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PRESENTACION 1 

Decir que todos los métodos de lec

tura y escritura tienen sus ventajas y 

sus inconvenientes para acabar con que 

todos son iguales ya que a la postre 

consiguen que el niño l ea; o que cual 

quier método es bueno siempre que el 

maestro lo aplique bien o esté conven 

cido de la bondad de lo que hace, es 

algo con lo que no estamos en absolu

to de acuerdo. Afirmarlo supone ne -

gar toda posibilidad a la investiga -

ción pedagógica. Supone, incluso, n~ 

gar que la inve~tigación pedagógica 

produzca mejoras en la educación . 

Verdaderamente, l a escuela avanza 

poco, sobre todo, en cuestiones meto

dolÓgicas. Y esto es muy grave en un 

mundo tan cambiante y en continua evo 

lución . Los descubrimientos de la 

ciencia y los cambios sociales y eco

nómicos, que necesariamente deberían 

provocar alteraciones en las técnicas 

de aprendizaje, pocas veces son ten i 

dos en cuenta por la escuel a. 

Sin embargo, los avances en otros 

campos son evidentes. De las prime -

ras bicicletas o los primeros coches 

de carreras que aparecieron a las má 

quinas y bólidos actuales, hay una 

diferencia abismal . En algunas dis -

ciplinas los progresos son continuos, 

casi diarios. Pero en la escuela p~ 

rece estar todo inventado . Aún hoy, 

muchos profesionales siguen enseñan

do a leer sin preocuparse por el si~ 

nificado del texto: uniendo sonidos 

entre sí y pronun.ciándolos; ya sea u

tilizando las cl ásicas cartillas de 

lectura o a través de 'otros métodos 

analíticos. El resultado es una lec 

t ura en la que el niño vocaliza s iem 

pre aunque esté haciendo lectura silen

c i osa . 

Desde hace tiempo se vienen obser -

vando en los métodos analíticos y en g~ 

neral, en todos aquellos que tienen co

mo punto de partida el sonido, algunas 

deficiencias graves, tales como: 

- El silabeo 

- La falta de entonación 

- Se lee cualquier palabra aunque sea 

un sinsentido, lo cual demuestra que el 

niño no entiende lo que lee. 

- No se hacen los signos de puntua-

ción . 

- Aparecen problemas dixlésicos que 

no son debidos al niño, sino al método 

(al por la, pader por padre, confusión 

de letras, ••• ). 

- Se lee con gran lentitud, pués lo 

que se hace es hablar leyendo. 

- Leer supone una gran dificultad y 

conduce al aburrimiento y al rechazo. E 

llo supone que mucha gente considere la 

lectura como una práctica bastante odio 

sa . 

Y si esto sucede con la lectura, en 

escritura las deficiencias también son 

notables ya que se suele pensar que el 

niño debe de aprender a escribir corre~ 

tamente desde el punto de vista ortogr! 

fico y cali gráfico, antes que a expre -

sarse a través de la escritura, lo cual 

provoca graves problemas y contradiccio 

nes: 

- se realiza una escriturq sinsenti 

do. 

el dictado y la copia no son téc

nicas de aprendizaje sino de control. 

- las muestras y las caligrafías, 

adem ás de convertirse en repet iciones 

inútiles , distorsionan la letra persa -

nal de cada niño y convierten la escri

t ura en ~na actividad difícil y aburri

da. 



Nosotros estamos convencidos de 

que el método natural supera todas es

tas deficiencias y por eso lo hemos e

legido. Este monográfico presenta dos 

experienci~s en esta dirección. La 

primera con niños de párvulos de cua -

tro años realizada en Torres de Segre 

(Lleida), y la segunda con niños de 

cinco años y primero de EGB, en Torren 

te de Cinca (Huesca). 

Los principios o pautas que han 

guiado el trabajo de los dos profesio

nales autores de ambas experiencias, 

han sido: 

- la lectura es una actividad que 

consiste en la captación del signific~ 

do de un texto; por ello, lo más impor 

tante es que el niño se encuentre siem 

pre ante textos a cuyo contenido esté 

ligado afectivamente, ya sea porque los 

protagonice o porque relaten situacio

nes o actividades cuyo conocimiento le 

interesan. 

