos: Los esquemas representan los conceptos de los contenidos que 
se desarrollarán en el tema. Puede ser un punto de partida para la redacción de éste. Su 
inclusión permite el reconocimiento rápido de lo estudiado para así valorar los 
contenidos que ya se han asimilado. 

4. Los objetivos del aprcndi:r..ajc: Un objetivo de aprendizaje se define como un propósito 
que se describe con claridad. Pueden estar incluidos en la introducción. 

5. La exposición de los contenidos: En los materiales educativos se deben cuidar los 
siguientes aspectos en relación con la exposición de los contenidos: 

• La estructura general. Debe ser presentada en la introducción, dividida en partes o 
bloques de estudio coherentes. Asimismo. cada uno de los temas debe presentar una 
estructura coherente y estar dividido en secciones más pequeñas, de modo que facilite 
su estudio y comprensión progresiva. 

• Los títulos. En la exposición de los contenidos hay que cuidar la elección de los títulos, 
de manera que sean representativos de los contenidos. De esta manera se proporciona 
una estrategia para el recuerdo, para recuperar los contenidos particulares a partir del 
titulo. · 

• La secuencia y estructura de la exposición. Los nuevos contenidos deben presentarse 
siguiendo la secuencia claborativa de lo más sencillo a lo más complejo y concreto. 

• Los nuevos conceptos. Cada nuevo contenido que precise hacer uso de un nuevo 
concepto o término específico deberá ser explicado en el momento de su aparición. 

• Las preguntas interactivas. Las preguntas, oportunamente introducidas durante la 
exposición de los contenidos, pueden cumplir, al menos dos finalidades: la primera, la 
de motivar al sujeto a despertar su curiosidad, a la vez que provoca una actitud activa 
frente a los contenidos que estudia, y la segunda. la de ayudar a desarrollar la capacidad 
reflexiva y a cuestionar la comprensión de lo estudiado permitiéndole valorar sus 
avances. 

• Las ayudas gráficas. La utilización de cuadros, diagramas, dibujos imágenes y otros 
recursos semejantes, intercalados en el tell."to cuando sean necesarios, ayudan a 
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interactuar con los contenidos de un modo rápido;" favoreciendo la comprensión de lo 
explicado de una manera distinta a la textual. 

Consideramos importante la información antes expuesta, ya que los elementos 
descritos serán tomados en cuenta para diseñar nuestra propuesta educativa dirigida a 
maestras de educación inicial, la cual pretende ser una guía de trabajo para apoyar la 
adquisición de la lengua escrita en los niños de este nivel. 
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PRESENTACIÓN 

La lengua escrita tiene gran importancia como objeto social y cultural, puesto 
que ha cumplido y sigue cumpliendo funciones sociales, como medio para expresar 
ideas, pensamientos, sentimientos a través del tiempo y el espacio. 

Debido a la importancia que tiene la lengua escrita, a lo largo de los años se han 
diseñado diversas metodologías encaminadas a la enseñanza de la misma, dirigidas al 
nivel primaria. 

Sabemos que algunos ninos llegan a la escuela primaria leyendo, otros con 
nociones de lo que es leer y escribir y otros no muestran ningún interés por aprender 
a hacerlo; la razón de esto, seguramente, tiene que ver con el ambiente que rodea a 
los niños. En el caso de los niños que ya leen, lo más seguro es que se hayan 
desarrollado en ambientes donde la lectura y escritura son utilizadas cotidianamente. 

Pero, lqué pasa con aquellos niños que se desarrollan en hogares donde no 
utilizan la lengua escrita, ya sea porque no hay adultos alfabetizados o porque 
simplemente leer y escribir no son actividades habituales?, pues, seguramente estos 
niños llegarán a la escuela primaria con mucho menos información sobre las funciones 
que tiene la lengua escrita y estarán en desventaja con los demás. 

Tanto los niños que viven en ambientes favorecedores como los niños que no se 
desarrollan en un ambiente favorecedor de la lectura y la escritura, tienen la 
oportunidad de acercarse a la lengua escrita a través de la educación inicial o 
preescolar: esto es, gracias a que en los programas de la SEP se considera de gran 
relevancia que se comience a familiarizar a los niños con la lengua escrita desde 
temprana edad. 

Ahora sabemos que se puede empezar a fomentar en los niños el interés por la 
lengua escrita desde muy .pequeños. Los primeros años son muy importantes, ya que es 
en este periodo en el que se presenta interés por utilizar la lengua escrita para 
obtener información de su medio ambiente, comunicar ideas, sentimientos, 
experiencias, etc. Y es precisamente en este momento, cuando comienzan a crear sus 
propias explicaciones sobre qué quieren decir las letras, qué se puede leer y qué se 
puede escribir. 

Si el niño se encuentra en un ambiente prop1c10, este interés lo presentará 
mucho antes de .que aprenda a leer y escribir de manera formal, es decir, antes de 
ingresar a la escuela primaria. Propiciar su interés en la lengua escrita, ayudará a que 
los niños comprendan las funciones que tiene la lectura y la escritura. 



Será a través de ti y de otros adultos alfabetizados, que los niños se acercarán 
a la lectura y escritura, pues para ellos representas un modelo de lector y es de ti, de 
quien constantemente aprenderán nuevas cosas, pues eres uno de los adultos más 
cercano a los niñas, además de los padres, tíos, hermanos, abuelos, etc .. Por eso es que 
juegas un papel importantísimo con respecto a Ja familiarización de los niños con la 
lectura y la escritura. 

Para motivar el interés de los niños pequeños hacia la lectura y escritura, es 
necesario comenzar a transmitirles cuál es su utilióad, generando variadas y ricas 
oportunidades que proporcionen al niño experiencias, tales como presenciar actos de 
lectura y escritura, estar en contacto con lectores potenciales, etc., es decir. que se 
encuentre inmerso, en un ambiente alfabetizador. 

Puedes apoyar este proceso dejando que los niños experimenten con actividades 
en las cuales descubran que esos signos que llamamos letras. nos comunican algo, nos 
sirven paro algo. que lo que pensamos se puede escribir y luego lo podemos leer. Que 
comprendan que leer y escribir significa crear una expresión escrita para lo que 
puede describirse oralmente. 

Nosotras, tal vez al igual que tú, nos encontramos interesadas en lograr un 
mejoramiento .de la calidad de la enseñanza de la lengua escrita y creemos que .para 
lograrlo es necesario familiarizar a los niños con la lengua escrita desde los primeros 
años; por eso .elaboramos este manual con el objetivo principal de que cuentes con un 
apoyo que t.e ayude primero, o darte una idea más claro acerca de la forma en la cual 
los niños construyen su conocimiento con respecto a la lectura y escritura y que con 
base en esta comprensión puedas planear, organizar y llevar a cabo actividades, 
además de los que te proponemos, para familiarizar a los niños pequeños con la 
lectoescriti.u::a. 

Algunos de Jos objetivos principales son, que los niños descubran el gusto por la 
lectura y escritura, que aprendan a emplear el lenguaje como un medio de expresión 
de ideas, sentimientos y experiencias; además de descubrir que el lenguaje escrito es 
un medio de comunicación que permitirá que más adelante, lo utilicen como una forma 
de expresión y como un medio para explicar y discutir sobre diversos puntos de vista. 

Para cumplir con nuestros objetivos hemos elaborado una propuesta dirigida a 
las educadoras de nivel inicial; consideramos que su papel principal con respecto a la 
lengua escrita, es el ser proveedoras de situaciones en las cuales se utilice y ponga en 
contacto con el mundo de la lengua escrita, para que a partir de la lectura y la 
escritura .de .su realidad pueda involucrarse dentro de un proceso comunicativo y 
funcional. 
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Se intenta además que tú seas, quien establezca un ambiente alfabetizador y 
fomentes el respeto, libertad, aceptación, comunicación e interacción para promover la 
seguridad y confianza de los niños. 

Para reali.zar la parte teórico de este manual, se llevó a cabo la revisión de 
algunos programas y propuestas educativas, artículos, libros y se retomaron diversas 
actividades que nos parecieron adecuadas, obviamente algunas de ellas se adaptaron 
y/o modifi.caron _para ser llevadas .D cabo en las distintas áreas de desarrollo que te 
presentamos (lactantes, maternales y _preescolares). 

Los documentos que utilizamos son los siguientes: 

Del documento Learning to Read and Write elaborado por Neuman Copie y 
Bredekamp (2000) retomamos algunas de las actividades propuestas en cada una de las 
8 dimensiones que el material maneja, pues a nuestro parecer, cubren con los aspectos 
necesarios.para lograr familiarizar a los niños con la lengua escrita. 

De la Propuesta para el Aprendizaje de la Lengua Escrita de Gómez P., 
Cárdenas M., Guajardo, E., Kaufman, A., Maldonado, M .. Richero, N. y Velázquez, I. 
(1985), dirigida a maestras de nivel primaria, se retomaron algunos juegos, para 
complementar la acción clave: Descubriendo las funciones que tiene la lengua escrita. 

También se seleccionaron algunas actividades para .apoyar nuestra acción clave 
de: Estimular el .desarrollo del lenguaje y su relación con palabras, letras y sonidos, del 
libro: Cómo aprenden los niños la lengua escrita (1980) , del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (CONAFE). 

Del libro: Cómo motivar a los nmos a leer. de Martha Sastrías (1992). se 
incluyen aJguna.s sugerencias que se _presentan en el mismo, específicamente lo que se 
refiere al acercamiento de los niños de nivel preescolar con la lectura de cuentos, 
contemplado en la acción clave: Descubriendo las funciones que tiene la lengua escrita. 

Finalmente se consideraron algunos juegos que ayudan a desarrollar en el niño, la 
lengua escrita, del libro: Juego y aprendizaje escolar, de Osear A. Zapata (1989). 

Una vez que te hemos mencionado los documentos en los cuales nos apoyamos 
para fundamentar nuestra propuesta, a continuación, te presentamos la forma en la 
cual se encuentra organizada la misma 

Inicialmente encontrarás, una invitación para reflexionar sobre el por qué de 
esta propuesta, esto, con la finalidad de que tengas una idea más clara acerca de 
nuestro objetivo. Para esto, te invitamos a leer y discutir un artículo de Emilio 
Ferreiro, titulado: ¿sE DEBE O NO ENSEÑAR A LEER Y ESCRIBIR. EN 
JARDÍN DE NIÑOS? - UN PROBLEMA MAL PLANTEADO.~. 
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En el Cap. l. Se presenta una descripción acerca del proceso de aprendizaje de 
la lengua escrita a partir del enfoque cognoscitivo. Te presentamos las principales 
aportacion,::.s hechas por Emilio Ferreiro y colaboradores, las cuales se basan en la 
teoría psicogenética. 

En el Cap. 2. Se presentan algunas de las hipótesis que los niños elaboran 
acerca de .qué se puede leer y de cómo se puede escribir. Del mismo modo se hace 
una invitación paro reflexionar acerca del papel que juegas como educadora en el 
desarrollo y educación de los niños, con el propósito de que tengas presente, la 
influencia que tienes en el acercamiento y el interés de los niños hacia la lengua 
escrita. 

En el Cap.3. Te proporcionamos algunas sugerencias que esperamos te sean de 
utilidad p.ara Interesar al niño en Ja lengua escrita. Nuestra propuesta está 
organizada en 4 acciones clave, que consideramos son esenciales para 'trabajar con los 
mnos: Diseño un ambien'te alfabetizador; Estimulando el desarrollo del lenguaje 
oral y su .relación con las .palabras, letras y sonidos; Descubriendo las funciones 
que 'tiene J.a lengua escrita, y Familiarizando con algunas de las reglas de la 
lengua escrita. 

Las actividades que proponemos para cada una de las acciones clave antes 
mencionadas. están organizadas de la siguiente manera. 

Inicialmente se presenta una descripción de Jo que significa cada una de las 
acciones clave y su impor"tancia .para considerarla en el trabajo con los niños, 
enseguida :te presentamos las objetivas que se pretende cumplir .para lactantes, 
maternales y preescolares y finalmente algunas actividades para cumplir con estos 
obje'tivos. 

Es importante mencionar que las actividades que te presentamos son tan sólo 
ejemplos, de Jo que se.puede llevar a cabo en tu sala: sin embargo, esperamos que a 
partir de la información .proporcionada derives muchas más. 

A lo largo de todo este material, te hacemos una invitación para que 
reflexiones. leas y respondas algunas preguntas relacionadas con los contenidos que 
presentamos. Creemos que ésta será una forma más dinámica de trabajo. pues nos 
interesa p.artir de las experiencias que tú tengas. derivadas del trato diario con los 
niños. Ade.mós consideramos, que si discutes con otras de tus compañeras lo que aquí 
presentamos, enriquecerás "tus propias .puntos de vista. Algo también muy im.por'tante 
es que te pongas en contacto con las autoridades de te centro escolar. ya que ellos 
serán tu principal apoyo .para que esta .propuesta .pueda llevarse a cabo. 

Esperamos .que este material te sea de ayuda ya que lo hemos creado pensando 
en contribµir con un granito de arena. a la fascinante tarea de despertar el interés de 
los niños por la lengua escri'ta. 



¿se DEBE o NO ENSEÑAR A LOS NIÑOS A LEER 
Y ESCRIBIR EN PREESCOLAR?. 



¡,SE l>EIJE O NO ENSE1'1AR A I.J~ER Y ESCRIBIR EN PREESCOLAR? 

¿sE DEBE O NO ENSEÑAR A LOS Nl:ÑOS A LEER Y ESCRl:B:tR EN 
PREESCOLAR?. 

Primero, nos gustaría que juntas, hiciéramos una reflexión acerca del por qué de 
este manpal ....... Como sabemos, la política educativa para el nivel inicial, plantea que 
no debed~ enseñarse a los niños a leer y escribir, por lo cual queremos aclararte que 
esta propiresta no se contrapone con lo que la SEP establece. 

Algunos investigadores y estudiosos del aprendizaje y desarrollo de los ninos 
pequeños,.coinciden en que este planteamiento, no tiene un sustento. A continuación, te 
presentarnos fragmentos del artículo de Emilio Ferreiro, titulado: ¿sE DEBE O NO 
ENSEÑAR A LEER Y ESCRIBIR EN JARDÍN DE NIÑOS? - UN PROBLEMA MAL 
PLANTEADO? Los cuales te invitamos a leer. 

Fraglf\entos del artículo ¿se debe o no enseñar a leer y escribir 
en el jardín de niños?- un problema mal planteado. 

Emilio Ferreiro. 

~El problema se ha planteado siempre con el supueSlo que son 
los adultos quienes deciden cuándo se ,.a iniciar ese 

-.aprendizaje. Cuando se decide que no se iniciará antes de la 
primaria vemos a los ulones sufrir un meticuloso proceso de 

.Jirnpie:m, ba.•ta que desaparezca toda traza de . lengua 
.escrita.. ....... la e.~ritura que tiene su lui::ar en el mundo urbano 
circundante. deja de tenerlo en el salón escolar._.~ 

¿Conoces las razones que se ofrecen para decidir cuándo deberian 
los ninos aprender a leer y escribir? 
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¿SE DEBE o NO ENSEÑAR A LEER y ESCRIBIR EN rRF.r,scol ,\R? 

¿Crees que sea necesario hacer ese proceso de limpieza del cual 
habla la autora, para que los ninos no encuentren en el salón ningún 
indicio de la escritura o lectura, y con ello evitar el interés o 
conocimiento con respecto a las mismas?, ¿por qué? . 

. . -~, <·\~~\~. .)~~.;t~;:{~\-1Y.;Y--~i" ~ -~ ~º ·,·~ ~." ·:{¡,~-~:~Li~~-:~:.r~~;!~ .. ~~¿:r:'- -;,; >f~·; -
::~.-- .: -_: ~: ,;~,, .. _\;_:·./',_-- :. :' ,_,- :-\~~- -· ........ ·- -~-;. :~-:· _,~-.. - --~>•;;-~"'-".¡./,\,:~·:-~,: ·---~'>.-.··-'.·' ':.'. 

¿Crees qúe el aprendizaje de ta lengua escrita en nivel lniciál;'implica 'necesariamente 
ensenar a los nln<;>s a l~r y escribir o ll.uede ~ª!'511 de ,alg~:~ª· otra forma? · 

.. Por el contrario cuando se decide iniciar este aprendizaje 
anles de la primaria, vemos . al salón de jardin de niilos 
a1Cmejar.1C no1ablcmcnte al de 11rimer ado, y a la 1mictica 
docente modelarse al de . la primaria: ejercicios de control 

_motriz y discriminación ¡>en::cpth·a. reconocimicato y copia de 
letras y/o textos, repeticiones a coro, etc.." 

¿Consideras que los ninos deben iniciarse en el aprendizaje de la lengua escrita en el 
nivel preescolar o en primaria?. ¿Por qué?. 



¿SE DEBE O NO ENSEr'/AR A LEF.R Y ESCRIBIR EN PRF.F.SCOl.AR? 

',· . . ' ' . 

Crees ,que el proeeso dé apre'ríi!iiáJe .. de '1a IEingua ~~crita por el que pasan los ni nos, 
¿es lgtJal en un·n1no dejardln y en nlnos de nivel primaria?, ?por qué? . 

., .. 

: .... <·' 

<. : • .._: • • -.- •• ··.;::·~ -i: . 

'¿crees'que sea'adecúadÓutlllzar'los' mismos' métO<lóií de' ensenanza en. fos'dos. 
r:-lveles?, ¿~r qué? .. \}v~~:·,·;~::·~, ,•-"~;~:¿·-{;~f~'.:~~<~~:·:~-;~~:.:~-~', ,-;)_~.t~;::~;~;1~,~~';.~·:-:f~ - .,.,l,·,~-:-· .. -.',' _,,,_ 

w. -.la tan mentada .. madun:z para la lectoescritura". dc11cnde 
mucho más de las ocasiones sociales de estar en contacto con la 

-lengua escrita que de cualquier otro factor que "" im·oque. No 
tiene ningún sentido dejar al niño al ma~cn de la lengua 

-escrita, .. esperando que madure". Por otra parte, Jos 
tradicionales "ejercicios de ¡>reparación'" no sohrepas:ut el nh-·el 

-de la ejercitación motriz y perccpth·a, cuando es el nh•el 
cognith·o el que está in,·otucrado en este proce!K> .... 

¿Qué entiendes por ocasiones sociales de estar en contacto con la lengua escrita? 
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¿SE DEBE O NO ENSEi'IAR A LEER Y F.SCRllllR F.N PREESCOLAR? . 

' -· -~- ·-- ' .. 

¿P.()~:-q;:.;s·;,,.ee~ q;:,e I~ madurez para la lectura y escritura depéndá rn6Í!Íde 
esas ocasiones·. sociales de estar en contacto con ta lengua escrita, de las 
cuales habla la autora? 

¿A qué crees que se refiera la autora, cuando dice que es el nivel cognitivo el que 
eslfi involucrado en el proceso de aprendizaje de la ·lengua escrita y no la 
ejercitación motriz y perceptiva? . 



a~DEllE o NO ENSF.J'IAR A LEER y r'5CRllllR EN PREESCOLAR? 

.. 

. J 

Como ~uromente habrás mencionado, las .acas/oncs sacio/es de 
estar-r:n LonlaL la · con la lengua- escrita se refiere a todas aquellas 
oportunidades que tiene el niño de estor en contocto con lo lectura y 
escritura, por medio de los adultos que lo rodeon y del ambiente en el que 
se desarrolla. Es decir, las oportunidades sociales de las que hablamos se 
refieren por ejemplo, a los onuncios publicitarios que el niño encuentro y 
tiene, la oportunidad de ver en lo calle, los fe-treros de nombres de las 
calles, los nombres de las tiendas, también tienen que ver con el hecho de 
que los niños vean a sus padres leer el periódico, revista o libro, verlos 
onotar mensajes poro que personas ausentes se enteren de algo, etc. 

El nilMI cognitiKJ tiene que ver con la capacidad que el niño tiene de 
aprender nuevas cosas valiéndose de sus conocimientos previos, es decir, 
se hc;ibla de que ellos mismos conrtruyen sus conocimientos. Estos 
conoc .. imientos va a adquirirlos al'artir -de mútt;,,les e>q>eriencias que-tiene 
en su contexto cotidiano. 

Según dice Ferreiro (1980). en términos pníctlcos. el punto de 
parti<¡la <K t<>do aprendiz<l¡je es -el sujeto lfti-. definido en futtci6n 
de SlfS. esquenms asimilado1ses a disposición. y ~ en· ntacf6n con el 
contenido que será abordado. esto implica que el aprendizaje de nuevas 
cosas no depende de lo que se quiera aprender (a erto se le llama objeto), 
sino d,e. las capacidades en función de desarrollo que en este caso los niños, 
poseen. 

Del mismo modo, Ferreoro (1980) menciona que las propiedodes de 
este objeto (lo que se quiere aprender) serán o no obse..,...bles para un 
sujeto. ya que la definición misma de obse~le es relativa y tiene 
que ~ .coa el ni\lld de .d&sal"f'Ollo cognlti""' de un sujeto. y no a sus 
c<H>11Qdades sensoriales 

En fo sección de anexos puedes localizar e..ste artfculo 
para que lo leas de fonna completa y lo puedas 
compartir con tus comparie:ras educadoras y ~imismo 
discutan ooerca de si se debe o no enseilar a leer y 
escribir o k>s niños mtes de ingresar o la escuela 
or1maria. 
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¿SH l>EUl~ O NO F.NSEÑAR A llillR Y ESCRIBIR f.N PREESCQJ.,.\R? 

Como te habrás dado cuenta a partir del ejercicio anterior, existen diferentes 
posturas ~n respecto a los procesos que intervienen en el aprendizaje de la lengua 
escrita. Tr-Odicionalmente se ha hecho énfasis en los aspectos motrices y perceptuales, 
descuidando el aspecto cognitivo. En esta propuesta se hace énfasis en el proceso 
cognitivo,'.sin descuidar los aspectos motrices y perceptuales. 

Aunque formalmente los niños aprenden la lengua escrita al ingresar a la primaria, 
hay evidencia de que los niños comienzan a tener nociones de lo que es leer y escribir 
desde temprana edad. 

Ferreiro y Teberosky(1980), mencionan con respecto al tema, que hay procesos 
de aprendizaje del sujeto que no dependen de los métodos. Del mismo modo, tomando 
como referencia las investigaciones de Piaget, Ferreiro (1981), menciona que Jos niños al 
crecer en una cultura donde la escritura existe, comienzan a reflexionar acerca de esta 
clase particular de marcas y de esta forma, organizan .sus ideas al tratar de 
comprenderlas, esto sin la necesidad de esperar a tener 6 años y tener a una maestra 
enfrente. En otras palabras, el niño comienza a hacer reflexiones con respecto a la 
escritura y lectura sin necesidad de una decisión pedagógica. 