- dicha captación se produce a tra 

vés de la vista y va directamente a la 

memoria individual del sujeto lector. 

- la vocalización de un texto tie 

ne lugar cuando deseamos que los demás 

participen del contenido del mismo; p~ 

ro entonces la velocidad lectora se re 

duce al ritmo de la comunicación oral. 

- los tiempos actuales exigen cono 

cer tal cantidad de información q ue 

sólo a través de una lectura compren -

siva y rápida conseguiremos mantener 

nos al día. 

- la escritura es un sistema de ex

presión hum9na, por tanto, el niño es -

cribirá, desde el primer momento, pala

bras y frases que le trasmitan un signi 

ficado. Utilizando la escritura en es

te sentido al niño le será mucho más f~ 3 

cil y agradable su aprendizaje. 

- el niño llega a la escritura a 

través del garabato y el dibujo, sin 

necesi_dad de realizar muestras de 1~ ·

tras ni complicados ejercicios de ca -

ligrafía. 

- el niño aprende a escribir co -

rrectamente visualizando las palabras 

e interiorizando su grafía sin necesi

dad de dictados ni reglas ortográficas. 

- finalmente con el método natural, 

el niño aprende a comunicar sus ideas, 

sus intereses, su propia vida, a los d~ 

más; lo cual le ayuda a valorarse como 

persona y le proporciona seguridad ante 

los otros aprendizajes. 

Precisamente porque partimos de la 

vida del niño, la cual evoluciona al 

ritmo que marca la sociedad, pensamos 

que el método natural no es algo cerra 

do o acabado, sino que debe adaptarse 

a l os avances y cambios sociales de la 

misma forma que lo hace el niño. En 

este sentido el camino y las posibili

dades de investigación son inagotables. 

Nosotros aportamos nuestro grano de 

arena. Estamos abiert os a la discu 

sión y a todo intercambio que nos lleve 

a profundizar en esta lÍnea de trabajo. 

COOPERATIVA DE ENSEÑANZA 
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:1 PARVULOS 4 ANOS 1 

LOS NOMBRES 

Lo primero que hice fue poner 

sus nombres en los colgadores y en 

el sitio que eligieron en las mesas. 

A partir de ese momento, tuvieron 

que identificar el cqgador y el si

tio por el nombre. 
Hubo muchos que lo localizaban 

por el lugar en vez de por el nom

bre, pero tarde -o temprano acabaron 

conociendo la grafía ya que no siem 

pre acertaban por orientación, o no 

siempre iban al colgador con el com 

pañero/a sobre el que habían tomado 

la referencia. 
Más adelante les. propuse que 

escribiesen sus nombres en los tra

bajos para que se pudiesen diferen

ciar unos de otros. Como resultó 

que la mayoría no fue capaz de ha

cerlo, escribÍ cada nombre en un 

trozo de cartulina y se repartían 

junto co·n los colores cada vez 

Íbamos a hacer un trabajo. Los 

lores y los nombres eran repartidos 

todos los días por un alumno dife

rente del grupo~ el cual, daba a 

cada uno su nombre. Más adelante, 

el nombre se repartía una sola 

al día, aunque se solían hacer va

rios trabajos. Los que no eran ca~ 

paces de escribirlo sin verlo iban 

a la caja de su grupo, lo buscaban 

y lo ponían. Los últimos dos meses 

no repartíamos ningún nombre; el . 

que no era capaz de escribirlo ya 

sabía que tenía que ir a buscarlo 

a la caja ! 
A pesar de todo, yo siempre 

ponía sus nombres con mi letra en 

los trabajos; y, ante las protestas 

de algunos ~ pqrque ya lo habían 

escrito ", les decía que era para 4 

estar seguro de que yo los había 

visto. No obstante, algunos me lo 

colocaban en el lugar donde lo so
lía escribir yo para que fuese vá-

lido el escrito por ellos. 

Después de la frase del día y 

hasta que empezaban los rincones , 

había un espacio de tiempo que de

dicábamos a escribir nombres ( pus 

todos sus nombres en cartulinas 

colgados de la pared ). La única 

norma era que sólo podían escribir 

los que conociesen, o al menos, de 

bían preguntar antes de escribirlo 

La cosa funcionaba as1 : 

Yo dejaba unos folios con la fe

cha impresa para que ellos los ,fue 

ran cogiendo junto con un lápiz; a 

continuación escribían nombres y 

me decían ( en cada uno o al final) 

los que habían escrito . Entonces 

yo los panía al lado o debajo del su~o 
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A veces, sí estaba muy claro 

no escribía nada. Pero como no to

dos disponían de este tiempo. ( s6-

lo los que acababan antes de ir a 

los rincones ), un dÍa a la semana 
' escribíamos todos los nombres. 

Los dÍas de la semana, los co

lores y otros nombres que teníamos 

repartidos por la clase también se 

podían escribir. 

El viernes solíamos dedicar un 

rato a leer los nombres que había 

por la clase; y dos o tres veces 

desde Navidades he comprobado los 

que conocía cada uno. A final de 

curso había ocho que conocían to -

dos los nombres de sus compañeros 

e son treinta ); otros ocho conocí

an entre veinte y veinticinco; diez 

entre diez y veinte y el resto co

nocían menos de diez. No he compro

bado cuántos conocían de los otros 

nombres que había por la clase. 

Otra actividad que se hizo ne

cesaria fue la de pasar lista, para 

saber los que había en clase. Cada 

día había un encargado por mesa 

e eran de cuatro ), y el trabajo 

consistía en escribir los nombres 

de los que habían venido para en -

tregármelo a mi. 

Los dos últimos meses del cur

so , cada vez que repartía trabajos 

hechos para ponerlos en sus carpe

tas, pedía voluntarios que supie

sen leer los nombres y la mayoría 

quería repartirlos : si alguno no 

entendía un nombre, me lo pregunta

ba y en paz. 

LA FECHA 

Todos los días cambiábamos la 

fecha y poníamos en una cartulina 

cuadriculada el tiempo dei día an

terio~ . Lo hacían por t urno y al 
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que l e tocaba tenía que busc, ar el 

dÍa en una caja donde estaban guar

dados e de lunes a viernes ). Tam

bién poníamos el número por lo que 

hemos contado hasta el treinta y t 

uno .A los que no encontraban el dÍa 

dentro de l a caja, les ayudaba yo. 

Después, se enseñaba a los demás y 

se colocaba en la caseta del tiem-

po. 

LA FRASE DEL DIA 

Tres o cuatro veces a la semana, 

después de ponerse las batas por la 

mañana, nos sentábamos en la alfombra 

y hablábamos. Si algún tema despert~ 

ba el int~rés general (algún acontecí 

miento, un juguete, un animal traÍdo 
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por uno de ellos, etc.), lo aprovech~ 

ba y nos centrábamos en él. Si no, 

yo les iba haciendo pasar por turno y 

les invitaba a hablar haciéndole (al 

que tocaba ese dÍa preguntas sobre 

temas diferentes. Después,la conver

sación era resumida en una frase para 

poder hacer un dibujo sobre el tema. 

La mayoría de las veces se aceptaba la 

propuesta por mí (ellos tenían bastan

tes dificultades, sobre todo al prici

pio), pero a veces salía de ellos, e 

incluso, en varias ocasiones, tuvimos 

que hacer votaciones para ver cual ele 

gíamos. 

.··· 

Mientras iban a hacer pipí (les ve1 

nía a todos a la vez) y repartían los 

colores y los nombres, yo componía la 

frase con una imprentilla de goma, la 

imprimía en los folios y se los iba 

ando a los encargados para que los 

epartiesen. Si la frase hacía alu -

sión a algún niño, en su folio, el Yo 

al nombre. Ejemplo, si la 

era "Robert tiene una granja", 

en su folio se imprimía "Yo tengo una 

granja". 