En los prcgramas de la SEP se pone énfasis en no enseñar a leer y escribir a los 
niños ya que consideran que aún no poseen la madurez para este aprendizaje. Lo que 
también es cierto, es que es posible iniciar con el conocimiento de fa lectura y escritura 
a partir de otros métodos que permitan despertar el interés y la motivación del niño por 
las mismas. 

Esto último es importante debido :i que diversas investigaciones muestran que los 
mnos que desde pequeños se relacionan de forma cotidiana con la lengua escrita, 
desarrollarán una mejor comprensión de la misma, cuando empiecen con el aprendizaje 
formal. 

Después de esta breve reflexión, queremos dejar claro que en esta 
propuesta, no se plantea el objetivo de enseñar a leer y escribir a Jos niños, sino 
ayudar a que los niños se interesen y familiaricen con la ·lectura y escritura. Por 
otro lado, también reconocemos la importancia de la motricidad y la percepción, 
pero en este trabajo, se pone especial atención en el proceso cognitivo. es decir. 
en el ue lleva a cabo el niño ro a ro iarse de la le a escri1"a. 
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¿SE DEUF. O NO l~NSEÑAR A IJ~ER Y ESCRIBIR EN PREf-'iCOl.AR? 

·Pero quizá .ahora te estás preguntado: ¿cómo puedo hacer, en primer lugar, para 
que un niño .se interese y. comience a familiarizarse con la lengua escrita?. Al respecto, 
te podemos ..decir a grandes rasgos que, el que .un niño se interese y familiarice con la 
lectura y .escrit.ur.a, puede lograrse -entre otras cosas-, poniéndolos en contacto con 
lectores y .personas que.escriben para que abserven e imiten actos de lectura y escritur.a 
al mismo tiempo que .se respetan sus ideas, promueves en ellos.dudas sobre. sus ideas 
equivocad(l.S (más adelante hablaremos de esto), motivándolos a que continúen avanzando 
en su comprensión, apoyándolos con información cuando así lo pidan acerca. de la lengua 
oral y escrita. En fin, respetando el tiempo que cada niño requiere para ir adquiriendo y 
construyendo .su conocimiento sobre la lengua escrita. 

En este mismo sentido, como.diría Eleanor 
Duckworth, .en un escrito titulado ·Tener ideas 
maravillosas": • .... es de suma importancia que al 
niño se le deje tener ideas maravillosas y tener 
suficiente confianza en sí mismo para llevarlas a 
cabo ....... "... y ES PRcCISAMcNTE CN "ESTE 
ASPECTO ..CONDE, adultos alfabetizados como 
tú PROPORCIONARÁN A LOS NIÑOS LAS 
OCASIONES PROPICIAS PARA QUE 
DESARROLLEN IDEAS PROPIAS, QUE LES 
PERMITA l)J -.CD.Mf?REt•.!DFR ..l:lE M FTOR ...F..DRJAA 
LA LENGUA ESCRITA. SERÁS ADEMÁS, QUIEN 
REFUERCE EL SENTIMIENTO DE 
SATISFACCIÓN DE HABERLAS TENIDO Y DE 
HABERLAS EXPLORADO. 

Te sugerirnos leas este articulo de 
Elcanor Cluekworth: "Tener ldc4s 
maravillosas", en el Ubro Psicología 
genitica y aprendízQje.s escolares: 
Compilación de Clsar Coll (1983). cd. 
Siglo XXI. Pp. "43-56 o en su versión 
original: Thc hoving of wondcrful 
ideos (1972). Harvard Educationol 
Rcview. No. -42. 217-231. 

Esperart}OS que como resultado de los comentarios anteriores, tengas 
ahora Uf"\O idea más clara acerca de lo .que se intenta con e.sta propuesta, 
qué te p~r.ece si comenzamos a platicarte acerca de !a misma?. 

Comenzar.emos hablando .acerca de lo que estudiosos del aprendizaje 
del niño, han investigado sobre lo que ocurre en las "ingenuas" cabe.cit.as de 
los riiños-0ntes de leer y escribir y cómo a partir de este. precedente, son 
capaces más adelante, de aprender a haterlo de manera formal. 
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CAP. :J.. GQUÉ SABEMOS SOBRE CÓMO 
APRENDEN LOS NIÑOS A LEER Y ESCRIBIR? 



i.<JlJE SABEMOS SOURE CÓMO APRENDEN LOS NIÑOS A IJ;:ER Y l.:SCRIUIR1 

CAP. 1. ¿QUÉ SABEMOS SOBRE CÓMO APRENDEN LOS 
NIÑOS A LEER Y ESCRIBIR? 

Tú como educadora seguramente 
sabes que leer y escribir es uno de 
los aprendizajes más valiosos para 
todas las personas ya que gracias a 
éstos, podemos conocer acerca de 
las ideas de otras personas y 
expresar las nuestras. así como 
nuestros pensamientos y 
sentimientos a través del tiempo y el 
espacio. 

A continuación re presentamos el resultado de algunas investigaciones 
que aportpn evidencias sobre cómo los niños descubren la lectura y escrit"ura 
desde temprana edad. Consideramos que es importante que tengas presente 
estos datDs para que comprendas mejor cómo es que surge el interés de los 
niños por.este tema. 

Ferreiro y cols. (1980, 1981) encontraron después de múltiples 
investigac;iones.que .los niños hacen intentos de lectura y escritura mucho antes 
de que se: les enseñe de manera formal. 

Coménta'f"S a.continuacú5n, .qué.piensas con ~to a lo anterior: 

12 
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c:.Olll:: SAIJE~tUS SOBRE CÓMO APRENDEN LOS Nl~OS Al.HER Y EBCRJUIR? 

¿Qué crees que sea lo que motive a los 
ninos a realizar es1"os intentos de 
lectura y escritura antes de que se les 
haya enseñado a hacerlo? 

Ahora compara 
información que 
continuación: 

tu respuesta con 
te presenf"amos 

la 
a 

Con respecto a esto, te diremos que los 
intentos de lectura y escritura que 
llevan a cabo los niños son resultado del 
interés que mues1"ra el niño en conocer 
lo que está escrito. Este interés no es 
fortuito depende de las condiciones del 
ambiente en el que se encuentre y de las 
acciones de los adultos con los que él 
convive. 

Esto es, si el nmo está rodeado de diversos 
tipos de textos como pueden ser: anuncios, 
periódicos, revistas, libros, cuadernos, etiquetas 
de comida o de dulces, etc. y además observa 
que los padres u otros adultos leen todos esos 
textos para obtener, transmitir y comentar 
información, les hará pensar que lo que ven 
escrito y lo que escuchan que otros leen 
comunica algo. Esto a su vez, los motiva a 
preguntarse y querer comprender lo que esas 
letras quieren decir o expresar. 
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¡,QUE SABl!MOS SOBRE CÓMO APRENDEN LOS NIÑOS A LEER Y ESCRIBIR? 

La influencia que los adultos tienen sobre el 
interés hacia la lectura y escritura en los niños, es 
evidente ya que los niños .que crecen en familias 
alfabetiz~das, donde leer y escribir son actividades 
cotidianas, reciben esta información a través de actos 
donde la lectura y escritura cumplen funciones precisas. 

Después de comentarte lo anterior: 

¿Qué opinas de lo anterior?. 

Con base en tu experiencia, ¿podrías 
mencionarnos algunos ejemplos en 
donde se pueda apreciar la influencia 
de los padres u otros adultos en los 
primeros intentos de lectura y 
escritura de los niños?. 

Escribe tu respuesta en una libreta a en las 
líneas, antes de continuar con la lectq 

Si no re.cuerdas algún ejemplo, a continuación te presentamos los 
nuestros: 

Ejemplos de la influencia de 
alfabeti~as en los primeros intentos de 
los niños .pueden observarse en: 

14 

padres y personas 
lectura y escritura de 
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¿QuE. SABEMOS SOBRE CÓMO APRENDEN LOS NIÑOS A umu y E."CRIBIH.? 

:..- :INTENTOS DE ESCRITURA: 

Algunos niños realizan sus primeros intentos de 
escritura, haciendo trazos parecidos a las letras de sus 
padres o maestros, ya que es con ese tipo de escritura 
con la que están familiarizados. Es decir, si éstos utilizan 
la letra cursiva o de imprenta, los intentos de escritura 
de los niños tenderán a ser similares. 
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¿QUÉ SABEMOS SOBRE CÓMO APRHNDEN LOS Nlflos A LEER y FSCRIRIR? 

,_ LA COMPRENSIÓN QUE 
MUESTRAN LOS NIÑOS ACERCA 
DE LA J./Ttl IDA[) .DE -1..A 
ESCRITURA AL OBSERVAR 
ACTOS ....DE ~ Y 
LECTURA COMO: 

Hacer listas para no olvidar lo 
importan't~. Cuando las madres escriben 
la lis'ta de cosas que se debe comprar en 
el mercado, la llevan consigo y la 
consultan antes de terminar sus 
compras, le están transmitiendo 
información acerca de una de las 
funciones de la lengua escrita, la de 
ayudar a no olvidar las cosas. 

Búscar Jnformación en un libro, 
directorio, revista, etc.: 

Los niños observan que alguien busca 
informacipn, por ejemplo, en el 
directorio telefónico el nombre, 
dirección y teléfono de algún serv1c10. 
De esta f.orma, se está transmitiendo 
información acerca de que la lectura 
permite ~tener información sobre algo 
que no sal¡>íamos antes de leer. 

Recibir no'ticias: 

Cuando se recibe una carta o alguien 
deja un recado que debe ser leído por 
otra persona, se transmite información 
acerca de otra de las funciones de la 
lengua escrita: la de comunicarse a 
distancia para decirle algo a alguien que 
no está presente en el momento de 
escribir el mensaje. 



n 

¡,QUF. SABl~~tOS SOBKE CÓ~10APKENDEN1.os Nlr':Os A LEER y ESCRJHIR? 

OBSERVAR ACTOS DE 
LECTURA Y /0 ESCRITURA 

Permite a los niños, la 
imitación de conductas 
relacionadas con actos de 
lectura y escritura, como la 
forma de tomar el libro o el 
lápiz, la postura corporal, la 
dirección de la mirada, los 

movimientos al cambiar de t!iº 
hojas que pueden ser 
acompañados o no de 
expresiones verbales y 
gestuales, etc. 

t::Te das cuenta? 

Los adultos cotidianamente llevamos a cabo una serie de conductas 
relacionadas con la lectura y escritura que le transmiten a los niños la 
utilidad y funciones de la lengua escrita, sin transmitirles explíci1"amente su 
significado. La información que los niños reciben los lleva a interesarse y a 
plantearse ideas propias o hipótesis acerca de lo que está escrito y de las 
reglas o indicadores que permiten leer y escribir. 
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Estas ideas o hipótesis no son enseñadas por 
otras personas, son cons1"rucciones 
originales que hacen los niños sobre lo que 
ellos piensan que son las reglas de la 
lectura y escritura es decir las 
explicaciones que ellos dan de cómo se 
lee, de lo que se puede y no se puede 
leer. Estas hipótesis dependen de las 
creencias que ellos han desarrollado sobre 
los indicqdores que muestran los objetos 
para poder o no ser leídos tales como la 
cantidad :..cie letras que debe "tener una 
palabra o las características del texto, etc. 

¿Por qué crees que los niños se 
plantean hipótesis acerca de la forma 
en cómo se lee y escribe?, ¿crees que 
les sirva de algo llevar a cabo es"ta 
tarea?,¿ por qué?. 

Te invitamos a que escribas tu respuesta en 
una libreta o en las líneas. antes de continuar 
con la lectura. 

Una vez escrita tu respues"ta, te diremos que si bien, es"tas ideas o 
hipótesis aparentemente, no "tienen mucho que ver con las reglas 
convencionales para .leer y escribir, sí cons"ti1l.lyen intentos por parte del 
niño por ..descubrir su estruc1l.lra y reglas; aunque es-tos intentos pueden 
parecer i¡:ieas equivocadas, son necesarios para que los niños las confronten 
con la inf.ormación que les proporcionan las personas alfabetizadas, así 
como con Ja información que les brindan Jos ambientes alfabetizadores. 
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¿QUÉ. SAJfü!\IOS SOBRE CÓMO APH.ENJ>F.N LOS NIÑOS A JJ~ER Y ESCRIBIR? 

Los resultados de las investigaciones de ferreiro y sus colaboradores, 
indican que algunos niños elaboran hipótesis muy particulares sobre lo que 
ellos creen que se puede escribir o leer, por ejemplo: 

Algunos niños consideran que 2 
letras no pueden ser leídas ya 
que para que algo pueda leerse 
debe contener por lo menos tres 
letras. 

Si se le pr<gunta •I niño qué ~Ice en esta P'lih<> 

B 
o 

o 

El niño podría ~ponder, no dice nada potque son pocas 
letra•. ,. 

Otros rnnos creen que pueden escribirse 
diferentes palabras cambiando el orden 
de las letras, por ejemplo, si únicamente 
conoce la M, E, L; puede ser que en algún 
momento escriba casa, mesa y silla, 
haciendo una combinación de las únicas 
tres letras de su repertorio: MEL, LEM, 
EML, etc 
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Otros mnps creen que para .escribir et nombre de algún objeto, necesitan 
hacerlo cQ11Sider.ando en su escritura alguna característica relacionada con ese 
objeto. Ppr ejemplo, algunos utilizan mayor número de letras, letras más 
grandes ~i .el objeto es más grande, más largo, tiene más edad o hay mayor 
número d~ .objetos, un ejemplo sería: escribir con letras grandes "elefante" y 
con letra~-{lequeñas "hormiga". 

Ahora bi1¡m, los ninos se plantean no una, sino múltiples hipótesis para 
explicars' .cómo se lee y escribe. En la medida en que pueden confrontar la 
veracidad .o f.alsedad .de sus -hipó1".e.sis .en su .interacci6n con lectores 
potencialt;.S, las van modificando hasta identificar aquellas .que son 
correctas. 

GDe qué crees que sirva que los 
ninos C9f!fronten sus hipótesis, y 
cambien de una a otra hipótesis? 

Según lo ,que hemos encontrado, el hecho de que los ninos cambien una 
hipótesis430r, otra, implica que se plantean nuevos problemas y preguntas, que 
surgen cómo resultado de la confrontación de sus ideas o creencias con lo que 
observan y n.prenden de los adultos y de otros niños y del entorno que le 
rodea: lo auil provoca que construyan una nueva .explicación, que será de mayor 
complejicÍ9'1 y en su momento, resolverá sus necesidades con respecto a la 
comprens,ión de la lectura y la escritura. 
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;,QLJF. SAIU·:lo..tOS SOBRE Có~tO APRENDEN LOS NIÑOS A LEER Y ESCRIBIR? 

Re-tomando lo anterior, no sabemos si ya 
hayas notado algo muy 
importante ..... estamos hablando de que 
los niños ELABORAN SUS PROPJ:AS 
HIPÓTESIS y además LAS 
CONFRONTAN PARA DARSE UNA 
NUEVA EXPUCACIÓN DE MAYOR 
COMPLEJIDAD, que LES AYUDE A 
COMPRENDER de mejor forma la 
LENGUA ESCRITA. Antes de iniciar el 
capítulo, te hablábamos de las "ingenuas" 
cabecitas de los niños .... esto debido a 
que, no con poca frecuencia, se piensa en 
los niños como entes pasivos que 
únicamente tienen la capacidad de 
recepción de lo que se les brinda. En este 
sen"tido, John Flavell (1992), haciendo 
alusión a las investigaciones de Piaget, 
menciona que los niños son pensadores y 
aprendices constructivos muy activos. Es 
claro que los niños no copian pasiva y no 
selectivamente cualquier cosa que el 
ambiente les presenta. Más bien, las 
estructuras cognitivas y estrategias de 
procesamiento de que disponen en cierto 
pun"to de su desarrollo les llevan a 
seleccionar del ambiente lo que es 
significativo para ellos, así como a 
representar y transformar lo 
seleccionado en concordancia con sus 
estructuras cognitivas. Esto es, el niño 
es capaz de tomar concientemente de su 
entorno lo que es capaz de asimilar, 
dependiendo de fas capacidades que ha 
adquirido gracias al nivel de desarrollo 
cognitivo que posee. 

Así mismo, Flavell (1992) también 

o 
o 

Q 

Y YA QUB B.STAHOS HABLANDO DE 
CONSTRUCC:IÓN DE CONOC:IMIENTO Y 
s:r TB :INTBRZSA CONOCER UN POCO 
HÁ.s ACERCA Dt.L TEMA, TB 
:INVITAMOS A QUE L&AS BL 
ARTÍCULO nCQNSTRUC"rIVISHO EN 
TRBS PATADAS• DB LA.RI:OS 
PUBLICADO B.N : 
RICVJ:STA GACETA COBAQ. 
AÑO XV, NO. 132, MARZO-ABRIL 
1998, PÁG:IHAS 10-13. 
MÉXICO: COLEGIO DE BACHILLBRJlS 
DBL ESTADO DB QUBRÉTARO. 
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menciona que en general, no sólo con 
respecto .a la lengua escrita, los niños son 
buscador~s de conocimiento, desarrollan 
sus propjas teorías acerca del mundo 
circundante y las ponen continuamente a 
prueba, aún en ausencia de 
retroalimentación externa. Realizan 
experimentos de pensamiento y acción 
por sí mismos, continuamente y sin que 
nadie necesariamente les diga que lo 
hagan. S~ involucran espontáneamente en 
actividad~s de extensión y refinamiento 
de su conocimiento, discutiendo consigo 
mismos ~n un diálogo interno. Realizan 
experimentos (de pensamiento), 
cuestiono,n sus propias supos1c1ones 
básicas, .proporcionan contraejemplos de 
sus propias reglas y razonan sobre la 
base di?- cualquier conocimiento que 
posean. aµnque sea incompleto o su lógica 
sea errónea. 
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Como poqrás darte cuenta, y regresando a lo 
referent~ a la lengua escrita, los niños hacen 
hipótesis con respecto a lo que ellos creen que 
quieren ~cir los textos, sobre cuáles son las 
reglas para que algo se pueda leer y para poder 
escribirlo. 

Es importante señalar que el niño lleva a cabo 
un importante trabajo intelectual para conformar 
cada una de -sus hipótesis, pues necesita tener 
una serie de habilidades y destrezas que tienen 
que ver con desarrollo. Por otra parte, es 
importan;te recalcar, que los niños no cambian de 
una hipótesis a otra como por arte de magia, ni 
tampoco como resultado de la maduración 



¿QUÉ SABEMOS SOBRE CÓMO APRENDEN LOS NIJ\:Os A l.F.ER Y ESCRJFJIR? 

biológica, esto depende de que se encuentren en 
constante contacto con lectores po"tenciales y en 
ambientes alfabetizadores; lo cual les permi"te ir 
descubriendo poco a poco las normas de la 
lectura y escritura formales, e ir desechando 
hipó-tesis y creando nuevas. 

Enseguida se presentan algunas de las hipótesis que los rnnos se 
plantean, con la finalidad de que "tengas una idea más clara acerca de lo que los 
niños son capaces de elaborar si están en contacto con lectores po-tenciales. Lo 
más impprtante de estar familiarizado con estas etapas, por las que 
posiblemente pasarán los niños, no es saber si éstas son 2, 3 ó 4, lo importante 
es entender ese desarrollo del niño como un proceso de construcción del 
conocimiento en relación con la lengua escrita y no como una serie de etapas 
que se presentarán una tras otra de forma au-tomática. 
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CAP. 2. HIPÓTESIS ACERCA DE LO QUE se 
PUEDE LEER Y CÓMO SE PUEDE ESCRIBIR. 
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l llPÓ1T:.SIS ACERCA DE LO QUE SE PUEDE l.JfüR Y CÓMO SE PUEDE ESCRIUIR. 

CAP. 2. HIPÓTES:IS ACERCA DE LO QUE SE PUEDE LEER Y 
CÓMO SE PUEDE ESCR:IBIR. 

Antes de pasar de lleno a cada una de las hipótesis es necesario poner 
énfasis en algo que Ferreiro(1980) menciona; según Piagct el conocimiento 
objetivo aparece como un logro y no como un dato inicial. El camino hacia este 
conocimiento objetivo no es lineal: no nos aproxima a él paso a paso, 
agregando piezas de conocimiento unas sobre otras, sino por grandes 
reestructur.aciones globales., algunas de las cuales son "erróneas" pero en la 
medida ~n que permiten .acceder .a él, son "constructivas". Est.a noción de 
errores constructfros es esencial para comprender el proceso de adquisición del 
conocimiento. 

Esto en otras palabras, explica que para poder comprender algo 
realmente y poder decir que se llevó a cabo un aprendizaje, antes se tienen que 
pasar por varias fases, en donde se van aprendiendo cada vez nuevas cosas 
,gracias a la confrontación de lo que nosotros creemos y de lo que observamos 
en nuestro entorno ...... ,todas estas cr.eencias por principio de cuentas, no 
necesariamente son las acertadas pero permiten construir y asimilar algo 
nuevo, lo !=Ual finalmente nos permite acceder a un conocimiento real. 

Esto es precisamente lo que pasa con los niños. Debido a que son 
pensador~s activos y gracias al constante contacto con personas alfabetizadas 
y con entprnos ricos en lengua escrita, comienzan a interesarse en la misma e 
intentan ,explicarse de diversas formas lo que querrán decir todas esas marcas 
que observan que tos adultos escriben o leen. Para explicárselo, se valen de 
hipótesis, que como ya dijimos. $011 .construcciones originales ~ hocen los 
niños sopr.e Jo ~ .ellos .piensan ~ son las r.eglas de Ja lectura y 
escritura. Por supuesto, los niños no descubr.en de forma inmediata estas 
reglas, sino que pasan por un proceso, en el cual comparan lo que ellos cr.een con 
lo que obser110n de su entorno, gracias al contacto que tienen con lectores 
(estos pu~n ser los maestros, padr.es, hermanos mayores, etc.). Este proceso 
variará entre un niño y otro, además dependerá como ya vimos, de las 
capacidades cognitivas con las que en ese momento cuentan. 

Con la rillalidad de -que tengas -una idea más clara•ocerca de lo 
que los -niños son capaces de elaborar siempre y cuando estén -en 
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JllP<'rn;:srs ACERCA DE LO QUE SE PUEDE IJmR y CÓMO :m Plll-:DJ;: ESCRIBIR. 

contacto con /ectorf!!s potencia/es, a continuación te presentamos 
algunas de las hipótesis que los niños se plantean 

HIPÓTESIS SOBRE QUÉ SE PUEDE LEER. 

La lectura de la escritura, comienza cuando los niños empiezan a buscar 
una relación entre lo que se escribe y los aspectos sonoros del habla; de tal 
forma que se les verá trabajando con hipótesis que tienen que ver con la 
semejanza de sonidos, semejanza de letras, diferencias sonoras, diferencias 
de letras, etc. 

A continuación -te presentamos algunos de los resultados de las 
investigaciones de Emilio Ferreiro. 

Primera etapa: No encuentran diferencias 
entre dibujo y texto. 
En una primera etapa, para el niño texto y 
dibujo están indiferenciados, es decir, no hacen 
diferencia entre lo que-es un dibujo y un texto, 
para ellos es lo mismo. 

Ahí dice 

lápiz_ IZI 
~l&ori>frl 

¡.J Ntño lec scñ~l,¡ncfo el .:Jti-ou¡o. L J p i z 

Segunda etapa: Hacen diferencia 
entre dibujo y texto. 
Conforme va teniendo mayor 
contacto con lectores, descubre 
que los dibujos y la escritura son 
cosas independientes, entonces 
cree que cuando ve algo escrito 
puede inferir su significado o darle 
sentido, apoyándose en el dibujo 
que acompaña a esta escritura. 
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Tercera 'tapa: Construyen la Hipótesis silábica. 
En otro momento el niño cambia su concepción con 
respecto a la escritura y piensa que puede interpretar 
de mejor forma lo que "lee", si lleva a cabo una 
fragmentpción de las palabras en sílabos, se da cuenta 
de que ~s posible hacer división de la palabra en 
pequeñas partes y posiblemente para sus escrituras o 
interpretación de lecturas, utilizará el número de 
letras equivalente a las sílabas de cada palabra. 

Cuarta e;t.apa: Constf'Jye fo Hipótesis alfabética. 
Finalmente y gracias al constante contacto con 
ambiente~ favorables y con adultos alfabetizados, los 
niños dan un paso más en su comprensión de la 
estructura de la lectura y escritura, al relacionar cada 
letra de las palabras con un sonido (ya sea que ésta 
corresponda o no al sonido correcto). 

HIPÓTESIS SOBRE QUÉ SE PUEDE ESCRIBIR. 

El mno tl1fl1bién hace intentos de escritura desde temprana edad. En nrnos 
habituadps-desde pequeños a hacer uso de los lápices y papeles que encuentran 
en casa. pueden registrarse intentos daros de escribir diferenciados de los 
intentos _sle dibujar. 
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Las etapas por las que pasan. según Ferreiro son: 

Primera etapa: No hace 
-diferencias -entre tfibujo y 
escritura. 
En un principio el niño no hace 
diferencias entre escritura formal y 
dibujos. Para él, ambos son dibujos. 
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Segunda .etapa: Hace deferencia 
entre dibujo y texto. 
Conforme vo est"ando en contacto 
con adultos alfabe1"izados y 
ambientes affabetizadores, el niño 
puede comenzar a acompañar sus 
dibujos de "marcas" que 
representan el nombre del dibujo, 
estas marcas pueden ser: letras, 
seudo letras o signos. Algunos niños 
creen que .para escribir el nombre 
de algún -objeto, necesi"tan hacerlo 
considerando en su escritura alguna 
característico relacionada con ese 
objeto. Por ejemplo, algunos utilizan 
mayor número de letras, letras más 
grandes ~i el objeto es más grande, 
más larg.o, tiene más edad o hay 
mayor número de objetos que él 
quiere expr.esar_ 

Por e·em lo: 

Los niños son capaces en este 
momento de hacer una división silábica 
de las letras, esto es, si desean escribir: 
CEBOLLA. 
Ellos dividen: 

Escritura del niño 

Por ejemplo: 

Pueden escribir 
atendiendo al tamaño del 
referente. 

NXÑO PALABRA REAL. 
toraefm - GATO. 

cios - MARIPOSA 
terosmaew - CABALLO 

oc.iasle - PEZ 
etdorlvohi - EL GATO BEBE 

T-ercero ~opa: 

silábica. 
f>oco después los niños comienzan a 
descubrir que, la palabra escrita 
tiene una relación con kl palabra 
hablada. Debido a ello, algunos 
niños piensan que cada letra, 
grafía o signo que escriban, 
..corr.esponde a .una .sílaba de la 
palabra hablada. Los niños son 
capaces en este momento de hacer 
una división silábica de las letras, 
esto es, si desean escribir: 
CEBOLLA. 
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Cuarta etapa: Hipótesis 
alfabética. 
En la medida que continúa el 
contacto que el niño tiene con 
actos de lectura y escritura y 
con adultos alfabetizados, el niño 
abandona la hipótesis silábica (es 
necesario aclarar, que este 
cambio es paulatino y es posible 
que se utilice una combinación 
silábico-alfabético, antes de que 
se asimile completamente la 
hipótesis alfabético) y descubre 
la necesidad de hacer un análisis 
que vaya "más allá" de la sílaba 
por el conflicto causado. Por lo 
que finalmente, descubre la 
lógica de la escritura. Comprende 
que a cada una de las letras de la 
escritura corresponde un valor 

... son~ro o fonema por lo que 

.descubre que debe utilizar una 
letra para cada sonido que 
componga la palabra (pudiendo 
utilizar o no las letras 
correctas). 
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Por ejemplo: Escritura silábico-
alfabético 

Con respecto a la hipótesis silábico 
alfabético, puede ser que los niños 
escriban, MARIPOSA, y lo haban 
utilizando la siquiente lógica: 

Mt-.- RI- PO- SA 

+ + + ... 
a i o sa +-tscritura del niño. 

Nota: Como puede verse en esta 
hipótesis, se utiliza una combinación de 
la silábica y de la alfabética. 

Por ejemplo: Escritura alfabética. 

En el caso de la hipótesis alfabética, 
los niños pueden comenzar a escribir de 
forma parecida a la siguiente, teniendo 
mayor idea de cómo funciona nuestro 
sistema de escritura: 

chiri 
chile 
papalla 
tamarindo 
sal 
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Lo anterior, cuando el niño, 'tiene 
completa idea de los sonidos de cada una 
de las letras, en caso contrario puede 
escribir: chile, papaya, tamarindo y sal, 
utilizanqo el número de letras 
correspondientes a cada una de las 
palabras, aún sin corresponder los 
sonidos que utiliza para escribirlas, esto 
es: 

L e c h e 

e s h e .-Escrituro del 
niño 

T•: INVITAMOS A uu•: u:..u [L ARl CULO '"l-4. l:SCRITVRA Dl::50E 
EL PUNTO DE \UTA DEL NlSO- DI'. ANA lt:BERO!lk-V, [L CUAL PUED~ 
ENCONTRAR EN LA Slcuu:NTE DIR[CCJÓ."'i l>E J.'líTERN.t:T: 
lfTTP:llA1.Mt7-PNTIC.!\1F.C.~\.'l'..ROILAF.!K"IUTURAl'tlNTOV1STA....,INO. 
tnM 

Lo anteripr es tan solo, parte del proceso que siguen los niños para comprender 
la lectura y escritura: es decir, <¡Ue conozcan el alfabeto no bastará para que puedan 
leer y escr.ibir, y.a que leer y escribir no significa unir mecánicamente los sonidos de las 
letras o las .sílabas, lo importante de la lectura y escritura son la comprenslón y la 
expresión. 

Como te habrás dado cuenTa par.a lograr leer y escribir de m.anera convencional, 
se necesit.a avanzar en un proceso de aprendizaje, en donde el niño va asimilando y 
elaboran® una serie de procedimientos que lo preparan y le facilitan la comprensión de 
las reglas y funciones de la lectura y escritura. 

Es de suma importancia el conTacto que los ninos Tienen con ambientes y con 
personas alfabetizados ya que para que puedan comprender la lengua escrita, necesi1"an 
tener modelos en los cuales apoyarse, para confrontar sus creencias iniciales e irlas 
perfeccionando. para crear nuevas. 
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Como ya mencionamos en un princ1p10, los mnos requieren que les proporciones 
ocasiones propicias para desarrollar todas estas creencias o hipótesis con respecto a la 
lengua escrita, para tener una mayor comprensión de la misma, al mismo tiempo 
necesitan que les refuercen ese interés por asimilar este nuevo conocimiento, en este 
sentido, es necesario hablar acerca de tu papel como educadora con respecto al tema. 

Ahora, te invitamos a contestar la siguiente pregunta y si es posible a que la 
discutas con otras compañeras educadoras para enriquecer la respuesta final. 

¿Qué crees que puedes 
hacer como educadora, 
para despertar el in"terés 
del niño por la lengua 
escri"ta. y cómo puedes 
cumplir con ese papel? 
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El ejerci~o anterior, pretende que reflexiones acerca de la gran influencia que 
tienes en los niños y .del papel que tienes como proveedora de situaciones propicias 
para que .el niño comience .a acercarse a la lengua escrita, pues es contigo con quien 
pasa una importante cantidad de su tiempo 

A contin':'Clción te presentamos algunas de las razones por las que eres 
important.e .en este ~roceso. Quizá nos hayamos quedado cortas y tu lista sea más 
extensa, .en ese caso, ~remos que en tu lista sí contemples las nuestras. Creemos 
que es importante que las reconozcas y las tengas muy Fesentes al momento de 
llevar a cabo tu trabajo diario con los niños. 

31 

31 



llll'ÓTESIS :\CEKCA DE LO ()LIE SE l'lJEDE JJ..:EK Y CÓMO SE PUEDE ESCRJUIR. 

TÚ ERES IMPORTANTE PORQUE: 

Puedes motivar a los niños para 
que se interesen en la lengua 
escrita. 
Cuentas con experiencia y creatividad para 
diseñar actividades variadas que permitan al 
niño descubrir todo lo referente a la lengua 
escrita 

Puedes establecer contacto con los 
padres: 

Sabes que es importante estar en contacto 
con los padres para conocer más de los niños 
fuera de la escuela. para establecer metas 
en común con ellos y favorecer de esta 
manera el acercamiento de los niños con la 
lengua escrita. 
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Puedes respetar y valorar los 
intentos que los niños hacen por 
acercarse a la lengua escrita. 

Tienes información sobre los 
procesos de adquisición y 
aprendizaje que llevan a cabo los 
niños, por lo cual tienes claro que 
este proceso no va a darse al 
mismo tiempo en cada uno de 
ellos. 

Puedes crear actividades y proveer 
de situaciones propicias. 

Valiéndote de la observación y de tus 
conocimientos acerca del desarrollo y 
aprendizaje de los niños, tienes claro 
cuáles son sus intereses, habilidades y 
progresos, y en este sentido. puedes 
diseñar actividades, situaciones y 
materiales pertinentes que les 
resulten interesantes, para adquirir 
nuevos conocimientos y destrezas con 
respecto a la lectura y escritura. 



CAP. 3. CÓMO :INTERESAR AL NIÑO EN LA 
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CAP. 3. CÓMO INTf=RESAR AL NIÑO EN LA LENGUA ESCRl:T A. 

En este manual te proponemos .diferentes actividades poro creor 
ambien"te~..dentro ael 01Jla que favorezcan el conocimiento y al mismo tiempo el 
interés df! los niños hacia la lengua escrita; esto es importante. ya que como 
recordarqs, los niños son creadores de su propio conocimien"to, .pero .sus 
avances citePenderán de las experiencias que "tengan tanto en ambientes que 
favorezcan .el interés. el uso y la comprensión de la lectura y escritura, como 
del contO:Cto cotidiano que tenga con .adultos alfabetizados. En este sentido, 
tú eres e;;ericial en este proceso que viven los niños. 

Esta prop,.uesta está organizada en torno a cua"tro .acciones clave que 
abordan ,los principales aspectos que deben ser tomados en cuenta para 
trabajar f;nn la familiarización ae la lengua escrita en los niños ae nivel inicial. 
Es importante aclarar que no necesariamente tendrás que separarlas, ya que 
cuando lePs las actividades que proponemos, te darás cuenta .que es posible 
conjun"tarJas cua"tro acciones, y lo mejor ael caso, es que estas actividades no 
difieren cpn tu trabajo habitual dentro del aula. 

Cada acción comprende grupos ae actividades sugeridas .que tienen la 
finalidad ,...::e .cubrir los objetivos señaladas para las distintas etapas ae 
desarroll~n los niños . .Sin embargo, es necesario mencionar que éstas son sólo 
un ejemp\o.de la varieda.d que tu puedes crear. 

Si bien a<jlUÍ se presentan algunas estrategias que pueden ayudarte a 
lograr el pbjetivo de interesar al niño en lo lengua escri"ta, dichas sugerencias 
deben ser tomadas solo como un apoyo y guía .para "trabajar con tus niños. 
Estamos reguras t¡ue en la m.edida en que comprendas el .proceso de 
aprendizq.Je del niño, los objetivos . planteados poro cada actividad y el 
desarroll9 de la misma; podrás aiseñar, adaptar y llevar a cabo nuevas 
actividadi¡s .que enriquezcan "tu tr.abajo y que incluyan también ..de forma 
permanente la participación ae los padres. Como sabes, la inclusión ae los 
padres en lo familiarización de los niños con la lengua escrita, es de suma 
importanc¡ia ya que los niños pasan la mayor .parte día con ellos. El trabajo que 
proponemps está planeado para ser llevado a cabo aentro de "tu sala, pero 
también pueden realizarlo en casa los papás, y tú puedes apoyarlos con 
diversas ~gerencias basadas en lo que realizas con los niños dentro del aula. 
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En este rpanual te proponemos un trabajo constante con los niños, de 
forma permanente y cotidiana, de tal forma que vean a la lengua escrita como 
algo útil! necesario y placentero. 
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Las acciopes dave que .proponemos son: 

Diseñar un ambiente alfabctizador: consiste en crear y equipar un 
espacio físico que favorezca el interés de los niños por la lengua 
escrita, en donde las maestras funcionen como guías y modelos de actos 
de lectura y escritura. 

Estimular el desarrollo del lenguaje oral y su relación con las 
palabras, tetras y sonidos: es un conjunto de .acciones que deben 
realizars~ para estimular el lenguaje de los niños, y también para 
familiarizljlf'los con letras, palabras y sus respectivos sonidos. 
Considerc;imos que es de suma importancia .apoyar a los niños en esta área 
debido a que el desarrollo del lenguaje oral es esencial para acceder a la 
lengua eo/=rita. Por otra parte, es necesario que los niños sean capaces 
de reconpcer y diferenciar palabras y la relación de las mismas con su 
sonido y ,Jas letras. De esta manera se proponen dos tipos de acciones 
relacionapas con la estimulación del lenguaje y la referida a la 
identificación de los sonidos de las letras. 

Favorecer que los niños descubran las funciones que tiene la lengua 
escrita: en esta sección proponemos actividades que ayuden a los niños 
a reconocer la utilidad de la lengua escrita. Y la mejor forma poro 
hacerlo es observando a sus podres, maestras y demás adultos utilizar 
la lectura y escritura de forma natural. 



Familiarizar a los n1nos con algunas reglas de lectura y escritura: 
esta acción clave consiste en incluir actividades para familiarizar a los 
niños con algunas de las normas o reglas que las personas alfabetizadas, 
seguimos para leer y escribir de manera efectiva. 

Las actividades propuestas para cada acción clave están clasificadas por 
niveles, e,s .. decir se presentan actividades para niños lactantes, maternales y 
preescol~. Ya t¡ue, el conocimiento de la lectura y la escritura se inicia 
desde terppr.ana edad. 

A contin40ción se describen las acciones clave, sus objetivos y las.actividades 
propuest~ para cada una -Oe ellas. 
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DISEÑO 01~ UN AMUIE.NTE ALFABETIZADOR 

DISEÑO DE UN AMBIENTE ALFABETIZAC>OR 

Descripcfón e import4ncia del diseño y equipamiento de ambientes 
alfabetizadores 

Un ambiente alfabetiza.dar debe reunir dos =ndiciones importantes: la 
primera se refiere al ·diseño y equipamientD del ambiente, es decir el .salón 
debe coritener difererrtes materiales escritos =mo textos, libros, etiquetas, 
letreros, .Ja segunda condición requiere que haya personas que realicen .actos 
de lectur9 y escritura, es decir adultos alfabetizados que modelen y apoyen el 
uso y con¡iprensión de la. lengua escrita, a .partir de sus propios actDS .de le.ctura 
y escritura. 

La organiµu=ión de un ambiente alfabetizador consiste en hacer de la 
escuela un lugar más .útil, .dinámico y abierto para el niño, en .donde puede 
interactupr de manera-natural con elementos de su entorno y .experimentar, 
producir, .jnterpretar y r.eflexionar acerca de la lengua escrita. Es también en 
este am_?iente, en donde se puede reforzar su interés por la lectura y 
escritura. 

De esta manera, ·los objetivos principales de esta sección son .que tú 
como ad4Jto alfabetizado que se encuentra cotidianamente con los niños, 
rediseñes tu sala empleando materiales .que promuevan el inter.és por la 
lectura y pcritura. Enseguida se presentan algunas sugerencias.para hacer un 
ambiente alfabetizador. 

~=> Lac"tan"tes 

Objetivos: 
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Rediseñar y equipar tu .sala para .proveer un ambiente alfabetizador 
que permita empezar la familiarización de los niños con la lengua 
escrita. 

• Introqudr en la sala un espacio para libros y revistas, que.este 
al alcar¡ce..de...Jo.s~iíos. 
Poner ,.etiquetas con.el nombre.de Jos niños en sus pertenencias. 
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DISl~O rm UN AMIUENTI:. Al.fAIJf.Tt7.ADOR 

-. -~familiarizar a Jos lactani"es con al menos un portador de texto. (libros 
infantiles). 

Propicjar .que Jos niños utilicen adecuadamente libros y 
observen las ilustraciones. 

• Leer41..las..nüios c11entns~:t.iles.cor.ros. 

Para Jogr¡ir estos obje¡ivos te proponemos Jo siguiente. 

Actividades. 

•:• Rediseñar tu .sala incluyendo materiales de lectura como libros y revistas 
infantiles. -Es recomendable colocarlos en estantes que se encueni"ren al 
alcance eje los niños, para aquellos que ya son capaces de desplazarse y 
tomarlos .-por. sí- solos. Es aconsejable que en este sitio se Je presenten 
libros que tengan las cubiertas visibles de tal forma que despierten su 
interés. 

.r Puedes hacer un o dos libreros pequeños con cajas 
de cartón forradas, que estén a la altura de Jos 
niños . 

.r Solícit;a los libros y revistas a Ja dirección y/o a 
Jos papás,,para que tengas variedad de éstos . 

.r El libr,er-0 debe ser colocado en un lugar que esté 
a Ja vista y alcance~ los niños . 

.r Cada qeterminado tiempo (uno o dos meses) debes 
cambiar eje Jugar Jos libreros. También rotar los 
libros y r~vistas para fomentar Ja novedad. 
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DJSE~O DE LIN MfUlt::l'f11~ Al.FAHE'I1ZAIX>R 

•:• El tipq..de libros que es aconsejable 
introducir para estas edades deben 
ser de fácil manipulación, que sus 
páginas puedan cambiarse 
fácilmente y que sean lavables 
porque en ocasiones los 
introducirán en la boca, los más 
recomendables son aquellos 
fabricador ~·~ ~-41? ~ 
grueso ~on cubierta de plás-tico y 
que su contenido .sean textos 
acompañados de dibujos. 
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LIBROS 

~~ 
~ 

'!!• . Ruedes .colocar .en -difer~tes 

lugares _,del salón, etiquetJJ.S de 
nombres, .acompañados .de -dibujos 
para atrafl" la atención .de. los niños. 

Las palgbras deben ser ..cortas 
escritas .con letras -gran.des y los 
dibujos ~ianos. Por .ejemplo en el 
estante qe los libros puedes .colocar un 

letrero ªf 

Cada vez. que se haga uso .de esta 
área o de los materiales recurrir a 
los letre~s y señalar la -t>Olabra 
escrita y decir: aquí están los 
libros. aqpí dice /i-bros. 
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OISEÑO DF. UN A.\fUIE!"rolll:: ,\J.FABETl7.AIX>R 

Para los .lactantes más grandes de año a año y medio. 

•!• Colocp.r libros con imágenes y 
textos es.critos 1:1ue tengan que 
ver con experiencias familiares 
de los niños. Asimismo tienes 
que: 

Asegurar que estos libros se 
encuentren a la vista y al 
alcance d.pas.J'liiíos. 
Permar,iecer con los niños que 
manipulan los libros para 
propiciar que los utilicen 
adecuadamente. 
Ayudar a los niños a que den 
vueltas a los libros y a que 
o~serven r--09RteRÍG9-4e~s 
mismos. · 
Si es ¡Pasible tener .dos o 
tres ej~plares de cada 
libro. Yá que los niños en 
varias oc¡o.siones querrán el 
mismo libr.o. 

•!• Buscar a diario opor'tunidades .para 
leer frente a los niños. Puedes leerles: 

Frases..cor'tas de alguna etiqueta 
Nombr.es de juguetes u o'tros objetos 
Recadcr 
J'uego,s. rimas, canciones o cuentos muy 
breves. 

Para esto es recomendable hacerlo: 
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DISl-:iilO OJ-; UN AMBIENTE AL.tºAHETIZAIXlR 

•:• Escribir en las pertenencias de 
los niños, el nombre corto o 
completo, según se le llame 
cotidianamente al niño. t:uando 
tomes alguna pertenencia 
de los niños debes: 

Señalqr la etiqueta e 
indicar con tu dedp en 
donde e~"i'#o~ 

nombre . y .leer, por 
ejemplo: "Aquí dice. Juanito, 
entonces este suéter es de 
Juanito". 

En otras ocasiones 
podrás decir: "Vamos a 
ver de qpién .son estos 
zapatos, .en .dónde está 
el nombr¡e, aquí está 
(señalar la etiqueta), 
dice Paty, entonces es de 
Paty. N 

Se sugiere realizar .esi"as 
actividadF-5 todas las veces .que 
se tomen las .pertenencias .de 
los niños.-
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../ Con yoz . alta, permaneciendo 
sentada j1,mto a los 'Tliños . 

../ Indivic¡tuaimente o .en -gr.upas .de 
dos o ~s niños . 

../ Que Ja actividad dure cinco 
minutos o antes si los niños 
pierden interés en ésta. 



DISl~ÑO DE UN A.\.fUIF.f't.TE ALFAUETIZAIJOR 

Nos gustaría que 
reflexio!'aras sobre el 
arreglo actual de tu 
sala y escribieras que 
tanto te ha funcionado el 
fomento de un ambiente 
alfabetizador. 

Además también te 
pedimos que pienses si 
realizarías algún cambio 
para favorecer la lengua 
escrita. 