Luego, mientras dibujaban~ un a~~

lumno (por turno) iba poniendo la fe

cha en los folios con un componedor. 

Yo imprimía la frase procurando 

que quedase bién diferenciada su es -

tructura. Por ejemplo, 

Robert 

tiene 

una granja 
Al principio nubo varios que Vl -

nieron a decirme que algunas letras 

no eran iguales en la pizarra y en la 

imprenta (a, e," r,), pero yo les tran 

quilicé explicándoles que hay cieta 

diferencia entre la escritura ligada , 

y de imprenta, aunque se diga lo mis-

mo. 

Una vez terminada la frase, la es

cribíamos en la pizarra con letra 1ig~ 

da y la leía varias veces. Desde el ~----~------------------------_.~ 
primer momento empezaron a reconocer 

algunas letras de la frase: "Esta es 

la letra de Desií~ y del David" (si 

había una D mayúscula); "Esta letra la 

tengo yo" ·(si descubrían alguna que 

formara parte de su nombre). Entonces 

yo aprovechaba para decirles el nombre 

y de paso les sugería algún otro dese~ 

brimiento. Al final del curso la may~ 

ría conocía las vocales y algunas con

sonantes. No obstante, ellos prefe 

rían identif~carlas de l a f orma que he 

indicado más arriba. e 
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DurBnte el tercer trimestre, en 

que algunos manifestaron deseos de 

escribir la frase en el folio, la 

actividad funcionó así: 

Todos los que se "atrevían", 

(que eran practicamente todos), es 

cribían la frase en el folio copián

dola de la pizarra, con escritura li 

gada y, a continuación, hacían el di 

bujo. Después yo iba pasando por 

las mesas e imprimiendo la frase en 

cada uno. Y si alguna vez un alumno 

me decía que no sabía escribir una 

palabra o una frase, yo siempre le 

contestaba que la escribiese como su 

piese, pero si en última instancia 

no "sabía hacerlo", que no la escri

biese . Ei resultado fué-siempre que 

el alumno se decidiÓ a hacerlo. 
Durante el Último trimestre hici -

mos el troceado y la ordenación de al

gunas frases, pero no de todas. Solí

amos hacerlo los viernes. Yo elegía 

varias f rases de las que habíamos tra

bajado durante la semana y las escri -

bía cuatro veces (una por grupo) en ti 

ras de cartulina. Luego troceaba las 

palabras de cada tira y las repartía. 

Cada miembro del grupo tenía que orde

nar la frase una vez. Después se las 

iban pasando de grupo en grupo y todos 

ordenaban todas las frases. La activi 

dad ha resultado entretenida y fácil, 

ya que las escribía en la pizarra y las 

usaban como referencia para ordenar sus 

trozos de cartulina. A la vez era un 

buen ejercicio de dominio espacial. 

Con las frases del dÍa hemos hecho 

cinco "libros de vida", que los niños 

llevaron a casa. Yo me quedé un ejem

plar de cada una y he hecho tres li 

bros que nos servirán para leer el pró 

ximo curso, ya que continuaré la expe

riencia con ellos. 

LOS LIBROS 

A lo largo del curso hemos hecho 

también varios libros: 

La castañada 

Fuimos a conocer la escuela 

La meva familia (Mi familia) 

La meva habitación (Mi habit . ) 

Animals de casa (Animales do-

mésticos) 
Animals "(Animales). 

Y también un libro de ca-

da alumno, incluido el maes -

tro. 

En los primeros el texto 

lo ponía yo con la impreñilla, 

pero luego hacíamos lo mismo 

que en la frase del día: ellos 

escribían el texto copiando de 

la pizarra y luego yo lo imprimía mien 

tras hacían el dibujo. 

--~/ 
El libro de cada alumno se hacía 

así: 

Yp cogía a un alumno, lo sentaba 

encima de la mesa del profesor y ponía 

s u nombre en varios sitios visibles de 

la clase . A continuación, ellos escri 

bían el nombre er la parte alta de l a 

cuartilla y lo dibujaban. 
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Cuando aca

baban se cogían todos los dibujos, se 

les ponía una portada que decía, 

(Albert) 

dibuixat pels 

seus companys 

(Albert ) 

dibu jado por 

sus compañeros 

se grapaban, se les ponía una varilla 

en el lomo y, el retratado, se llevaba 

su libro a casa más contento que un o

cho. 