Después podrías realizar 
en este espacio un plano 
de tu sala en el que 
muestres cómo quedaría 
en ella un ambiente 
alfabetizador. 

A parte de lo que te 
proponemos, qué otros 
materiales y mobiliario 
incluirías. 
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ll1SE1'l°O DE lrN APl.UllENTI~ AIJ:AJJETt7.AJXlR 

Ma"ternales 

Objetivos: 

Rediseñar y equipar t!.1'5ala,para promover-Un ambiente.alfobetizador 
que perm,it.a familiarizar .a los niños con diver-SOS -portadores de 
texto y r¡idemás permitirles observar -divel'sos .actos -de lectura y 
escritura. 
Orgar:üzar tu .sala intraduciendo etiquetas .con texto .escrito e 
imágenes. 
Poner al alcance de los niños diferentes portadores de texto. 

Para logrpr-estos objetivos te proponemos lo siguiente: 

Rediseñar tu sala -considerando los 
siguienterespacios: 

Un e~io de lectur.a 
Un es~o de escritura 

Para cada espacio te sugerimos el 
mobiliario y materiales siguientes: 

Para el espacio de lectura: 
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Un librero o estante que contenga: 
revistas 
cuentof iRfg11tiles 
cuadernos con escrituras de 
otr.l)Jl Riííoi> o de elloio mii>R10é. 

Una mesa con sillas un -donde los niños 
puedan mpnipular .estos portadores -de 



DISERO DE UN A.MBIF.Nie AJ..f'AIJETIZAJX>R 

texto, o bien cojines y alfombra. 

Para el espacio de escritura: 

Un estante que contenga los siguientes 
materiales: 

cajas de colores 
lápices 
gises 
hojas 
papel bond 
cartulires 
cuadernos 

Una rryu*1 -e~ ~ -deflQe -~ -flfflos 
puedan sentarse a r.eolizar intentos de 
escritura. 

•-. . -

---

•:• Organizar tu sala con 
etiquetas . .de los . espacios, 
utilizand9 lo.siguiente: 

- Etiquetas con los nombres de 
las diferentes áreas de la sala . 

- Etiquetas de los materioles 

Estas eti_RUetas deben tener las 
siguiente,s características: 

letras 
molde 

.grandes 

escritas en 
cartulina gr.ande 
acompañadas de 
dibujo relacionado 
la palabra escrita .. 

de 

una 

un 
con 
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M~.1b.1" . .l~ 

s .. -4- .. \o,. 
J><>Q•~ ac. .f-1 • .., 
~:>c.~UnQ 
"l:M\a.a\~~ 
\ca.s~ ""6 .. ...._. 
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DISEÑO DE UN AMDJENTE ALFAHIITIZAIXlR 

•:• Tambij?n se sugiere escribir el nombre a las 
pertenen9'15 de cada uno de los niños y de esta manera 
identificqrJas. Los nombres pueden ir en etiquetas 
blancas cpn sólo el nombre corto de los niños, y las 
letras 'je..rrwld.e. 

Cuando to.mes alguna pertenencia de los niños debes: 

Señalar la etiqueta e indicar .con tu dedo en 
donde está escrito su 

nombre y leer, .por ejemplo: "Aquí dice Lupita, 
entoncespte suéter es .de lupita". 

Podría,s pegar. junto a la etiqueta del nombre 
alguna e~mpa de un personaje que el niño 
identifiqu~ 'Y-40'? el mismo haya elegido. Para que 
asocie su personaje favorito con su nombre, 

•:• Realiz9r .actos de lectura y escritura frente a los 
niños, como: 

Leer: En vpz..alta y señalando el texto con el índice 

Escribir: 

follet95.que te envían de la dirección 
recadps de los papás u otras maestras 

las et¡tµietas de las .pertenencias 
instrufciones de algún material o juguete 
los seijalamientos que hay dentro de la escuela. 
(salida, no.correr, comedor, etc.) 

la fecha en el pizarrón, 
el nombre de los niños en sus trabajos 
las actividades que realizarán el día siguiente, 
en una libreta. 
recados a otras maestras o a los papás de los 
niños. 



DISEÑO I>E lJN Alo.1DIEN"ffi AJ.FAJIETIZAJX>R 

•:• Colocar car-teles en donde anuncies algunos 
even"tos de in"terés para los niños, -tales como: 

Obras de-teatro 
Funcio~es en el circo 
Progrqmas infan-tiles en la Televisión. 

0-tra opcµm es colocar car-teles con las reglas .que hay 
den-tro df- la sala, como: 

Dejar las cosas en su lugar 
Caminar con cuidado 
Trabajar adecuadamen"te con los ma-teriales 

Y o-tras reglas que exis-tan en -tu sala. 

Las carac"terís"ticas que deben "tener es-tos car-teles son: 

le-tras grandes 
le-tras de molde 
inforrµación corta (pocas palabras) 
acomppñar el -tex"to de un.dibujo alusivo al mensaje 
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DISEÑO DE lrN .AMBIENTE Al.FAllETl7.AIX>R 

Nos gustaría que 
reflexio1,K1ras sobre el 
arreglo actual de 'hJ 
sala y ~ribieras que 
tanto te ha funcionado el 
fomento .de un ambiente 
alfabetrzador. 

Además también ~ 

pedimos que pienses si 
realizarías algún cambio 
para favorecer la lengua 
escrita. 

Después . .podrías rwizar 
en este espacio un plano 

de 'hJ roª'ª en el que 
muestres ~ómo quedaría 
en ella un ambiente 
alfabetizador. 
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DISEÑO DE UN AMHIHNTE ALFAIU·:Tt/.AD<>R 

~> Preescolares 

Objetivos 

Rediseñar y equipar Tu sala para promover un ambiente alfabe"tizador 
que permita a los niños hacer uso de ki lengua escrita con diversos 
portador'fS de texto y además permitirles observar diversos actos de 
lectura y ,escri"tura. 
Crear 4mbien1"es que favorezcan el interés y fa comprensión de fa 
lengua e.scrita. Así como observar y realizar actos de lectura y 
escritura. 
PromOller el uso de la lengua escrita realizando cotidianamen"te actos 
de lectur,a y escritura. 

Para lograr estos objetivos te proponemos fo siguiente: 

•:• Incluir .den"tro de la sala un .espacio pera lectura y un .espacio -f)Gra 
escrit\.lra: 

En el espacio par-a lecti.lra debes introducir: 
Un libr..ero que contenga diversos portadores de texto como: 

Libros libros de cuen"tos. 
revistas 
folletos 
recetas médicas 
recibos de luz. teléfono, 
etc. 
cuentos 
carteles 
directorios telefónicos 
cartas 

-- ·----------------
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DISEÑO DE UN A.\fDIENTE ALFAUJfflZAOOK 

Una salita o una mesa que se utilice para la lectura de los portadores de 
texto. ya_.que a los niños les gustan los lugares confortables en donde 
puedan s~tarse a leer, ya sea a solas o con.sus compañeros, o bien cojines 
y alfombr~ . .para quien prefiera permanecer ahí realizando actos de lectura. 

En el espPcio de escritura debes introducir: 

Un estante con: 
botes de lápices 
gomas 
plumones 
crayolas 
plumas 
papel bond 
cuadernos 
hojas 
cartulinas 

Una m[!SO con sillas .para que los niños puedan sentarse a realizar actos de 
escritura. 

ESTE MATERIAL DEBE ESTAR A LA Vl:STA Y AL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS, PARA QUE LO LJTTI ICEN CI •ANDO EU..0S LQ._ DESEEN 

Una co~jderación irnportan'te es: in'troducir a Jos niños en pequeños grupos 
para que ,conozcan los materiales. 

Otra sugp~ia es: rotar Jos materiales cada 15 días por lo menos, para 
que los ~iños no se aburran de éstos, 
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DISEÑO DE UN AMBIENTE ALF ADETIZAIX>R 

•:• Colocar etiquetas, indicaciones y otro tipo de 
letreros ,en diferentes lugares del salón y pedir a 
los niños .que interpreten la información y sigan fas 
indicaciones que ahí se dan. 

Estos ma:teriales los puedes realizar con ayuda de los 
niffos, de .esta forma será más fácil que los niffos 
identifiqupn.de qué se trata cada letra y etiqueta. 

Hacer quE; Jos niños, ayudados por ti, escriban el nombre 
de todas _las partes de las que se compone el salón, y de 
lo que hay en el mismo, por ejemplo: 

puerta 
ventanp 
pizarrón 
piso 
silla 

el nombre de las áreas del salón 
el;mmbre de los.materiales 

Así, con ~I tiempo, se irán familiarizando con el nombre 
de las co~s.que ven diariamente en forma escrita. 

•:• Se le_...podría decir al nino, por ejemplo, que se 
requiere ¡Señalar de alguna forma el lugar en donde 
se colocai:-~n cada uno de los materiales, como: 

materir,-Ge-Eenstrucción 
mater,ial para leer 
material para escribir 
materjal de aseo y limpieza 
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DISEJ'lO DE UN AMDIENTI~ ALI: AllE117..AIX>R 

•:• Ofrec~ dentro de la sala, abundantes oportunidades 
para que los niños escriban y practiquen hábitos y 
destrezas;:fe lectura apoyándose en los ambientes que se 
manejan qentro de la sala. 

Por ejemij>lo. dependiendo de las áreas de juego que se 
posean, el niño puede realizar intentos de escritura 
haciendo: 

listas 
notas 
preciop.de mercancías 
menús 
señal~ 
i nd i ca'ci o nes 

•:• Incorpor.!ir . el .uso .de . la lengua escrita . en las diversas 
actividades diarias como son: 

Anotar .en una cartulina o pizarrón: 

• la fecha 
• el día ,de-cumpleaños de los niños 

recordatorios 
mensajes 

Se puede crear un espacio en el salón con un pequeño 
pizarrón pe mensajes, en donde coloques pequeñas notas 
para recorpar: 

activic¡iades que se harán 
materiales que se requiere comprar 

Se puede pedir a los niños que ayuden en la creación de estas 
notas de .tal forma que se den cuenta que se pueden recordar 
cosas cuar¡cfo se lee. 
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DJSF.ÑO DE UN AMBJENTI~ Al~FADIITIZADoR 

Dejar qui? los niños presencien actos de 
lectura y escritura, para lo cual, debes 
aprovechar toda oportunidad que se 
presente para que los niños observen este 
tipo de acciones. Como leer en voz alta los 
recados o notas que tengas en tu agenda o 
mensajes que envías a otras maestras o 
papás. 

lPodrías ·escribir en este espacio, las verrtajas que observas de diseñar 
ambientes alfabetizadores?. 
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DISEÑO DE UN Mmrnr.rn~ Al.FAllETIZAIXlR 

Nos gustaría que reflexionaras sobre 
el arreglo actual de tu sala y 
escribieras que tanto te ha 
funcionado el fomento de un 
ambiente alfabeti zador. 

Además también te pedimos que 
pienses si realizarías algún cambio 
para favorecer la lengua escrita. 

Después podrías realizar en es'te 
espacio un plano de tu sala en el 
que mues'tres cómo quedaría en ella 
un ambiente alfabetizador. 

Con estos arreglos en tu salo podrías verificar que tan favorables son, al 
observar si tus niños muestran interés por los materiales y mobiliarios 
incluidos, ,.considerando cuántos de ellos lo hacen y si manejan de forma 
adecuada los materiales. 
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DISE~O DE UN AMDIENTE ALfABETIZADOR 

En estas líneas puedes anatar lo ·que harías para 
rediseñar el ambiente alfabetizador en tu sala. Te 
sugerimo.s que al hacerlo retomes las dos condiciones 
necesarias, es decir el diseño del ambiente (debes 
consider4jlr qué materiales y cuántos, además decir cada 
cuánto tiempo los rotarás) y el papel que tú tienes para 

1 que se convierta en un ambiente alfabetizador. 
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ESTIMULANDO EL DESARROLLO DEL 
LENGUA.JE ORAL Y SU RELACIÓN CON LAS 
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F .. <;TIM1Jl.A1'1X> EL DESARROLI .O DEL 1 J~f\:01 I,VJ~ ORAi. Y SI 1 RELACIÓN CON 1..AS rAI .ABRAS. l.F.TRAS Y SONll>OS. 

ESTIMULANDO· EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL Y 
SU RELACIÓN CON LAS PALABRAS, LETRAS Y SONIDOS 

Descripc¡ón e .importancia de estimular el desarrollo .del lenguaje oral y su 
relación con las palabras. letras y sonidos. 

Dentro de esta área se presentan algunas sugerencias para: 
a)desarrollar el lenguaje oral en los niños y b)familiarizarlos con le1"ras. 
palabras y ..sus respect~vos sonidos. Consideramos que es de suma importancia 
apoyar a )os niños en estas áreas debido a las siguientes consideraciones. 

Las habilfdades relacionadas con. el lenguaje oral que posean los ninos. 
son funtjomentales para el desarrollo de la .lectura y escritura; ya que la 
comunicaFión que los niños experimenten en diversos contextos, la manera en 
que las p,ersonas que le rodean usen el lenguaje y los ambientes en que ellos se 
encuentr,en serán factores que determinarán la comprensión de las. palabras 
que utilizp, el significado y las funciones.de la.comunicación tanto.oral como 
escrita. 

Se requiFe además, que tengan conciencia de los sonidos y de la 
estructura.de las palabras que ellos y nosotros los adultos pronunciamos. Para 
aprende~ ,.a leer. y escribir,. se requiere que los niños tengan un. repertorio 
considerg.ble. de la estructura de los sonidos del lenguaje hablado. 

Las letra;; .y. palabras son los elementos básicos de la escritura; para 
poder co11"1prender fos reglas de la lectura y escritura es necesario que el niño, 
primero, ¡;ea .capaz de distinguir las letras, la relación entre ellas y sus sonidos. 

De acuersú> con lo anterior, hemos. establecido algunos objetivos que 
consideraros deben cubr-irse en esta sección. 
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~Loc'f'antes 
Objetivos: 

Propiciar la interacción entre lactantes y la educadora. para que. los niños 
se familipricen. con . diferentes sonidos del lenguaje. y se estimule el 
desarrol\o.del. lenguaje oral. 

Para logrpr.este objetivo te proponemos lo siguiente. 

Actividades. 

•!• Aprovecha . cualquier oportunidad . para 
hablar con los niños, ya sea, a lo largo de 
la rutina, de los juegos y las actividades; 
de esta forma los ninos, a muy 
temprana edad, comienzan a reconocer 
los sonidos del habla. Por ejemplo: 
Puedes comentar antes de comer. cuál 
será el menú para ese día, o platícales 
acerca de las actividades que tienes 
planeado llevar a cabo durante el día, 
coméntales acerca del clima, platícales 
acerca de las características de los 
materiales que están utilizando como: 
este cubo es de color rojo, esta tela es 
suave, elrigua. está fría, etc., o cualquier 
cosa qi..¡e . se te ocurra, qu1za no 
comprencjan todo lo. que les dices pero lo 
importante es que se encuentren en 
contacto_,con el lenguaje. 

.~ 

. ~ ' 
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t:.STl~fUl.ANl>O HI. Dli:..~ARROJJ..O DEL l.RNOUAJE ORAi ... Y SU Rf.l.ACIÓN CON l.AS l'Al.AHRA..~. IF.íRAS \•SONIDOS. 

•!• Aproyecha cuando los niños vocalizan o 
balbucean espontáneamente o como 
respuestp a una interacción, para repetir 
los sonidps que ellos hacen, dales tiempo de 
responder, respetando turnos. Por ejemplo, 
si el niño de pronto dice: "mamamama", tú 
responde de la misma forma, y permítele a él 
"contestqrte", de esta forma desde 
pequeños ;aprenden el significado del diálogo 
o conver.sación, en donde una persona dice 
algo y Ja otra contesta, respetando los 
turnos para hacerlo. 

•!• Estim,ula la producción de sonidos y/o palabras. 
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Inicialme,nte los niños en su intento. por hablar, 
únicamer¡te producen sonidos que se aproximan a 
los de la~...palabras. Por ejemplo. cuando dicen: 
"eche", .refiriéndose a "leche" pronuncia la 
palabra lf incita al .niño a que la repita; una vez 
que hogar esto, reconoce su. esfuerzo •. préstales 
atención :Y entabla diálogos con. ellos: "¿Quieres 
tu leche?", •¿ya tienes hambre?" 

•:• Desdir muy. pequeños, puedes narrarles o 
leerles cuentos cortos. Inicialmente 
puedes mostrarles las ilustraciones, 
describir lo que puede .observarse en el 
libro y p~rmitir que se familiaricen con los 
materiale,s; .poco a poco puedes comenzar a 
leerles. ~s importante que. sean cuentos 
cortos y .que utilices una voz clara y 
pausada .. Puedes incluso,. cambiar el tono de 
tu voz ppra distinguir a cada uno de los 
personajes. 



ESTIMUl.ANIXl EL DP..SARROU.O DJ·:I. LENGUAJE ORAL Y SU REl .. ACIÓN CON LAs rALABRAS. LETRAS Y SONllX>S. 

•!• Puede,s .cantarles canciones, de esta forma 
poco a JlO-CO. comenzarán a aprender nuevas 
palabras y .. a reconocer nuevos sonidos. 
También ,puedes incitarlos a .que intenten 
cantar al¡;JUnaS. canciones. Es importante que 
las cancic¡nes no .sean extensas, para que no 
pierdas .tan pronto su atención; buenas 
alternatil¡O.S son canciones del tipo . de "Los 
maderos pe San .Juan". etc. 

•!• Para ¡los .. más .grandes, organiza 
actividades en fas cuales los niños 
comiencen . a .hacer sonidos; por 
ejemplo pe .vocales, de animales o 
que comiencen a hacer 
aproximaciones a palabras. Les 
puedes decir: ¿cómo hacen las 
abejas?. ¿cómo hacen los gatos?. 
etc. (tú haz el sonido 
correspondiente y pídeles que lo 
imiten) 

También puedes pedirles que te 
digan el nombre de diferentes 
objetos de fácil pronunciac1on, 
quizá no lo digan correctamente, 
pero estarán practicando sus 
primeras 
palabras. 

aproximaciones a 
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A continuación 'te OBJETIVOS ACTIVIDAD 
proponemos enlistes las 
actividades que a 'ti se 
'te ocurre, podrías llevar 
a cabo además de las 
que aquí 'te proponemos y 
cuáles serían sus 
obje'tivos. 

El que realices esta 
actividad puede ser de 
u'tilidad, ya que puedes ir 
creando poco a poco un 
reper'torio de nuevas 
actividades. 
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l:.STIMULANIXJ EL. DE.~ARROl~l..O DEL. IENOUAJE ORAi. Y SU REJ.,...\CIÓN CON J..AS PAi.ABRAS, IJffRAS Y SONIDOS, 

Maternales 

Obje'tivo:;: 

Continuar es'timulando el uso del lenguaje oral. 
Proveer de experiencias que le enseñen al niño a escuchar, con la 
finalidad de que más adelante, sean capaces de disringuir diferentes 
sonidos. 

Propiciar el interés de los niños por el análisis de las palabras. 

Para lograr estos obje"tivos te proponemos lo siguiente: 

Actividades 

•!• Es importante que hables con los 
ninos constantemente y que 
éstos a su vez, hablen y jueguen 
con otros, pues los niños son 
capaces de aprender nuevos 
palabras y enriquecer su lenguaje 
mediante este tipo de 
actividades. En este sentido, te 
presentamos algunos juegos de 
expresión oral, para llevar a 
cabo con tus niños, los cuales 
puedes encontrar al final de esta 
sección titulados •Juegos de 
expresión oral". 
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ESTIMlJJ.ANOO EL f>HSARROl..1..0 DEL l.ENOUAJE ORAL Y SU RELACIÓN CON l.AS PAT.AHRA.'i. U~TRAS Y SONIDOS. 

•:• Provee de situaciones en las cuales se les 
permita a los niños describir características 
de diferentes objetos como forma, tamaño, 
color, material, etc. Esto propiciará que los 
niños desarrollen conceptos básicos acerca de 
Jos mismos, lo cual al mismo tiempo, permite 
ampliar su lenguaje oral. Por ejemplo: puedes 
colocarles en diferentes recipientes 
materiales como algodón, lijas, pelotas, 
engrudo, etc. y pedirles que los toquen con 
las manos, puedes decirles: "el algodón se 
siente muy suave", etc. Más adelante podrás 
repetir el mismo ejercicio y preguntarles 
cómo se siente o cuáles son las 
características de cada cosa. 

•:• Propicia actividades que 
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permitan a los niños comunicarse 
entre ellos, esto ayudará a que 
cada vez incluyan mayor número 
de palabras y mejoren su 
capacidad para expresarse. En 
este sentido, te proponemos 
algunos juegos titulados: •.Juegos 
de expresión oral 1" los cuales 
encontrarás al final de esta 
sección. 

•:• Organiza actividades en equipo, ya que es 
importante que los ninos trabajen en 
colaboración con otros, lo cual les permitirá usar 
su lenguaje para explicar, describir, negociar, 
resolver conflictos, buscar nuevas palabras para 
explicar a los demás lo que desean de forma más 
exacta. 

(o() 
'· 



ESTIMUl.ANDO El. l>ESARROLl.O DEI. JJ·:NCilJAJE ORAi. Y SU RF.l.ACIÓN CON LAS PALABRAS. LETRAS Y SONIOOS. 

•!• Puedes ayudar a los niños a 
desarrollar la discriminación de 
sonidos, valiéndote de la música, 
esto resultará beneficioso para 
distinguir los diferentes sonidos de 
las letras. Además estarás 
desarrollando el buen hábito de 
escucharla y gozarla. Te 
propone~os una alternativa para 
que lo hagas. revisa "Discriminación 
auditiva". el cual puedes encontrar 
al final de esta sección. 

•!• Propicia que los ninos completen palabras que 
rimen. Invítalos a aprender algunas rimas 
tradicionales. Puedes hacer que los niños mientras 
las dicen, jueguen con los dedos de las manos al 
tiempo que se divierten y las memorizan. Esto 
también estará ayudando a que los niños aprendan a 
escuchar, lo cual es de suma importancia, ya que el 
comprenqer lo que se oye, significa que se está 
descifrando en su totalidad un mensaje auditivo y 
después es posible contestar verbalmente o con 
acciones. 

Inicialmente, puedes hacer que los ninos imiten 
cada verso al tiempo que mueven sus dedos; 
conforme pase el tiempo, después de estar 
repitiendo las rimas muchas veces, podrán 
recordarlas y jugarlas solos. Para ilustrar aún más 
esta actividad revisa el apartado de "Rimas" que se 
encuentra al final de esta sección. 

!---------------------------------··~-··· - ··--···-·-· 
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ESTIMl 11.A.'\:IX> El. l>l·:S,\Jrnou .o DEL IJ~NCillAJI~ ORAi. y su RELACIÓN CON (.A..¡ PAi.ABRAS. LETRAS y SONIDOS. 

A continuación nos OBJETIVOS ACTIVIDAD 
gustaría enlistaras las 
actividades que a ti se 
te ocurre. podrías llevar 
a cabo además de las 
que te proponemos y 
cuáles serían sus 
objetivos. 

El que realices esta 
actividad puede ser de 
utilidad. ya que puedes ir 
creando poco a poco un 
repertorio de nuevas 
actividades. 
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ES"JlMUL.ANIXl EL OESARROLU> DEL U-:NOUAJJ:: ORAi~ Y Slf REl . .ACIÓN CON' J.AS PAl.AllRAS. 1..hlRAS Y SOSllX>S. 

Preescolares 

Objetivos: 

Ampliar y reforzar su comprensión y producción de lenguaje. 
favorecer el empleo del lenguaje oral para a) Manifestar estados de 
ánimo, b) solucionar conflictos, c) obtener información, d) satisfacer 
necesidades básicas, e) jugar. 

• familiarizar a los niños con las letras y con sus respectivos sonidos. 

Para lograr los objetivos te proponemos lo siguiente: 

Actividades. 

•:• Organiza actividades en las cuales los niños ordenen y describan 
láminas o dibujos. Esto ayudará a que los niños amplíen su 
vocabulario, desarrollen su creatividad, aprendan a asociar 
secuencias de eventos y conozcan acerca de la construcción de 
historias. 

-Puedes presentar tarjetas con las cuales se puedan construir 
historias, diciendo: 

"Éstas láminas nos dicen algo acerca de un niño y sus actividades; 
ahora las láminas están en desorden pero tú las puedes arreglar" 
(por ejemplo). Procura iniciar con dos tarjetas y conforme lo 
consideres prudente, incrementa el número de las mismas. 

Si el niño arregla correctamente las tarjetas, pídele que cuente 
la historia, esto pondrá de manifiesto si su arreglo fue hecho por 
casualidad o no. 
Si las tarjetas no están arregladas correctamente del todo, 
pídele cuente la historia, de esta forma posiblemente descubra 
su propio error y arregle de forma correcta las láminas. 
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•:• Invita ,a los niños a que inventen nuevas letras a 
cancio~es ~ue les sean familiares; cada uno de 
ellos puepe contribuir para conformar la nueva 
canción. P,uedes grabar en una cinta de audio para 
que puec;fan escucharla nuevamente o vayan 
agregandp nuevas frases o palabras. 

•:• Si los .. niños se interesan, ayúdales para que 
conozcan letras, sonidos y las relaciones 
entre a¡nbos, lo cual puede hacerse 
organizanpo juegos que atraigan su atención 
hacia los sonidos de las letras iniciales de las 
palabras c¡¡ue les son familiares y que ellos las 
vean esc,ritas. Por ejemplo: puedes decir, 
levanten .la mano todos los que . su nombre 
comienza t:on: "P" o puedes escribirla en el 
pizarrón para que la vean. Asimismo se puede 
involucrar a los niños en la elaboración de 
listas de palabras (por ejemplo, para recordar 
los mat-rriales que se requerirán para 
determil')Qda actividad), también pueden 
contribuir a .la elaboración de letreros . y 
señalizacipnes. para el salón de clases, etc. 
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•:• Orgar;iiza la. construcción de columnas 
de palab,r.as en. un pizarrón (puedes 
escribirlqs o . permitir que . ellos lo 
intenten) .dá . énfasis a sonidos en 
común, pyedes pedirles que indiquen el 
sonido de la primera letra de cada 
palabra, .pedirles . que digan cómo 
sonaría qeterminada palabra sin alguna 
letra eSJ?ecífica, por ejemplo: cómo 
sonaría "pelota", sin la "ppppp", o sin la 
"aaaa" e invítalos a que lo digan en voz 
alta. 



E.STIMlJl.A.'llX> El. l>E.ir;ARR0141..0 DEL LENGUAJE ORAL Y SU RELACIÓN CON l.J\S PALABRAS, U·:fRAS Y SONJIXJS. 

\Mk\ic.o 1 
linh 1 

l5aoi<éi l 

IAdalf"ñl 

•:• Ayuda a los niños a que adquieran conciencia de los 
sonidos de las letras, planeando actividades que 
prop1c1en poner atención a la forma física de las 
letras, a sus sonidos y a cómo se pronuncian las 
palabras. Por ejemplo, pídeles a los niños que 
abandonen el círculo de reunión para seguir con 
otra actividad, pero sólo aquellos cuyo nombre 
comience con el mismo sonido o letra con la que 
comienzan diferentes palabras, como: mamá, 
manzana, maleta, etc. 

•:• Puedes ayudar a que los niños se familiaricen aún más con 
las letras y palabras valiéndote de diversas estrategias, 
recuerda que no se trata de enseñarles a leer y 
escribir, simplemente comienza a familiarizarlos con las 
mismas y oriéntalos en sus dudas. 

Por ejemplo: 

v' Escribir su nombre. Puedes decirle al niño: ·Jorge, voy 
a escribir tu nombre en tu trabajo para que sepamos 
que es tuyo (permítele observar cómo escribes su 
nombre). 

°"' Escribir la fecha. Inicia la rutina diciéndoles que se 
escribirá la fecha en el pizarrón, para ello asegúrate de 
decir en voz alta e ir escribiendo al mismo tiempo algo 
así como: Hoy es jueves, 26 de mayo de año 2002. 

°"' Leer. Es aconsejable que hagas cotidiana, la lectura de 
diversos textos frente a los niños, por ejemplo, puedes 
leerles el menú del día, las actividades que se realizarán 
durante el día, leer en voz alta los mensajes que te 
envíen otras educadoras, etc. 

°"' Etiquetar y poner letreros. Pídeles que etiqueten 
materiales, se pongan señalamientos a las diferentes 
áreas de la sala, etc. 
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../ Orient,ar cuando tengan dudas. Es recomendable 
orientar~ los niños en sus interpretaciones cuando ellos 
así lo pic:jan. Por ejemplo:, cuando preguntan acerca de 
cómo se Uama determinada letra o cómo suena, puedes 
decirle que suena como la primera letra de su nombre o 
de algún pbjeto familiar para él; también puedes pedirle 
que busqpe palabras en revistas, cuentos, etc., que 
comiencen con la letra que quiere conocer . 

../ Darles ideas acerca de cómo resolver sus dudas. Si 
te pregunta cosas tales como por ejemplo, cómo se 
escribe Mayo, no le des la información totalmente, 
mejor pr¡?gúntale ¿dónde crees que podemos encontrar 
esa palaqra? ,.si no contesta, puedes orientarlo y decirle 
que se trp.ta de un mes del año y que los meses pueden 
observar~ en el calendario, una vez que deduzca todo 
lo anteri,or, pídele que observe cómo se escribe la 
palabra . 

../ Ayudqr a ~ue pongan atención en los sonidos, letras 
y palabrqs .. Propicia actividades en las cuales se canten 
canciones, poniendo énfasis en algunas letras o sílabas 
específic9s. ya sea, con aplausos o cualquier otro tipo 
de ruido; esta actividad ayudará a que los niños pongan 
atención ~n los sonidos del lenguaje. 

•:• Invita a los niños a jugar al "barco 
cargado". esta actividad permite que al 
tener ql!e pensar en palabras con la 
misma silaba, los nmos realicen un 
análisis c¡!e los aspectos fonéticos del 
lenguaje, las letras, su relación con el 
sonido y r.elación entre sonidos. Puedes ir 
escribiendo las palabras en el pizarrón 
para que .se den cuenta de la relación 
existente entre sonido .y escritura. Al 
final de .esta sección. podrás encontrar 
cómo se juega ·Barco cargado". 
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•:• Asegúrate de que comprenden la lectura de cuentos o 
historias: 

Por ejemplo: 
Puedes leer el cuento y presentarlo al mismo tiempo en 
láminas. 
Una vez finalizada la lectura, propicia que los niños discutan 
la historia y pregunten-respondan acerca de la misma. Por 
ejemplo, puedes preguntar acerca de cuáles son los 
personajes de la historia, pedir que alguien diga de qué 
trató, etc. 
Invítalos a que escenifiquen el cuento ellos mismos, para lo 
cual, podrán elaborar títeres o caracterizarse ellos mismos. 
Otra opción es que ellos dibujen su propia versión del cuento 
y hagan un periódico mural con los diferentes cuentos. Cada 
uno de ellos puede explicar o "leer" su historia y comparar y 
comentar las ilustraciones. 

•:• Organizar algunos juegos como el de caras y 
gestos, el cual pretende que los niños descubran 
que: 

- La comunicación por medio de gestos tiene 
limitaciones 

Los artículos como pronombres y 
preposiciones también se escriben 
- Las palabras que no pueden expresarse con 
gestos, pueden escribirse 
-Un texto puede leerse aún cuando tenga pocas 
letras o una sola. 

Al final de la sección encontrarás el apartado 
de •caras y gestos". 
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A continuación nos OBJETIVOS ACTIVIDAD 
gustaría enlistaras las 
actividades que a ti se 
te ocurre, podrías llevar 
a cabo además de las 
que te proponemos y 
cuáles serían sus 
objetivos. 

El que realices esta 
actividad puede ser de 
utilidad. ya que puedes ir 
creando poco a poco un 
repertorio de nuevas 
actividades. 
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Te sugerimos que lleves un registro de tus niños, en donde anotes en 
general cómo se encuentran en cuanto a uso del lenguaje y conocimiento de las 
letras. Es"to te será de utilidad para que tengas más claros los avances que 
vayan presentando los niños una vez que comiences a echar mano de las 
actividades que "te proponemos y de las que tú misma elabores, puedes ir 
actualizando este registro cada determinado tiempo, quizá cada mes o cada 
dos meses. eso dependerá de ti. 

También es necesario que tengas presente que cualquier momento es 
propicio para introducir actividades que estimulen el desarrollo del lenguaje y 
conocimiento de nuevas letras. Recuerda siempre respetar el grado de 
desarrollo de los niños y no forzar las situaciones, pues en la medida que los 
niños deseen saber más cosas, serán ellos quienes te pidan amplíes sus 
conocimien"tos. 

Un ejemplo de aspectos a considerar dentro de tu registro de los 
avances de tus niños es la siguiente (obviamente, puedes incluir todos los 
aspectos que consideres es importante apoyar dentro de esta ACCION CLAVE 
de: Estimulando el desarrollo del lenguaje oral y su relación con las 
palabras. letras y sonidos , puedes especificar de qué manera y qué acciones, 
lleva a cabo el niño: 

Descripción de Interpretación de 
características de los señalamientos y 

NOMBRE DEL NIÑO objetos etiquetas del salón. 
Producción de sonidos Utiliza el lenguaje Capacidad para 
(cuáles). para resolver. dividir palabras en 

explicar, negociar. sílabas 
etc. 

Establece diálogos Letras que son Reconocimiento de 
conocidas para el diferentes tipos de 
niño letras. 

Mantiene su atención Explica significado 
cuando narras de palabras 
cuen"tos 
Número de palabras Discriminación de 
que u"tiliza. letras y sus sonidos 
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JUEGOS DE EXPRESJON ORAL. 

El juego de las acciones: Tienes que realizar una serie de 
acciones con mímica y los niños deben enunciar la acción y 
comentarla; por ejemplo, puedes realizar las siguientes acciones: 
-Lavarse la cara. 
-Peinarse. 
-Ponerse los pantalones y el saco. 
-Ponerse guantes (calzando los dedos uno por uno). 
-Mir.arse al espejo para ver si está bien arreglada, etc. 

El j.,ego de las cosas: Tienes que presentarle a los rnnos una 
caja con varios objetos que les sean familiares. Por ejemplo: un 
cuchillo, un lápiz, una taza, una pelota, un plato, etc .. Tienes que 
comenzar con 3 ó 5 objetos. Muéstralos durante 1 O segundos 
aproximadamente, y después cúbrelos. Solicita que alguien que 
nombre los objetos que les mostraste y explique para qué sirven. 
Finalmente se les puede pedir que los dibujen. 

Juego de ¿Cómo lo haces?. Con este juego, puedes trabajar 
sobre las imágenes que el niño posee. Comienza con acciones 
simples y familiares para los niños, de ser posible, las acciones 
deben ser reemplazadas por el sonido onomatopéyico 
correspondiente o por alguna exclamación que ayude a provocar 
el gesto. El niño tiene que realizar el gesto o movimiento 
relacionado con algo. Por ejemplo: 
-Tocamos el tambor: ratraplán-ratraplán. 
-Clavamos un clavo con un martillo: tac-tac-tac 
-Cortamos una madera con un serrucho. 
-Tenemos mucho calor y nos abanicamos: ¡Qué calor! 
-Tenemos mucho apetito y nos comemos un pastel: ¡qué rico 
está!. 
Tú no debes de llevar a cabo ningún tipo de movimiento, solo 
puedes decir la frase y el sonido que produce cada cosa. 
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El juego de los animalitos. Se le muestran a los niños, láminas 
de animales conocidos para ellos: perros, gatos, caballos, peces. 
Tú tienes que preguntarles: Cómo se llama cada animalito, qué 
hacen, donde viven, con quién vive, en qué lugar, etc. 

El juego de las cinco palabras. Se realiza por equipos y deben 
repetir cinco palabras nombrando objetos conocidos; por ejemplo, 
puedes decirles: "nombrar cinco cosas duras", y ellos pueden 
contestar: "pizarrón, zapatos, manzana, puerta, mesa, etc". 

Juegos tomados de: Zapata, O. ( 1989) Juego y aprendizaje escolar: perspectiva psicogenética. 
México: Ed. PAX 

JUEGOS DE EXPRESION ORAL 1. 

Veo, veo. Tú tienes que decir: "veo, veo", y el grupo pregunta ¿qué ves?; 
tú dices "una cosa", niños "qué cosa", tú "maravillosa", niños "qué color'', tú 
"blanco o azul (por ejemplo) ..... De acuerdo a estas indicaciones los niños 
deben descubrir qué tipo de objeto existe en el aula o en el patio, del color 
nombrado por la educadora. 
¿Qué es?. Tienes que colocar en varios platos: arroz, azúcar, harina, frijol, 
fideos, lentejas, garbanzos, habas (máximo 6 elementos). Los niños con los 
ojos cerrados por medio del tacto, deben tratar de identificar los elementos. 

¿Quién es capaz de repetir?. Los niños sentados de espaldas a ti, cada 
uno con un palito, un elemento de percusión o una pelota. Tienes que 
golpear con distintos ritmos o rebotar la pelota de diferentes formas y 
veces, que los niños deben repetir. 

El juego de las frutas. Tienes que sentarte frente al grupo que está 
también sentado en semicírculo, tú tienes que ir diciendo distintas cosas, 
pero cada vez que nombras una fruta, todos deben golpear las manos. Si 
las golpean cuando no deben o no golpean cuando se nombra una fruta, se 
le sanciona con una "prenda o un castigo", al infractor. 
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Te llamas. Cuando los niños conocen bien sus nombres, se les puede 
realizar este juego; cada niño debe tener una pelota lanzarla a otro. Cada 
vez que un niño lanza la pelota a otro, debe decir el nombre del mismo, si 
dice otra cosa o equivoca el nombre, al que se la tira no debe tomarla, en 
caso contrario pierde. El jugador que tomó la pelota continúa así. 

Compl,:;itar el dibujo. Tienes que realizar en el pizarrón el dibujo de una 
figura a la que le falta una parte, como por ejemplo, un perro sin una pata; 
una mano sin un dedo; una casa sin puerta, etc. Los niños deben pasar a 
completar el dibujo y se continúa el juego con otros dibujos. 

Los tr~bajos de papá. La educadora desarrolla un relato y en el mismo 
informa cómo está vestido el trabajador, por ejemplo, iba en un camión rojo, 
con sirena, con un traje azul y un casco rojo y tenía guantes, etc. Los niños 
tienen que informar quién es, tú tienes que ir agregando datos 
paulatinamente hasta que el grupo deduzca la profesión u oficio del que se 
habla. 

Juegos tornados de: Zapata, O. (1989) Juego y aprendizaje escolar: perspectiva psicogenética. 
México: Ed. PAX. 

DISCRIMINACION AUDITIVA. 

Esta actividad es útil, debido a que es posible que un niño tenga buena 
agude;;::a auditiva pero que su discriminación de los sonidos musicales, de los 
del medio ambiente o de los fonemas de su lengua, sea pobre. La 
ejercitación auditiva puede ejercitarse con instrumentos musicales de 
percusión, también puede resultar útil, una cinta grabada con los juegos que 
a continuación se proponen, pues ayuda en la discriminación de similitudes y 
deferencias entre sonidos, de manera práctica. 

Comppración de sonidos del medio ambiente. Se requieren varios 
instrumentos como: 2 claves, un cencerro. dos cubos de madera, un juego de 
cascabeles. un triángulo, un pandero. un par de maracas, una marimba de 
juguete. un par de platillos de bronce, un tambor, un cencerro pequeño, una 
camp¡;¡na grande, un cencerro grande, un pianito de juguete. Puedes tener 
grabados los sonidos de los diferentes instrumentos en una cinta de audio o 
bien ir tocando en vivo cada uno de ellos. 
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Tienes que decirles: Escuchen con mucho cuidado, Vamos a ver qué tan bien 
podemos oír. Fíjense en estos dos sonidos (cencerro y cubos), suenan 
igual?. 

Los siguientes pasos están graduados por la dificultad discriminatoria 
auditiva: 

Pandero-claves. 
Triángulo-triángulo. 
Cencerro pequeño-maracas. 
Piano-piano (con la misma nota). 
Cencerro grande-cencerro grande. 
Marimba-platillos. 
Tambor-triángulo. 
Re agudo-Do grave (marimba) 
Cubos de madera-cubos de madera. 
Cascabeles triángulo. 
Claves-cencerro. 
Cencerro grande-cencerro pequeño. 
Cascabeles-platillos. 

La comparación de sonidos comienza cuando se les muestra el instrumento 
que los produce. Puedes decirles: "Estos son los instrumentos que acaban de 
escuchar, vamos a oírlos de nuevo. ¿Ven este tambor? (mostrarlo); escuchen 
cómo suena .... se pasa el sonido de la cinta o se toca el tambor. 

NOTA: Puedes cambiar más adelante, el sonido de los instrumentos por el 
sonido de diferentes letras y hacer que comparen los respectivos sonidos. 

Nuevamente tienes que llevar a cabo el ejercicio con los instrumentos 
anotados en el orden ya propuesto. 

Como segundo paso: Diles .... ."Escuchen el instrumento" (puedes ponerles la 
cinta o tocar el instrumento a espaldas de ellos para que no lo vean). Una vez 
que te digan de qué instrumento se trata, invita a alguien a que toque el 
instrumento. 
Este ejemplo de trabajo, engloba actividades donde el niño diferencia altura 
tonal, intensidad y timbre, los tres componentes físicos del sonido. 

Otro juego, tiene que ver con que el niño discrimine alguno de los sonidos 
m JP ~P PnJ 1mpr;:in ;:ih;:iin t;:imhiF>n tiF>nP. n1 JP. t;:i.-,h;:ir ~• 1hr;:iv;:ir n P.n.-,F>rr::ir F>n 1 in 
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circulo, los dibujos correspondientes a los instrumentos que oyó, con un lápiz 
del color que se le indique y bajo el orden específico que tú les digas. 

Proporciónales una hoja con los diversos dibujos correspondientes a los 
sonidos que les harás escuchar, por ejemplo: 
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campana 
perro 
silbato 
vaca 
armónica 
gato 
trompeta 
teléfono 
cierre de una puerta 
una persona silbando 
máquina de escribir. 

Juegos tomados de: Zapata, 
O ( 1989) Juego y 
aprendizaje escolar: 
perspectiva psicogenética. 
México: Ed. PAX. 

bebé llorando. 
servir agua 
tomar agua con un popote 
ronquidos 
corte de un serrucho 
aspiradora funcionando 
avión 
motocicleta 
hombre corriendo. 
despertador 
golpeteo de una cuchara con un 
sartén 
guitarra 
martilleo 
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RIMAS. 

Puedes utilizar las siguientes rimas para que los niños jueguen con los 
dedos de las manos al tiempo que se divierten y las memorizan; después, 
ellos "completan" las rimas alternadamente contigo. 

En una primera fase, haz que los niños imiten cada verso al tiempo que 
mueven sus deditos; día tras día y después de repetir las rimas muchas 
veces, podrán recordarlas y jugarlas solos. 

ÉSTE COMPRÓ UN ..... 

Primera presentación 

Tú dices una línea y actúas; los niños repiten. 
Éste compró un huevito, (muestran el meñique) 
éste lo quebró, (muestran el anular) 
éste Jo batió (muestran el medio) 
éste lo echó al camal (el índice) 
y éste pícaro bribón se lo comió (el pulgar). 

Segunda presentación. 

1 

Tú dices: Éste compró un .... 
Los niños completan: huevito 

TAN TAN .... 

Tú: Éste lo ... 
Niños: quebró 

En esta rima tienes que indicarles a los rnnos que junten sus palmas y 
hagan coincidir sus dedos para que en cada parte de la rima se golpeen 
diferentes dedos. 

Tan tan (chocar pulgares) 
¿Quién es? (índices) 
¡Soy yo! (meñiques) 
Voy a abrir (anulares) 
¡Hola manito!, ¿cómo te va?(se saludan los dedos centrales). 
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NIÑO CHIQUITO. 

Niño chiquito (mostrar meñique) 
Señor del anillito (anular) 
Tonto loquito (dedo medio) 
Lamecazuelas (índice) 
Y mata piojitos (pulgar) 

CASTILLO DE CHUCHURUMBÉ ... 

Esta rima además de atraer la atención de los ninos, ofrece 
posibilidades múltiples para jugar y para ejercitar la memoria y la secuencia 
auditiva. 

Éste es el castillo de Chuchurumbé; 
Éstas son las puertas del castillo de Chuchurmbé; 
Éstas son las llaves, de las puertas del castillo de Chuchurumbé; 
Éste es el cordón, de las llaves de las puertas del castillo de Chuchurumbé; 
Éste es el ratón que royó el cordón, de las llaves, de las puertas del castillo 
de Chuchurumbé; 
Éste es el gato que se comió al ratón, que royó el cordón, de las llaves, de 
las puertas del castillo de Chuchurumbé. 

Tomados de: Zapata, O. (1989) Juego y aprendizaje escolar: perspectiva psicogenética. 
México: Ed. PAX. 
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"BARCO CARGADO" 

Para llevar a cabo la actividad, explica el juego: se trata de un barco que 
venía muy cargado. Ustedes tienen que adivinar que traía. Yo voy a decir 
sólo la primera letra y/o sílaba del nombre de la carga. Venía un barco 
cargado de ma ..... (Puedes escribir la sílaba en el pizarrón). 

Los ninos pueden proponer cosas: maletas, mangos, manzanas, 
mariposas, malos, maestros, macetas, etc. (También puedes ir escribiendo 
las cosas que los niños mencionan). 

Con esto los niños observaran las similitudes y las diferencias en la 
lengua oral como en la lengua escrita. Al escribir, procura leer las palabras 
en voz alta para que los niños las identifiquen y señalar las coincidencias 
y/o diferencias entre ellas. Por ejemplo: "¿Ya se fijaron que todas empiezan 
con la letra "m" y solo algunas con la sílaba "me"?", etc. 

Juego popular. 

COMO JUGAR "CARAS Y GESTOS" 

Para llevar a cabo la actividad, puedes proponer jugar a "caras y 
gestos". Aclara qué tipo de tema van a representar con gestos. 
Dí, por ejemplo: vamos a jugar a los personajes de televisión (o a 
adivinar títulos de películas o programas de televisión, etc.) un niño lo 
representa con gestos y el resto del grupo trata de adivinar el título o 
personaje de que se trate. 

Juego popular. 
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DESCUBRIENDO LAS FUNCIONES QUE TIENE LA 
LENGUA ESCRITA. 

Descripción e importancia de conocer acerca de las funciones que Tiene la 
lengua esc::ri1"a. 

En esta sección nos interesa lograr que los ninos conozcan para qué 
sirve leer y escribir. comprendiendo algunas de sus funciones, tales como: 
proporcionar y obtener cualquier tipo de información, comunicar alguna cosa a 
tiempo y/o distancia, recordar, expresar ideas o pensamientos, así como 
obtener entretenimiento a partir de la lectura de una historia o un cuento, 
etc. 

Para motivar a los niños en la lectura y escritura una de tus actividades 
es familiarizarlos con libros y otros tipos de textos, con esta experiencia 
comprenderán que existen distintos portadores de texto y dependiendo de 
cuál sea, éste variará su función, la cual podrá ser para informar, entretener, 
recordar algo o indicar cómo se realiza alguna cosa, etc. De esta manera 
cuando se les lea algo sabrán si se trata de la nota de un periódico, un cuento, 
una receta médica, etc. Más adelante estos elementos les ayudarán a 
comprender lo que leen y también a crear su propia escritura. 

El objetivo de esta área es crear las condiciones necesarias dentro del 
salón que permitan al niño comprender para qué sirve hacer uso de la lectura y 
escritura. 

Lactantes 

Obje1"ivos 
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Propiciar que los ninos observen cotidianamente actividades que 
involucren actos de lectura y escritura. 
Que los niños se entretengan y disfruten con los actos de lectura y 
escritura que las maestras realicen. 
- Familiarizar a los niños con la narración de cuentos y rimas. 
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Para lograr los objetivos te proponemos lo siguiente. 

•!• 
•:• Realizar cotidianamente actos 

de lectura y escritura frente a 
los niños, como: 

•:• Leer rimas y canciones 
dándoles ritmo y sonidos. 

Para realizar estas actividades 
debes: 

Hacerlo de manera individual o 
en grupos de dos o tres niños. 
Permanecer sentada junto a los 
niños. 

• Leer con un tono de voz.elevado 
Señalar las imágenes del libro o 
el lugar en donde estás 
leyendo. 
Mostrar ilustraciones 
referentes a la lectura. 
Observar que los ninos se 
encuentren interesados o 
entretenidos con la lectura, de 
lo contrario cambiar 4 ~tr4 

actividad. 
Terminar la actividad en cinc-0 
minutos o antes si se pierde el 
interés de los niños. 

A partir del primer año de edad, 
puedes decirles: "te voy a leer un 
cuento" y puedes hacerlo de la 
siguiente manera: 
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l. Permaneciendo sentada junto 
los niños. 

2. Hacer múltiples expresiones 
faciales dependiendo de lo que 
estés leyendo. 

3. Interpretar a los diferentes 
personajes con cambios en voz. 

4. Leer con un tono de voz elevado 
para atraer a los lactantes. 

5. Dirigir la lectura a todos los 
niños; no .fijar la vista siempre 
en los mismos niños. 

6. Prestar atención -al momento en 
que los niños dejen de mostrar 
interés en la lectura para 
cambiar a otra actividad y así 
evitar que se fastidien con la 
lectura. 

El objetivo de cada uno de estos 
puntos es atraer la atención de los 
niños y lograr que se 

en1're1'engan y disfru1'en 
con la lectura del cuento. 

DEBEMOS ~E-R UN TEXT.O 
BREVE ADECUADO A LA EDAD 
DE LOS NIÑOS COMO 
CANCIONES. CUENTOS 
CORTOS ,O-RIMAS. 
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A continuación haz una 
lista de qué otras 
actividades se te ocurren 
para cubrir los objetivos 
mencionados. 

Esta actividad será de 
utilidad, para crear un 
repertorio de nuevas 
actividades. 

Te recomendamos que 
poco a poco introduzcas 
las actividades, para que 
puedas observar que tanto 
Jos niños y cuántos de ellos 
se involucran en ellas, con 
esto sabrás si se 
interesan por Ja lengua 
escrita. 

OBJETIVOS ACTIVIDAD 
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Maternales 

Objetivos 

'Que los niños identifiquen algunas de las funciones que tiene la lengua 
escrita, como son: obtener información y entretenimiento a partir de 
diversos materiales. 
Familiarizar a los niños con tres diferentes portadores de texto: 
cuentos, letreros y etiquetas de objetos. 

Para lograr estos objetivos te proponemos lo siguiente. 
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•!• Procurar que los niños utilicen, en sus juegos, 
diferentes tipos de materiales como: 

• hojas de notas, 
• lápices 
• revistas 
• periódicos, 
• cuadernos 
• pizarrón 
• gises 
• cartulinas 

Estos juegos harán que los niños se sientan como lectores 
y escritores y practicarán sus destrezas, también el juego 
les ayuda a progresar hacia el desarrollo de la lengua 
escrita y a que comiencen a reconocer que escribir, le 
permite hacer que pasen cosas reales, como 

.-' comunicarse con las personas sin necesidad de estar 
frente a frente. 
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•:• También se sugiere llevar a cabo juegos como: 

-Juego ,:fe la frutería y Juego del mercado. Con este tipo de juegos 

estarás reforzando la idea de que a través de la lengua escrita se 
transmite y obtiene información importante. Para saber cómo se 
juegan, dirígete a la última parte de esta sección. 

•:• Construir entre todos los niños del 
grupo un muñeco de peluche o cualquier 
tipo de tela, al que puede considerarse 
como la mascota de todos y ponerle 
nombre, puedes: 

Invitar a los niños a que cada uno lo 
lleve a casa un fin de semana. 

Pedir a los niños que en casa "escriba" 
las actividades que llevó a cabo con la 
mascota durante esos días. 

Decir a los padres que inviten al nino a 
escribirlo, en caso de que el niño 
manifestara que no sabe escribir, se le 
debe decir que inten"te hacerlo si no lo 
hace, entonces los padres escribirán lo 
que el niño les dicte. Para llevar su 
escrito la semana siguiente, 

• Pedir al niño que se llevó a mascota que 
lea frente al grupo las actividades que 
realizó con la mascota . 

.; -Con esta .actividad los niños 
entenderán que a partir de la 

escritura comunicarán y 
recordarán cosas que ya 
sucedieron. 
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Los cuentos tienen gran importancia 
por ser la primera literatura con la 
que entrarán en contacto. De ellos 
depende en gran medida, el despertar 
del gusto por la palabra escrita. Por 
eso es que te sugerimos leer cuentos 
y algunos textos a los niños. 

-Para esto debes considerar lo 
siguiente: El texto tendrá que ser 

divertido 
interesante 
breve, 

ilustrado 
con un tema conocido y familiar 

Estas características -son -necesarias 
para mantener la atención de los niños. 
también es importante tomar en 
cuenta que el vocabulario debe incluir 
palabras sencillas. habituales y 
comprensibles. Observa en la última 
parte de esta sección un cuadro 
titulado "Cómo narrar cuentos y otro 
tipo de textos para niños maternales", 
en donde se describe la forma en que 
se deben leer los textos dirigidos a 
niños. 
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•:• Organizar actividades que tengan que ver con la identificación de tres 
portadores de texto; estos pueden ser: cuentos, letreros y etiquetas. 

Una alternativa que tenemos también para que identifiquen estos 
portadores, es llevar a cabo juegos de adivinanzas, en donde los niños deben 
responder para qué sirve. Para realizar esta actividad lee en la última parte 
de esta sección un cuadro en donde te describimos la actividad con mayor 
detalle, se lilltla: "'.lue~os de atlil•i11c111za •·. 

Estas actividades serán de utilidad, ya que mediante la identificación de 
estos portadores de texto y la anticipación de su contenido, los niños 
conocen que: 

• Los cuentos, letreros y etiquetas contienen distintos tipos de 
información. 

• El lenguaje usado varía en cada uno de ellos. 
La lengua escrita cumple diversas funciones y no pertenece sólo a los 
libros. 
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A continuación haz una 
lista de qué otras 
actividades se te ocurren 
para cubrir los objetivos 
mencionados. 

Esta actividad será de 
utilidad, para crear un 
repertorio de nuevas 
actividades. 

En la medida que los niños 
soliciten cada vez más la 
realización de juegos, que 
muestren interés por el 
contenido de los 
portadores de texto y que 
hagan intentos de 
escritura, Tú tendrás 
indicadores de que los 
niños están conociendo 
acerca de las funciones de 
la lengua escrita. 
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llr:.SCLIDRIE.Nl>O LAS FUNCIOt-..'E.S (JLIE TIESE LA IJ~SGUA ESCH:ITA 

Preescolares 
Objetivos 

Reforzar en los niños la identificación de las funciones que tiene la 
lengua escrita, tales como: proporcionar y obtener cualquier tipo de 
información, recordar, expresar ideas o pensamientos, así como 
adquirir entretenimiento a partir de la lectura de una historia o un 
cuento. 
Identificar al menos, cuatro portadores de texto. 

• Promover la comprensión por parte de los niños, acerca del contenido 
que corresponde a cada portador de texto 

Para lograr los objetivos te proponemos lo siguiente. 

•:• Leer distintos textos a los niños y dejar 
que ellos seleccionen los libros y participen 
en la lectura de éstos. A ellos les gusta 
participar en la selección de libros, así como 
en la lectura de los mismos, y pueden 
hacerlo de la siguiente manera: 

agregando efectos de sonido y acciones 
• completando la siguiente palabra o frase 

de la historia, cuando ellos lo saben. 

Para la lectura y narración de textos te 
presentamos algunas sugerencias las cuales puedes 
ver en la última parte de esta sección, la cual se 
titula: "Cómo narrar cuentos y otro tipo de textos 
para niños preescolares". 

Así estarás 
promoviendo que los 
niños se 

familiaricen con 
portadores de 
texto y su 
contenido. 
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•:• Se recomienda organizar algunos juegos como: 
- .Jugar a la frutería. 
- .Jugar al mercado (ver anexo) 

Con este tipo de juegos estarás reforzando la 

idea de que a 

transmite 
importante. 

través de la lengua escrita Se 

y obtiene información 
(Ver sección de maternales). 

Elaborar un diario del grupo en donde cada uno 
intente escribir su experiencia del día. 

Te sugerimos: 

-Pedir a los niños que escriban en el diario lo que 
realizaron durante el día. 

-Motivarlos para que intenten escribir. A los niños que 
se rehusen, pídeles que intenten hacerlo como ellos 
creen que se hace. No forzarlos, ni obligarlos. 

- _Dar elogios a los niños que si escribieron diciendo 
alguna coscÍ como: ique bueno que escribiste lo que 
hiciste hoy! Así en el futuro, cuando leas el diario 

recordaras todo lo que has aprendido cada día. 

Poco a poco, y gracias a la interacción con otros 
lectores, irán mejorando sus hipótesis con respecto a 
las reglas para escribir. 
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Estas actividades pretenden mostrar a los ninos que la 
lectura puede ser una actividad agradable y entretenida, es 
decir que también se lee por placer de leer y no sólo por 
aprender, estudiar, etc. 
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l>ESClJJlRIENJX1 l.A..~ F\JNCIONl~ QlJH TIEf\.1:01.A l.F.NGUA ESCRITA 

•:• Enseñar a los niños el valor de los libros y el 
cuidado que debe tenérseles. Para ello, se 
puede crear un "hospital de libros", en donde 
se invite a los niños a arreglar aquellos libros 
del salón que se encuentren maltratados, se 
deben adquirir materiales que ayuden a esta 
tarea como: cinta adhesiva para las hojas 
sueltas, goma para borrar marcas de lápices o 
crayones, pegamento, forros para las 
cubiertas, y una vez que se tengan los 
materiales se puede invitar a los niños a que 
vean cómo arreglar los desperfectos en los 
libros, después ellos podrán hacerlo solos. De 
esta forma los niños aprenderán a tomar la 
responsabilidad de arreglar y restaurar las 
cosas que ellos usan y que les gusta disfrutar. 

Si esta actividad la 
realizas 
frecuentemente con los 
niños, podrán ir 
formando un libro de 
cuentos inventado por 
e/grupo. 
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DESCUBRIÉl'-.1)() LAS nJNCÍo:-.1;;s QUE Tll!NE l.A 1.ENGUA ESCRITA 

•:• Escenificar, dibujar y escribir cuentos. 
Con esta actividad promueves la 
creatividad y conduces a los niños a 
valorar el resultado de la cooperación 
que surge del trabajo en equipo. 
Además de que comprendan una de las 
funciones que tiene la lengua escrita: 
ayudarnos a recordar. 

•:• Practicar con los niños el uso de la lengua 
escrita, una actividad aconsejable. podría 
ser nombrar y etiquetar conjuntos de 
objetos. 

Para realizar esta actividad: 

• Pide a los niños que recolecten objetos y 
luego los clasifiquen según su tamaño. 
forma. color. textura, utilidad, y todo lo 
que se te ·ocurra. 

• Invita a que escriban contigo. en papeles 
pequeños el nombre del conjunto de 
objetos, para luego pegarlos en el 
recipiente que los contendrán. 

Con esta actividad los niños se familiarizarán 
con las etiquetas y sabrán que refieren el 
nombre de los objetos y comprenderán que 
algunas veces lo escrito nos indica el nombre 
de los objetos o nos da información acerca 
de éstos 
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DESCUllRJl~NDO l..A."'t FU1'CIONI~ QUE TIE1'1~ 1.A U~N(it1A l~""CIUTA 

•!• Pedirles a los niños que ayuden a escribir: 

los recados 
la fecha 
el día de cumpleaños de los niños, 

Esta actividad promoverá que ellos realicen sus 
propios intentos de escritura. 

También alentarlos a escribir (como ellos 
puedan: 

cuentos 
historias 

anécdotas 
actividades que realizaron el día anterior 

Para que comprendan que con la escritura pueden 

expresar lo que les gusta y comunicar hechos 
que ya pasaron. 

z 
[AV l~O.S 

~:f"~ 
~.,ala• 
.. , .. ""'I 

•!• Dejar que los nmos presencien 
actos de lectura y escritura, para 
lo cual, debes: 

+Aprovechar toda oportunidad que se 
presente para que los niños observen 
este tipo de acciones, ya que a partir 
de estas actividades los niños 
descubren: 

91 



DESCUBRIENDO LAS FUNCIONES Ql;'E TIENE LA IJ~NGIJA ESCRITA 

•:• Hacer una selección de cuentos, 
periódicos, revistas, cartas y otros 
portadores de texto considerando 
que sean temas familiares o de 
interés para los niños y que el 
contenido no sea muy extenso, para 
que se los puedas leer. 
Algunos ejemplos son: 

• Libros relacionados con algún 
tema visto en el salón 
Diccionarios para niños para 
buscar significados de 
palabras desconocidas para 
ellos. 

- Las múltiples posibilidades del 
uso de la lengua escrita. 
- Los distintos tipos de lenguaje 
que corresponden a los diferentes 
portadores de texto. 

A continuación se presentan 
algunas sugerencias: 

•:• Pedir el menú en la cocina para 
escribirlo en la clase o leerlo a 
los niños antes de ir a comer. Con 
esto ellos sabrán que pueden tener 
cierta información en forma 
escrita de algo que sucederá más 
tarde (qué es lo que comerán). 

• Las indicaciones de una 
receta médica que vaya a 
tomar algún compañero. 
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UESCL"llRIEl<DO LAS FV.NCJONES QL'E "J1E.'IE LA lliNOUA ESCRITA 

Cartas y telegramas 
Varios textos como folletos y 
volantes propagandas, etc. 

Con .-esta -0cti-Yidad -los -niños 
conocerán y comprenderán el 
contenid<> de diversos portadores 
de texto. Y puedes complementar 
con un juego de adivinanzas que se 
describe en el siguiente cuadro. 

•:• Organizar con los niños juegos para 
adivinar diferentes portadores de 
texto. Al final de esta sección se 
describe "'9mo ~r -0 .GQbo -es:te 
juego, en el apartado titulado 
".Juegos de adivinanzas 1". 
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l>ESCI lllklENl>c: J l .i\.S f·"l!l'\CJONE.S <JI fE TIE~'E 1.A IF.NGIJA ESCRITA 

A continuación haz una 
lista de qué otras 
actividades se te ocurren 
para cubrir los objetivos 
mencionados. 

Esta actividad será de 
utilidad. para crear un 
repertorio de nuevas 
actividades. 

Te invitamos a que escribas en 
una libreta o en los espacios, 
antes de continuar con la 
lectura. 

Tendrás que observar 
constantemente a los 
niños para identificar que 
grado de interés muestran 
por las actividades. lo 
podrás ver a partir de las 
peticiones o intentos por 
leer cuentos o diferentes 
portadores de texto, 
inventar y escribir. 
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DESCUHRIENIX> l .. AS Fl.JNCIONE.S QUH TmNE LA LENGUA HSCRJT1\ 

~----·--------·---··---·-·-------···---· ....... ---------------·----·,·-·-: . , , , 
i Jugar a la fnrtería ¡ , , , , , , 
! Mediante esta actividad los niños y la maestra establecen un acuerdo que les¡ 
: permi"te otorgar a determinadas palabras conocidas, un significado diferente. : ' , s : 
i El procedimiento es el siguiente: ¡ , , , , 
' ' i Cada niño escoge para sí el nombre de una fruta y lo escribe, como puede, en una¡ 
¡ tarjeta con un seguro prendido de su ropa. La maestra destaca la importancia de¡ 
i escribirlo para que él pueda recordar los nombres de las frutas elegidas por cada¡ 
¡ uno. ¡ 
, ' , ' 1 , 
¡ Todos se forman en un círculo y tú, explicas el juego: cuando yo diga el nombre de¡ 
¡ una fruta cualquiera, el que tenga ese nombre se da media vuelta, cuando oigan¡ 
: "frutería" todos se cambian de lugar muy rápido. Formando nuevamente la ruede: 
! para poder seguir el juego. ¡ 
' , ' , , ' i Da un ejemplo: si yo digo manzana, Juan que tiene la tarjeta con la palabra¡ 
i manzana, da media vuelta y queda a espaldas de nosotros. Puede salir de esa¡ 
¡ posición sólo cuando yo diga a otra vez manzana (y pueda darse otra media¡ 
¡ vuelta) o cuando diga Frutería y todos tengan que cambiarse de lugar. ¡ , , , , , , 
¡ Con el fin de que el juego resulte más ameno, las palabras que deben ser¡ 
¡ in"terpretadas por los niños mediante una acción pueden aparecer mencionadas en¡ 
f un relato que les cuentes. Por ejemplo: ayer iba caminando y de pronto vi una: 
¡ frut-ería. tQue manzanas tan rojas había ahí! ¿y los mangos.-:> Eran de Manila.¡ 
¡ también había mangos petacones. De pronto vi las naranjas. El dueño de !al 
j frut-ería me dijo que eran naranjas muy dulces. Era una frutería con Frutas muy¡ 
¡ sabrosas. ¡ . , , . , , ¡ Esta actividad se puede variar, jugando a la papelería., juguetería, meses del año o S 
: días de la semana o lo que a ti se te ocurra. : , . , , 
! Adaptación de: N<>uman. S; Capple. C. y Bredekamp (1999) Learning to Read and Write. Washington. j ;P.;<;}:3!-.Y:..V..<;._ ___ . ___________________________________________________ . ________________ _J. 
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l>ESCUDRIENDOLAS FUNCJO?-ms QUE ·nENE J~\ WNGUA ESCRJT A 

1----·-----------_,, ________ ,,,._,.., ___ ·-----------------------------;1 
' . I I 
I I 

: Jugar al mercado : , , 
: s 
¡Este juego puede apoyar el descubrimiento de algunas de las funciones de la escritura: ! 
¡ - Recordar (cuando hacen la lista del mandado) ~ 
! - Anunciar algún tipo de información (cuando escriben los carteles para los puestos,¡ 
i anotando productos y precios) ¡ : , 
f , 
I 1 ¡ Los niños juntan materiales que sirvan para jugar al mercado: semillas. hojas de# 
~ planta, juguetes de plástico, cajas, frascos, etc. ~ 
I , 
I , 

! Organizan el mercado, para ello clasifican el material y deciden qué se va a vender en! 
! cada uno de los puestos. ; , ' , ' , ' 
íPuedes sugerir hacer carteles y que todos piensen, qué se puede escribir en ellos para: 
jque los compradores los lean. Algunos dirán que los precios, otros pensardn que es! 
! necesario poner el nombre de las mercancías y otros opinardn sobre algunos tipos de! 
! texto como. " aquí vendemos jitomates maduros" o "naranjas sabrosas", etc. ¡ 
' , 
f ' , . 
f • , . , , 
' , • • Í Adaptación de: Neuman, S: Copple. C. y Bredekamp (1999) ~aming to Read ancl Write. Washington. D.C. i 
~~=------------------~-~--~-------------------------------------_J 

Juegos de adivinanza 

Con los tres portadores de texto sef\alados. 
Puedes mostrar a los nit'\os la etiqueta (set"laLada en atguna pertenencsa de ios rnflos} y preguntar al grupo: ¿Esto qué 

es?, ¿Para qué es?. Tú esperarás respuestas ta&es como. es donde se pone el nombre o es para saber de quién es etc. Tendrás que 
afirmar y ek>glar las respuestas de k>s niOOs. Harás kt mismo con k>s letreros y cuentos 

Después presentará~ los tres portadores de texto y pregunta dónde puede encontrarse una informacl6n determinada 
por eJefllplo· ¿En cuál de estos podrá estar la ht~toria de La Cenicienta? ¿Dónde podrá decir, cuál es la salida?, ¿Dónde dirá a quién 
pertenece este libro?, etc. Después que los nit\os han dado su opinión, lee el texto que hayan indicado para afirmar si lo hicieron 
correctamente 

Ehge uno de los portadores de texto colócate de espaldas a ellos para Jugar a las adivinanzas. Lee un párrafo 
correspondiente a alguno de los portadoles de texto elegido y pregunta al grupo ¿dónde lel esto? Permite que los niños ~nen y 
expttquen ta razón de su respuesta Puedes hacer lo mismo con los otros portadores de texto 

Cuando los mrtos. hayan realtZado los juegos antertores irán reconociendo a que trpo de portador puede corresponder dtSttntos 
textos: 

En la reahzac16n de este tipo de 1uegos podrias dar información a los mflos respecto a quién escnbtó esos textos 
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Dl!SCUORIENDO LAS FUNCIONHS QtJH TIEf'o'F. l.A LENGUA ESCRITA 

CÓMO NARRAR CUENTOS Y OTRO TIPO DE TEXTOS 
PARA NIÑOS MATERNALES. 

La narración es una forma en que los niños pueden aprender y disfrutar de nuevos 
conocimientos. Para interesar a los niños en la lectura se requiere de preparar el cuento 
para que tu interpretación tenga el sentido que le quieres dar. 

Tienes que practicar la narración, no para memorizarlo, pero si para darle la 
interpretación correcta. A continuación te presentamos una serie de sugerencias para que 
narres cuentos frente a los niños. 

Durante la narración puedes: 

- Dar vida al cuento a través del lenguaje del cuerpo. 
- Interpretar a los diferentes personajes con cambios en voz, si así lo deseas. 
- Modular la voz, llevar un ritmo adecuado. 
- Pronunciar con claridad pero, más aún, sentir, disfrutar y compartir la narración con los 
niños. 
- No olvidar dirigirse a todos los niños, no fijar la vista siempre en los mismos niños, 
narrar el cuento. 
Durante la lectura debes: 

-Elevar el volumen de la voz de acuerdo con el número de niños y caracteristicas 
del lugar de reunión. 

-Pronunciar las palabras con claridad y modular la voz. 
-Hacer ademanes y gestos discretos pero elocuentes. 
-Despegar la vista del libro y ver a los niños. 
-Moverse discretamente, no perrnanecer parado en un mismo sitio. 

Durante estas actividades sobre todo al inicio, es natural que encuentres mnos 
muy inquietos. No hay que exigirles que estén callados y sin moverse, poco a poco ellos 
irán interesándose en la actividad. 

EstD actividad te. ayudará a familiarizar a los niños con los 
cuen;tos y otros textos, así como a entretenerlos a partir de una 

lectura agradable. 
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DESClJBRJENIXJ l...A.S Ft1~CJOr-..1~S QlJE TIENE J..A LENGUA ESCRITA 

CÓMO NARRAR CUENTOS Y OTRO TIPO DE TEXTOS 
PARA NIÑOS PREESCOLARES. 

La narración oral es una comunicación directa entre el 
narrador (educadora) y su auditorio (niños). Para motivar a los niños 
en estas actividades te recomendamos que selecciones 
adecuadamente las lecturas y que las prepares para dirigirlas a ellos. 

Durante la narración puedes: 

Dar vida al cuento a través del lenguaje del cuerpo. 
Interpretar a los diferentes personajes. 
Hacer diversas entonaciones de voz según los personajes o 

acciones de la lectura. 
Dirigirse a todos los ninos, no fijar la vista siempre en los 

mismos niños, narrar el cuento, leyenda, etc. completo y decir su 
titulo y el nombre del autor. 

-Pronunciar las palabras con claridad y modular la voz. 
-Hacer ademanes y gestos discretos pero elocuentes. 
-Despegar la vista del libro y ver a los niños. 

• Moverse discretamente, no permanecer parado en un mismo sitio. 
-Elevar el volumen de la voz de acuerdo con el número de niños 
Mostrar emociones y que se está disfrutando la lectura. 

Debes asegurarte de lo siguiente: 

Elegir un cuento breve u otro texto adecuado a la edad y los 
intereses de los niños, 
Conocerlo y comprenderlo. 
Seleccionar el vocabulario que se considere desconocido para los 
niños y, antes de empezar la lectura (para evitar interrupciones 
durante ella). explicar por medio de juegos el significado de las 
palabras nuevas. 
Alentar a los niños para que encuentren el significado de una 
palabra nueva por el contexto, o bien con ayuda del diccionario. 



1>1~'-'CIJ.l.JJUE.l\UX> l.A..._ .flJ%\:CJO~E.S .C}l lH UE~E l ... \ IJ~!\:(il IA ESCRITA 

Ejemplos: 
¿Sabes que quiere decir la palabra .... ? 
Si no lo sabes adivínalo. 
Representar con mímica adecuada la palabra que intentan adivinar. 

Opserva el dibujo y sabrás qué quiere decir la palabra. 
Hacer dibujos sencillos que ilustren la palabra y mostrarlos a los 
niños. 

Para la lectura o la narración se sugiere, acomodar las sillas en un 
semicírculo para estar en contacto directo con ellos. 

Para enriquecer la narración y la lectura en voz alta al 
terminar éstas hay que propiciar los comentarios, preferentemente 
espontáneos, acerca del cuento. Para iniciar con los comentarios se 
debe esperar a que los niños manifiesten alguna opinión. Si no lo 
hacen puedes hacer algunos.comentarios personales tales como: 

"A mí me gusto mucho el perro flaco," ¿y a ti?, El gato del cuento es 
muy valiente y tierno, ¿verdad?. ¿conoces algún perro como el del 
cuento?", etc. 
Con esta actividad estarás reforzando la idea de que a través de los 

textos, se .obtiene información. se aprenden nueva.s 

cosas y también se adquiere entretenimiento. 
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DESCl.JURICNIX> 1.AS Fl~CIOSJ::S Ql'.J~ TIE .. ~E LA l.ESGl'. .. \ ESCRITA 

,,. __ ,,, ____________________ , __ ,. __ ,,, _____ ,,._,,,,,. ____ ,,,, _____ ,,,,,_.,. ___ ,..,.._,, ___ _._,; __ .,,,_,,,_,, . .,. .. ___ _ 
: Juegos de adivinanza 1 : 
• • • • 
Í ;~e~~~~~rn~~ ~~~~:a~~:~~i~~r~:~:;, ~~~~:r d~vl~~i~~ñ;s¿igi/~:=~~r t~:t!~t?~ Í 
~ ¿Para quién será?, ¿Por qué creen?. Haz lo mismo con portadores distintos. Si : 
¡ los niños lo solicitan, o no tienen idea de qué material se trata, permite que lo ¡ 
: exploren o lo hojeen. : 
¡ Presenta varios portadores y pregunta dónde puede encontrarse una ¡ 
: información determinada. Ejemplos: ¿En cuál de estos podrá estar el programa : 
: de la televisión que pasa a las tres en el canal cinco? ¿Dónde podrá decir lo : 
¡ que me recetó el doctor?, ¿Dónde dirá cuánto tengo que pagar de luz este ¡ 
¡ mes?, etc. Después que los niños han dado su opinión, lee el texto que hayan ¡ 
, indicado. • 
: Elige 3 o 4 portadores de texto, como cuento, una carta, diccionario, etc.. ! 
: Colócate de espaldas a ellos para jugar a las adivinanzas. Lee un párrafo : 
¡ correspondiente a alguno de los portadores de texto elegido y pregunta al ¡ 
: grupo ¿dónde lei esto? Permite que los niños opinen y expliquen la razón de : 
¡ su respuesta, cómo se dieron cuenta, por qué creen que lo leíste ahí, etc. ¡ 
: Señala otros portadores de texto y pregunta: ¿Esto también lo podría leer $ 
: aquí?, ¿Por qué no? o ¿Por qué sí?, etc. : 
¡ Puedes proceder de igual manera, incluyendo en el material algunos portadores del ¡ 
: mismo tipo (dos cartas, tres cuentos, periódicos) después de leer el párrafo y hacer : 
¡ las preguntas correspondientes agrega ¿En dónde más podrá leer algo parecido? ¡ 
: ¿Cómo saben?. : 
: Cuando los niños, hayan realizado los juegos anteriores irán reconociendo a que : 
¡ tipo de portador puede corresponder distintos textos: ¡ 
• • • • : "había una vez una princesita" : 
= "Llegamos a Monterrey el martes11 ~ 
: "Mesa: mueble que se compone de una tabla lisa sostenida por uno o varios pies y : 
¡ que sirve para comer, escribir, etc". ¡ 
: º"Querida mamá, te escribo para decirte ...... " : 
' . • • 
~ Una vez que se ha hecho esto con los niños se pueden turnar para ocupªc tu lugar, i 
: haciendo como si leyeran un cuento, folleto; etc. Tratando de imitar en .cada caso el : 
¡ tipo de lenguaje y dar la información correspondiente al material elegido. ¡ 
: En la realización de este tipo de juegos podrías dar información respecto a cómo se : 
: producen esos textos. : . ' . ' ,, ____ , _____ , _____ ~------,.-- ... -------------------,·------... _, ___ ~ __ ,, ____ ,,,. _____ , ___ ~ 

100 u::~ 



-···· ·-·--·--·' ~------·-·-·--·-~-- --·---~-----·· ·---

FAMIUARIZANDO CON ALGUNAS DE LAS REGLAS DE 

LA LECTURA Y ESCRITURA. 

!--------------------------------



FAMll.IARIZANl><l CON ALGUNAS l>E l..AS RE<il.AS DE l.A IJ~C"ll IR:\ y 1:scRrn:RA 

FAMD.,l:ARIZANDO CON ALGUNAS DE LAS REGLAS DE 
LA LECTURA Y ESCRITURA. 

Descripción e importancia de familiarizar a los niños con algunas reglas de 
la lectura y escritura. 

Decidimos incluir esta área dentro del manual, debido a que estamos 
convencidas de que es de suma relevancia, incluir actividades que le permitan a 
los niños familiarizarse con algunas normas o reglas que las personas 
alfabetizadas, seguimos para leer y escribir de manera efectiva. Generalmente 
los niños .descubren estas reglas por sí solos, siempre y cuando tengan la 
oportuniqad de observar actos de lectura y escritura. 

Las reglas a las que nos referimos específicamente en este apartado 
son: direccionalidad, tipos de letras, uso de mayúsculas, signos de puntuación. 

En este sentido, a continuación se presentan.sugerencias para promover 
el reconqcimiento de algunas. de las reglas de la lengua escrita. 

e> . Lactantes 

Objetivos: 

• Comenzar a familiarizar a los niños con materiales para "leer" y 
"escribir". 

Para lograr esté objetivo te proponemos lo siguiente: 
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r AMILIARIZASl>O CON ALGUNAS l>lt l..AS REGLAS DE LA incruR.A y ESCRITURA 

Activida9es. 

•:• Desde muy pequeños, dales oportunidad a 
los niños .de que hagan uso de diferentes 
artículos para escribir o dibujar. Por 
ejemplo, puedes poner en la pared un 
pliego de papel en el cual sean libres de 
hacer garabatos con crayones, plumones, 
lápices. plumas. pinturas de agua, engrudo 
pintado, etc. (recuerda tener cuidado con 
los objetos puntiagudos y que siempre 
deben est.ar bajo tu supervisión). Este tipo 
de activipades les permite tener un primer 
contacto con materiales para escribir. 
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•:• Familioriza a los niños con los libros, revistas, 
cuentos, .etc. (cualquier tipo de texto) .. Lo más 
importante en esta actividad es, que los niños 
entren en contacto con los mismos. Dales 
oportunidad de tocarlos y hasta de llevárselos a la 
boca (par.a los más pequeños, hay .libros especiales 
que son lavables y bastante ligeros), . puedes 
mostrarles cómo cambiar las .hojas, además de 
llamarles su atención. para observar. las imágenes. 
Poco a ppco podrás comenzar a leerles pero lo más 
important.e de esta actividad es que. aprendan a 
agarrar un libro. cómo voltear o cambiar las hojas, 
etc.; en .este sentido, es importan:te que tus 
movimientos sean lentos y .hasta exagerados. para 
que los niños los capten. 



FAMII.IARIZANIX>CON ..\l.GllNAS l>E 1.AS RECil...\S DE 1.A 1.EC"JllRA Y ESCRJTIJRA 

A continuación te OBJETIVOS ACTIVIDAD 
proponemos enlistaes las 
actividades que a ti se 
te ocurre. podrías llevar 
a cabo además de las 
que te proponemos y 
cuáles serían sus 
objetivos. 

El que realices esta 
actividad puede ser de 
utilidad. ya que puedes ir 
creando poco a poco un 
repertorio de nuevas 
actividades. 
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FMULJARIZANOO CON ALGUNAS DE l.AS REGJ ... \S J>E l ... \ l.Ecn ;R.·\ y F..lliiCRrnJRA 

~"-> N\a'f'ernales. 

Obje-tivos: 

Propiciar. actividades que permitan a los ni nos ampliar su conocimiento 
acerca de algunas de las reglas para leer y escribir, como dirección de la 
lectura y escritura, la forma adecuada de tomar un libro, lo que se 
puede leer y a que identifiquen actos de lectura y escritura. 

Para logr.ar este objetivo te proponemos lo siguiente: 

Actividades. 
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·:· Cuando leas a los niños historias, 
procura ir.señalando con.el dedo la 
línea en la .cual vas leyendo, de esta 
forma se trasmite al niño que se lee 
de izquiel'da. a derecha. y de arriba 
abajo, aunque no se lo digas de 
forma abierta. Procura tomar el 
libro de manera adecuada y exagera 
de ser necesario, los movimientos 
cuando señalas los renglones. Puedes 
pedirle t.ambién al niño que te "lea" 
una historia y aunque se .la invente 
apoyándose en las ilustraciones que 
observa, rJ>Uedes decirle. cómo tiene 
que tomar el libro, cómo. cambiar 
hojas, en~ué sentido leer, etc. 



FA.\111 JA!llZ '".'JX>CQ~..1.LGJ'Y 3s DF t 'S UfC"'.~llJ!...L..U~\.Y..E.SClU.Jl.!lL\ 

•!• Cuando hayas terminado de leerles a los 
niños · algfJna historia, pregúntales de qué 
trató a historia y ve escribiendo en el 
pizarrón todas las ideas que surjan, de este 
modo, además de poner en letras lo que se 
hablar; ~starías transmitiendo información a 
los niños sobre la dirección en la que se 
escribe (izq.-der.) y de arriba hacia abajo. 

•!• Permite que los mnos presencien actos de 
lectura silenciosa, puedes decirles después de 
hacer la lectura, qué fue lo que leíste. Por 
ejemplo: puedes aprovechar cuando alguna 
compañer.a te envíe algún mensaje para 
comentarles a Jos niños que una maestra te ha 
enviado un mensaje, puedes decirles: vamos a 
ver qué dice para captar la atención de los 
niños y qsegurarte que te observan mientras 
tú lees en silencio, posteriormente 
coméntales algo así como: la maestra X, 
quiere que le preste algunas hojas de- papel. 
De esta forma los niños se percatarán paco a 
poco que además de la lectura en voz alta, 
también puede hacerse silenciosa. 

•!• Puedes construir tarjetas con algunas imágenes 
conocida~ por los nrnos, por ejemplo, de 
películas conocidas y abajo poner el título de 
las mismas. Puedes por ejemplo usar el título de 
"Blanca nieves y los siete enanos". Por ejemplo, 
puedes sugerir que adivinen con base en la 
imagen df qué película se trata, puedes escribir 
en el piz~rrón el título para que todos los niños 
aprecien .bien, enseguida puedes preguntarles a 
los niños en dónde creen que diga: Blancanieves, 
enanos, y, los, oriéntalos cuando no sepan. De 
esta forma se darán cuenta de que los artículos 
y una solp letra, también pueden escribirse ser 
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rAMILIAR17.A1'1>0 CON ALGUNAS DE l.AS Rr:.GLAS DE LA U·:C11.JRA Y ESCRJ"OJRA 

leídos. Puedes aprovechar cualquier 
oportunitjad. para que los. niños sepan qué se 
puede leer. 

A continuación "te OBJETIVOS 
proponemos enlistaes las 
actividades que a ti se 
te ocurre, podrías llevar 
a cabo además de las 
que te proponemos y 
cuáles serían sus 
objetivos. 

El que realices es"ta 
ac"tividad puede ser de 
utilidad, ya que puedes ir 
creando poco a poco un 
repertorio de nuevas 
ac"tividades. 
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ACTIVIDAD 



l~AMIUARIZA!\'.IX> CON 1\1.CilJNAS l)g LA.'\ RE.<11.AS DE J.,\ IJ~CTURA Y F.SCRIHJRA 

G Preescolares. 

Objetivos: 

• Reforzar con actividades que permitan a los ninos ampliar su 
conocimiento acerca de algunas de las reglas para leer y escribir y 
permitirlf-5 conocer otras como la identificación del uso de signos de 
puntuación. el que sepan cuándo se utilizan letras mayúsculas e iniciarlos 
con el uso de cuadernos. 

Para lograr este objetivo te proponemos lo siguiente: 

Actividades. 

•!• Continúa realizando actividades que 
les permitan a los niños ir ampliando. 
cada vez más, su conocimiento acerca 
de algunas de las reglas. de la lengua 
escrita. Procura que te vean leyendo y 
escribienpo. esto es de suma 
importancia, .pues será la forma más 
fácil de transmitirles. la 
direccionalidad de la lectura y 
escritura (de der.-izq., de arriba 
abajo) y también tácitamente les 
haces caer en la cuenta de cómo 
tomar un lápiz, un libro cuando se lee. 
etc. 
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F1\MILIARl7.ANIX> CON Al.OlJNAS DE 1..AS IU~Gl,..\S l>I~ l .A JJ-:C-11 IR,\ Y l!..C\CRIH IRA 

•:• Puedes.sugerir a los padres de los niños que les 
compren un cuaderno, en él podrán "anotar" los 
materiales .que les pides para el otro día, las 
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actividades que realizaron durante el día, llevar 
a cabo trabajos que tú les pidas, llevar a cabo 
ejercicios para soltar la mano (los cuales le 
servirán para cuando comience a escribir más). 
etc. El uso de este cuaderno le hará descubrir 
gracias a tu ayuda, algunas cosas que a nosotros 
nos resultan prácticas cuando de escribir se 
trata como por ejemplo: comenzar a escribir 
en la primera hoja del cuaderno, a partir de 
determinado renglón hasta el final de la hoja, 
escribir sobre las líneas, etc. No nos referimos 
a que les impongas éste tipo de actividades, 
solo puedes sugerir cómo hacerlo. 

•:• Una v.ez que los mnos comiencen a 
utilizar un cuaderno, aprovecha 
para enviar mensajes a los padres, 
puedes decirles, voy a enviar un 
mensaje a tus papás para que 
recuerden que el día de mañana 
haremos una visita al museo. 
También invita a los padres a que 
hagan lo posible por enviarte 
recados (el recado será lo de 
menos). lo importante es que los 
niños se encuentren presentes cada 
vez que tú o sus padres escriban un 
mensaje. Cada vez que recibas un 
mensaje, trata de leerlo en voz alta 
para que los niños se enteren de lo 
que dice la nota. 



FMllLIARl7..A.'-:,PO..CON Al.OlJNAS.l.lE..LA.SJl.E.GJ-\S llli J.A 1..ECll TR.·\ Y ESCRlll 'H.·\ 

·=· Lleva .a cabo lecturas frente al grupo, 
cuidando F ~ -énfasis ~ $<)lo .en fa 
dirección de la lectura cuando señales 
con el dedo cada línea que lees; también 
es conveniente que exageres un poco. los 
signos t;le puntuación, esto con la 
finalidad de que los niños tengan 
conciencia de la existencia de los 
mismos. P~ -incluso -e&Gr~r -CYent-0s 
en el pikrrón y leerlos, mientras les 
comentas.algo así como:.aquí tenemos que 
hacer uni;i pausa porque hay.un-punto, una 
como.. .e:t.c. 

•:• Otra .cosa. que puedes hacer es escribir en 
el pizarr..ón y mostral'les cómo cambia el 
sentido c(e .lo que se quiere decir cuando no 
se resp~t.an los signos de puntuación. Para 
llevar a FGbo la actividad, procura utilizar 
una misma frase (sencilla) y cambia los 
signos de.puntuación; una vez que les leas a 
los niños .cómo quedó la frase en cada caso, 
pregúntales.a qué se refiere cada cosa. 

•!• Cada vez que escribas en el 
pizarrón cuentos o que.escribas el 
nombre de los niños en sus trabajos 
o envíes r.ecados a Jos padres. 
Además Q.e .hacer ~fasi.s .en ..las 
signos de puntuación como ya 
mencionamos anteriormente; 
también hazles saber que los 
nombres de las personas inician con 
mayúscula al igual que después de 
un punto. 
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FM11LIARl7..1\NIXl CON Al.GlJNAS DI·: 1.AS RECil.AS DE 1.A l..ECTURA Y ESCRITURA 

•:• Es impor"tante que "te encuentres en es-trecho 
contacto.con .los padres de familia de esta forma 
pueden "c;iliarse". para . que también se lleven a 
cabo en casa, actividades que les resulten 
enriquec~oras a los niños no sólo con relación a 
las reglas....de cómo se lee y escribe, sino también 
orientándolos en cuanto a sus dudas y en la 
medida ~ lo posible. propiciar que los niños 
observen actos de lectura. Muéstrale a los 
padres IQS -trabajos de sus hijos.y explícales qué 
tipo de ¡:tetividades relacionadas con la lengua 
escrita estás llevando a cabo, explícales que no 
intentas enseñarles a leer y escribir y también 
de maner..a sencilla explica cómo los niños se 
plantean hipótesis de cómo leer y escribir, 
menciona .que los niños se encuentran en un 
momento de aprendizaje y que se debe ser 
respetuoso con los intentos que ellos hacen por 
comprenc;!er la lectoescritura. 
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FA~IJUA!UZA!"JX) co~ ,\J.GtrNAS OI~ J.AS llEOl.AS DE LA l.EC"ltlltA y ESCRITl'ltA 

A con'tinuación 'te OBJETIVOS ACTIVIDAD 

proponemos enlirtaes las 
ac'tividades que a ti se 
te ocurre, podrías llevar 
a cabo además de las 
que "te proponemos y 
cuáles serían sus 
obje"tivos. 

El que realices es'ta 
ac"tividad puede ser de 
u"tilidad, ya que puedes ir 
creando poco a poco un 
repertorio de nuevas 
ac"tividades. 

Te sugerimos que lleves un registro de tus niños, en donde ano"tes en 
general cómo se encuentran tus niños en cuan"to a uso de reglas para la lectura 
y escri"tura. Esto "te será de u"tilidad para que tengas más claros los avances 
que vayan presentando los niños una vez que comiences a echar mano de las 
ac"tividades que te proponemos y de las que tú misma elabores, puedes ir 
ac"tualizando este registro cada de"terminado tiempo, quizá cada mes o cada 
dos meses, eso dependerá de ti. 

También es necesario que tengas presente que cualquier momento es 
propicio ~ara introducir actividades que es"timulen la familiarización con las 
reglas que normalmente utilizamos cuando leemos y escribimos Recuerda 
siempre respetar el grado de desarrollo de los niños y no forzar las 
si"tuaciones, pues en la medida que los niños deseen saber más cosas, serán 
ellos quienes "te pidan amplíes sus conocimientos. 

Un ejemplo de aspectos a considerar dentro de tu registro de los avances de 
"tus niños es la siguiente (obviamente, puedes incluir todos los aspec"tos que 
consideres es importante apoyar dentro de esta ACCION CLAVE de: 
Familiari¡zando con algunas reglas de la lec"tura y escri"tura, puedes 
especificiir de qué manera y qué acciones, lleva a cabo el niño: 
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Comprensión de que Utilización de 
NOMBRE DEL NIÑO se ·lee de izq-der y reglas para· leer 

de arriba hacia abajo y escribir. 
Cómo ·utiliza los Muestra 
materiales para comprensión por la 
escribir .(lápices, historia que.le leíste 
crayofas,·plumones) 
Cómo 'toma .los libros, Utilización adecuada 
revistas, cuen'tos de cuaderno 
(portadores de texto 
en aener:al) 
Manera como cambia Reconocimiento del 
fas hojas de los uso de signos de 
portadores de texto puntuación. 
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Es necesp.rio decir. que esta propuesta educativa es resultado de un gran 
esfuerzo y .de una ardua búsqueda de materiales que nos apoyaran en nuestro 
tema; el ,principal propósito fue presentar un material de calidad en donde la 
información manejada fuera presentada utilizando un lenguaje sencillo y por 
supuesto,...que fuera de .utilidad y apoyo para ustedes, las maestras de nivel inicial 
con resp~cto a despertar el interés de los niños respecto a la lengua escrita. 

Dentro f!e las dificultades que presentamos al realizar este manual 
identificamos las siguientes: a) La principal fue, la poca variedad de bibliografía 
que existe con respecto al tema, si bien, actualmente se da mayor peso al que los 
niños se ACerquen a Ja lengua escrita desde muy pequeños, casi no existen 
materiales .que te digan.de.qué forma hacerlo; .b) Los Recursos .pedagógicos para 
presentar .la información .de una forma amena y sencilla fue uno de los grandes 
retos dentro . de esta propuesta, consideramos que se requiere de mayor 
experiencia.para lograr mostrar Ja información de una manera que resulte amena, 
utilizando .Jas - palabras adecuadas para ser comprendida; c) La creación de 
actividad~.para los niños lactantes también fue un reto.debido a la poca cantidad 
de biblio~.afra que existe relacionada con el acercamiento de esta población con 
la lengua .escrita. 

El objetiyo .de las.actividades que presentamos dentro de .esta propuesta es 
el de que.sirva~ como modelos, lo más interesante será que descubras qué otras 
muchas w::tividades puedes derivar.una v.ez que tengas más claro Jo que intentamos 
al construir .esta propuesta. 

Finalmente, es importante mencionar que el trabajo realizado .es un reflejo 
del inter~ que tenemos en que .cada vez más, exista la inquiet.ud .por elaborar 
materiale:s..cuyo objetivo sea,. el de acercar a los niños desde sus primeros años y 
de forma .natural, a Ja lengua escrita; lo .cual les traerá múltiples beneficios en 
todos los pspectos. Agradeceremos que nos hagas llegar tus dudas o comentarios 
a las sig!Jient.es direcciones de correo electrónico: . aduacon@starmedia.com 
y crisqlb.2002@hotmaiJ.com 

Cristina y Alejandra. 
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;.SE DEBE O NO ENSEÑAR A Ll~l~R Y ESCRIBIR EN JARDIN 
DE NIÑOS? - UN PROBLEMA MAL PLANTEADO 

Emilia Ferreiro 

La polémica sobre la edad óptima para el acceso a la lengua escrita 
ha ocupado miles de páginas. Lo que sigue es un aporte necesariamente 
fragmentario y apenas esbozado- para ayudar a esclarecer el interrogante 
que sirve de título, ya que actualmente estamos en condiciones d afirmar 
que esa polémica ha sido mal planteada, porque el supuesto en el cual se 
basan ambas posiciones antagonistas es falso.(**) 

El problema se ha planteado siempre con el supuesto que son los 
adultos quienes deciden cuúndo se va a iniciar ese aprendizaje. Cuando 
se decide que no se iniciarú antes de la primaria, vernos a los salones 
sufrir un meticulosos proceso de limpieza, hasta que desaparezca toda 
traza de lengua escrita: la idL:ntiricación de los lugarl.!s destinados a cada 
niño se hace mediante dibujos, rara no dejar ver al nii'io la forma de su 
nombre escrito; los lúpices se usan solo para dibujar, puede ser que - por 
descuido - la maestra escriba sus reportes delante de los niños en lugar de 
hacerlo durante la recreación, casi a escondidas. La escritura, que tienen 
su lugar en el mundo urbano circundante, deja de tenerlo en el salón 
escolar. Los adultos alfabetizados, que ejercen las actividades de leer y 
escribir como parte de sus actividades normales del ambiente urbano, se 
abstienen cuidadosamente de dar muestra de estas capacidades delante de 
los ni11os y en el contexto del aula. 

(*) Profesora titular, Departamento de Investigaciones Educativas, 
Centro de Investigacicnes y Estudios Avanzados del IPN. 

(**) Publicado en el no. 2 del boletín de la Dirección de Educación 
Preescolar (Diciembre, 1982). 



Por el contrario, cuando se decide iniciar este aprendizaje antes de 
la primaria, vemos al salón de jardín de niños asemejarse notablemente al 
de primer año, y a la práctica docente modelarse sobre la primaria: 
ejercicios de control motriz y discriminación perceptiva, reconocimiento 
y copia de letras y/o de textos, repeticiones a coro, ele. 

En ambos casos el supuesto es el mismo: el acceso a la lengua 
escrita comienza cuando el adulto lo decide. La ilusión pedagógica 
puede mantenerse porque los niños aprenden tanto a hacer como si no 
supieran (aunque sepan), como a mostrar diligentemente que aprenden a 
través del método ch!gido. 

Los niños inician su aprendizaje de la matemática antes de la 
escuela, cuando se dedican a poner orden en los objetos más variados 
(clasificándolos o seriúndolos). Inician el aprendizaje del uso social de 
los números a través de su participación en diversas situaciones de 
cómputo y en las a<.:lividades sociales vinculadas a la compra-venta. 

De la misma manera, inician su aprendizaje del sistema de escritura 
en los más variados contextos, porque la escritura forma parte integrante 
del paisaje urbano. (*) Los niños urbanos de 5 años generalmente ya 
saben distinguir dentro del complejo conjunto de las representaciones 
gráficas presentes en su medio lo que es del orden del dibujo y Jo que es 
"otra cosa". Que a ese conjunto de formas que tienen en común el no ser 
dibujo, se le llame "letras" o "números" no es lo crucial a esa edad. Más 
importante es saber que esas marcas son para una actividad específica 
que es leer. y que ellas resultan de otra actividad también espccírica que 
es el escribir. 

(*) Los datos empíri-:os recogidos en diversos trabajos de investigación 
son con niños de medio urba1io~ de distiilta procedencia social y de 
diferentes países. por eso limita,mos la argumentación a los niños 
urbanos. 



La indagación sobre la naturaleza y función de esas marcas 
empieza en contextos reales, en los que se recibe la más variada 
información (pertinente y no pertinente; frícil o imposible de asimilar, 
etc.). 

El niño trabajo cognitivo (es decir, trata de comprender) desde muy 
temprano informaciones de variada procedencia, los textos mismos, en 
sus contextos de aparición (envases, carteles callejeros, T. V., prendas de 
vestir, tanto como libros y periódicos); información específica destinada 
a ellos (alguien les lec un cuento, les dice que tal o cual forma es una 
letra o un número, les escribe su nombre, cte.); inl'ormación obtenida a 
través de su participación en actos sociales donde estú involucrado el leer 
o escribir. Este último tipo de inl'ormación es el rnús rico con respecto a 
la indagación sobre la función sücial ele la escritura, por ejemplo: se 
consulta el periódico para saber la hora y el lugar de determinado 
espectúculo (indirectamente se informa al niiio que leyendo se obtiene 
información que no se sabia previamente): se consulta el directorio 
telef'ón ico (o la agenda personal) para llamar a un conocido 
(indirectamente se informa al niiio que leyendo se pul.!de recuperar una 
información olvidada, o que escribir es una fixma de extender la 
memoria); se recibe una carta de un familiar, se la lee y se la comenta 
(indirectamente se informa al niiio que la escritura permite la 
comunicación a distancia); etc. 

En todas estas situaciones el propósito de los adultos no es 
informar al niño. Pero el niiio recibe información sobre la función social 
de la escritura a través de su participación en dichos actos (incluso si se 
limita a observar, su observación puede involucrar una importante 
actividad cognitiva). es probablemente a trav0s de una amplia y sostenida 
participación en esta clase de situaciones sociales que el niiio llega a 
comprender algunos de los usos sociales de la escritura. 



Ese es el tipo de información que, tradicionalmente, no es 
transmitido en el comienzo de la instrucción escolar. Ese es el tipo de 
información que ya de alguna manera posee el niño de 6 años que ha 
tenido adultos alfabetizados a su alrededor. 

Hoy día sabemos que ningún niño urbano de 6 años comienza la 
escuela primaria con total ignorancia con respecto a la lengua escrita. La 
información recibida (de algunas de las fuentes mencionadas) ha sido 
necesariamente procesada (es decir, asimilada) por los niños para poder 
comprenderla. Lo que ellos saben no es nunca idéntico a lo que se les 
dijo o a lo que vieron. Solamente es posible atribuir ignorancia a los 
niños pre-escolares cuando pensamos que el "saber" acerca de la lengua 
escrita se limita al conocimiento de las letras. 

En jardín de nii'ios -en esta perspectiva- debería cumplir la función 
primordial de permitir a los nii'ios que no tuvieron adultos alfabetizados a 
su alrededor obtener esa irdormación de base. sobre la cual la enseñanza 
cobra un sentido social (y no puramente escolar). Permitir a los niños que 
no crecieron en un medio urbano con múltiples ejemplos de escritura en 
su alrededor la experimentación libre sobre esas marcas. en un ambiente 
rico en escrituras diversas. Permitir a todos comprender que la escritura 
no sirve sólo "para pasar de ai'io". Devolver a todos la posibilidad de 
escribir sin estar necesariamente copiando un modelo. La copia es uno de 
los procedimientos para apropiarse de la escritura, pero no es el único. 
(ni siquiera es el más importante). Aquí, como en el caso del lenguaje 
oral - es decir, cuando el niño aprende a hablar- se aprende más 
inventando formas y combinaciones que copiando. 

La tan mentada "madurez para la lecto-escriturn" depende mucho 
más de las ocasiones sociales de estar en contacto con la lengua escrita 
que de cualquier otro factor que se invoque. no tiene ningún sentido dejar 
al niño al margen de la lengua escrita, "esperando que madure". Por otra 
parte, los tradicionales "ejercicios de preparación" no sobrepasan el 
nivel cognitivo, el que cstú involucrado en el proceso (y de manera 
crucial). 



5 

Nada de lo que se dice aquí tendría validez si fuera el producto de 
una reflexión bien intenCionada, pero sin sustento empírico. Los límites 
de este trabajo no nos ·penniten presentar los datos en los que nos 
basamos para sustentar estas afinnaciones. (*) 

No sólo es posible sino que es urgente replantear el problema del 
lugar de la lengua escrita en el jardín de niños, y particularmente en el 
grupo de 5 años, evitando la falsa dicotomía planteada en el comienzo de 
este trabajo. Es posible, porque ya hay suficientes datos experimentales 
que nos indican cuál es el camino que siguen los niiios para apropiarse de 
la lengua escrita, y porque hay un grado de teorización suficiente que 
permite comprender ese desarrollo psicogenético. Es urgente, porque 
demasiados niños fracasan en el inicio de su escolarir:lad primari:i. 

(*) Remitimos al lector a los siguientes trabajos: 

E. Ferreiro y A. Teberosky, Los sistemas de escritura en el desarrollo 
del niño, México, Siglo XXI, 1979. 

E. Ferreiro, M. Gómez Palacio, E. Guajardo, B. Rodríguez, A. Vega y 
R. Cantú, El niiio preescolar y su comprensión del sistema de 
escritura, México, Dirección General de Educación Especial, 1979. . 

E. Ferreiro y A. Teberosky, "La comprensión del sistema de escritura: 
construcciones originales del n iiio e información específica de los 
adultos", Lectura y Vida, aiio 11, No. 1, 1981. 

E. Ferreiro, 111. Gómez Palacio y coi., Análisis de las perturbaciones 
en el proceso de aprendizaje de la lecto- escritura, México, Dirección 
General de Educación Especial, 1982 (Sto fascículo) 

No se trata de mantenerlos asépticamente alejados e:le la lengua 



escrita, tampoco se trata de enseñarles el modo de sonorizar las letras, 
ni de introducir las planas y la repetición a coro en el salón de jardín de 
niños. Hace falta imaginación pedagógica para dar a los niños las más 
variadas y ricas oportunidad.es de interactuar con la lengua escrita. Hace 
falta formación psicológica para comprender las respuestas y las 
preguntas de los niños. Hace falta entender que el aprendizaje de la 
lengua escrita es mucho más que el aprendizaje de un código de 
transcripción: es la construcción de un sistema de representación. 
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CONCLUSIONES. 

La propuesta de trabajo que aquí se presenta es resultado de un gran esfuerzo por 
conjunt<1r. un trabajo de investigación documental y el diseño de una propuesta educativa 
para educadoras de nivel inicial, que les permita interesar a los niños en la lengua escrita. 

Como se mencionó anteriormente, nuestro interés por realizar este trabajo, surgió 
a raíz de nuestra estancia en el Centro de Desarrollo Infantil No. 32 (CENDI). puesto que 
observarnos que . .aunque el programa educativo de la SEP. apoya la familiarización de los 
niños con la lengua escrita, no existe ningún documento que apoye a las maestras en 
esta tarea. 

Para llevar a cabo este trabajo decidimos realizar una investigación bibliográfica, 
que incluyó, Ja revisión de temas relacionados con: La historia de la lengua escrita. 
Importancia de la lengua escrita y diversas aproximaciones o métodos dirigidos al 
aprendizaje de la lengua escrita. El propósito de esta revisión fue en primer lugar, dar un 
contexto acerca de la lengua escrita a partir de su surgimiento y el largo proceso por el 
que ha ,pasado para cubrir diversas funciones y necesidades de la humanidad: en 
segunda lugar, mostrar los aspectos más relevantes en relación con la función de la 
lengua escrita, como una herramienta que tiene el ser humano para expresar ideas y 
adquirir información; por último, para saber la forma en la cual se aborda la enseñanza de 
la lengL¡a .escrita desde diferentes enfoques, los cuales dan importancia a distintos 
aspectos que consideran necesarios para que el niño aprenda a leer y escribir. Con 
respecto a esto último, pudimos darnos cuenta que la mayoría de estos métodos ponen 
poca atención en la forma en la cual el niño aprende, lo cual reforzó la idea que teníamos 
con respeciO. a la necesidad de .que existan procedimientos y métodos distintos, que 
contemplen aspectos relacionados con la forma en la que el niño se apropia del 
conocimiento. 

Del mismo modo, también se llevó a cabo la revisión de documentos relacionados 
con la ¡:idquisición de la lengua ~crita, vista desde una perspectiva psicogenética. 
Decidimos darle esta orientación a nuestra propuesta, debido a que los programas 
educativos que actualmente rigen el sistema educativo, para edades de 3 a 6 años, 
retoman la misma y porque al leer las investigaciones respecto al tema, realizadas en 
México prjncipalmente por Emilia Ferre.iro, nos pareció interesante la forma en la cual se 
considera al niño con respecto a su propio aprendizaje. Esto es, el niño ya no es visto 
como un ser pasivo que "aprende" a partir de mera transmisión de infoITTJación, sino que 
es un ser activo que aprende a partir de la propia construcción del conocimiento. Esta 
revisión, nos fue de utilidad para tener mas clara la forma en la cual el niño aprende y a 
partir de esto, tener mayores herramientas que nos sirvieran para diseñar nuestra 
propuesta. 

Se revisaron programas y propuestas educativos como: Nezahualpilli, el de 
Educación Inicial de la SEP. de Educación Preescolar de la SEP. la propuesta para el 
aprendizaje de la Lengua Escrita (PALE), la Guía Didáctica para orientar el desarrollo del 
lenguaje oral y escrito en el nivel preescolar y Aprendiendo a leer y escribir: Prácticas 
Apropiadas de Desarrollo para Niños Pequeños; el propósito de esta revisión fue analizar 
las características generales, objetivos, su postura con respecto a la lengua escrita y a 
partir de esta información retomar algunos elementos que consideramos importantes y 
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necesarios para la elaboración de nuestra .propuesta. Pudimos darnos cuenta, que la 
mayor parte de estos programas y propuestas, no contemplan aspectos que a nuestro 
parecer son esenciales.para interesar a los niños con la lengua escrita. Cabe mencionar 
que retomamos varias características de los programas PALE y del documento de 
Aprendief\da.a leer y escribir: Prácticas Apropiadas de Desarrollo para Niños Pequeños 
(NAEYC) .. 

Como parte final de la investigación documental, realizamos la búsqueda de los 
criterios necesarios para la elaboración. de propuestas educativas, con el fin de basarnos 
en esa información para construir la propia, sin embargo, aun habiendo tomado en cuenta 
aspectos_hásicos para elaborar materiales educativos; en el momento de elaborar el 
documento, encontramos cierta dificultad para incluirlos debido a las características del 
mismo, como por ejemplo. no se incluyen esquemas temáticos o glosarios de términos, 
dado que consideramos que no eran necesarios. 

Cpn respecto a las limitaciones y aciertos.de esta.propuesta consideramos que la 
última palabra las tienen las maestras y el personal docente a quien está dirigida, al 
respecto, consideramos necesario probarla y una vez que se haya obtenido información 
válida, reestructurarla. 

En la propuesta de trabajo, se introdujeron aspectos que a nuestro parecer debían 
ser incluidos. y que no encontramos en .algunos de los programas educativos revisados, 
por ejemplo, se consideró como elemento esencial la inclusión de un sustento teórico el 
cual se t¡iase en la teoria Psicogenética;. se intentó presentar la información, utilizando un 
lenguaje sencillo y más accesible, con la finalidad de que las educadoras tuvieran una 
idea más . .ciara.acerca de la forma en la.cual los niños aprenden la lengua escrita y que 
posteriormente ellas mismas pudieran generar actividades que cubran con los objetivos 
propuestps; .en cuanto al diseño. del manual y. con la finalidad de que las educadoras 
participaran, analizaran y razonaran se incluyeron preguntas interactivas con respecto a la 
informacióp..que planteamos, de esta forma el lector.no se =nvierte en un ser .pasivo. 

Con respecto a las actividades que se presentan dentro de la propuesta. 
decidim95 .dividirlas en cuatro "acciones .clave" debido a .que consideramos que era una 
forma más práctica de manejar la información y de dejar claro los aspectos que 
consider¡mms esenciales desarroUar en Jos niños, para. que interesen. por la lengua 
escrita, sin embargo, cabe mencionar que dichas acciones se relacionan íntimamente 
unas cor¡.otras; se presentan objetivos.de aprendizaje para cada nivel.de edad para que a 
las educadoras les resultara más fácil crear actividades tomando en cuenta el grado de 
desarrol¡o.de.los niños; finalmente,.se.presentan para cada..una de las "acciones clave" 
algunas:actividades relacionadas con el tema, estas actividades tan sólo pretendíamos 
funcionar~..como ejemplos de lo.que.en cadaacción.clave puede realizarse. 

Queremos poner énfasis en que nuestro interés en todo momento, fue presentar 
un matei;i.al.de.fácil lectura,. que.sirviera. de.apoyo para las maestras con respecto a su 
tarea de familiarizar a los niños con la lengua escrita, sin embargo, estamos seguras de 
que el pro~o.que presentamos es totalmente perfectible. 

Cohsideramos que aunque cumplimos con la meta que teníamos en un principio, 
de crear . .una pro.puesta. que pudiera incidir .en una problemática real. utilizando un 
lenguaje sencillo para dar a conocer a las educadoras tanto la base teórica como 
sugerencia,s .. para acercar a los. niños a la lectoescritura; es necesario mencionar 
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también, las limitaciones con las cuales nos topamos durante la realización del mismo. 
Esto es, pudimos percatarnos de la dificultad que existe para crear en general materiales 
educativos, resulta dificil explicar en términos sencillos una teoria tan compleja como la 
psicogenética. Por otra parte, fue un gran reto elaborar objetivos, tratando siempre de 
respetar el..grado.de desarrollo.de los niños, así como sugerir actividades para ellos. 

Finalmente, queremos decir que esta experiencia nos deja un gran aprendizaje 
acerca de lo mucho que hace falta hacer por los niños pequeños, para que .se conviertan 
en buenos lectores y escritores en años posteriores. La utilidad de la propuesta la 
sabremo;;, .una vez que sea aplicada en algún centro escolar y podrá ser. perfeccionada 
gracias a la retroalimentación de los usuarios. 

Pensando un poco más allá del objetivo que tuvimos al realizar esta propuesta 
educativa, podría señalarse que para que esta propuesta pudiera llevarse a cabo, primero 
se tendría .que presentar a las autoridades de Ja SEP. esto con el fin de que conozcan los 
fundamentos, objetivos y la propuesta en general. Es imperativo el hecho de que en caso 
de que fuera aceptada la propuesta. se creara un plan de capacitación para el personal y 
directivos del centro escolar en donde se quiera aplicar, con la finalidad de sensibilizar, 
transmitir la importancia de la familiarizar a los niños con la lengua escrita desde 
temprana edad y también para dar un punto de motivación a las educadoras, con respecto 
a la importancia de su papel en todo este proceso. 

Esperamos que con el trabajo presentado, estemos aportando una alternativa de acción 
para las m,aestras. 

' 
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