Otras actividades que hicimos a lo 

largo del curso relacionadas con el a

prendizaje de la lengua fueron: 

- grabaciones y reproducciones de 

canciones y conversaciones. 

- uno de los rincones era el de los 

títeres; los cogían y les hacían hablar 

a su aire; Algunas veces yo cogía un 

títere y hablaba con ellos. 

- cada quince días dedicábamos par

te de una tarde a 11 Las actuaciones 11 , 

donde cada uno deleitaba a sus compañe

ros con alguna canción, cuento o chiste 
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A veces, se ponían varias de acuerda y 

salían a cantar formando un grupo. 

Finalmente también quiera resaltar 

la correspondencia. Aunque na ha sida 

una actividad básica, hemos mantenida 

intercambios con l as párvulos de Belver 

de Cinca realizando varias envíos de di 

bujos y regalos a lo largo del curso. Y 

a pesar que no captaron la experiencia 

en todo su significado, sí que les hacía 

una gran ilusión recibir las regalas de 
los amigos, así como cuando nosotros 

enviábamos los nuestras· a Belver. 

Yo espero que el próximo curso 

ampliemos el número de nuestros ca -

rresponsales y hagamos de la corres

pondencia una actividad básica. 

Sebastián Gertrudix Rom~ro de Avila 

párvulos de 4 años; curso 1983- 1984 

Torres de Segre (Lleida) 
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_[PARVULOS 

Esta experiencia recoge el traba

jo, a lo largo de dos cursos consecu

tiv~ con un grupo de alumnos de To -

rrente de Cinca (Huesca) , durante pár 

vulos y 1º E.G.B., siguiendo con ellos 

un método global-natural. 

Las actividades de partida han su 

frido variaciones, así mismo se han 

introducido otras nuevas, atendiendo 

al propio interés de los niños y su 

natural progreso,que suponen otras e~ 

~igencias. 

"LA FRASE DEL DIA" 

Todas las mañanas al entrar obser 

vsmos el tiempo que hace y lo coloca

mos en un cartel~ también cambiamos 

la fecha y a continuación llega "La 

frase del día". 

los niños abandonan sus pupitres 

y se sientan en el suelo, delante de 

la pizarra, y un niño (por turno) se 

coloca frente a ellos y cuenta sus vi 

vencias, observaciones, descubrimien -

tos •• , todo aquello de lo que quiere 

hablar._ 

Normalmente se abre un diálogo, 

que sirve para reforzar la comprensión 

e interés del telato. 

Cuanoo el niño no tienen nada más 

que contar, elige una frase (en los 

inicios se elegía entre todos) relacio 

nada con su relato anterior y que pasa 

a ser"la fra~e del día". 

La forma de trabajar dicha frase 

va evolucionando: en preescolar cons

tituirá el centro de interés de la jo~ 

nada, mientras que en 1Q ha servido de 

puente para llegar al . texto libre. 

En .PREESCOLAR, 4na vez escri 

ta la frase en la pizarra ( al 

principio era yo quien la escri 

bía y muy pronto se empezaron 

a soltar los niños ) se hacían 

todos los ejercicios posibles: 

- lectura colectiva en voz 
•\ 

alta. 

- Separacióñ de palabras 

( palmadas que se cuentan) 

- buscar palabras conocidas. 

- buscar palabras o sonidos 

nuevos. 

- inventar frases, de forma 

oral, con la misma · estruc

tura, •• •• etc. 

Se trataba de exprimir la 

frase, agotando todas las posi 

bilidades de trabajo. 

La frase se escribe en el 

orden siguiente : título, fecha, 

nombre del niño/a, texto. Los 

niños la copian en folios apai

sados y la ilustran, guardán -

dalas en las carpetas que ellos 

mismos se han confeccionado. 

~ J..el, ~ 
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Las acti vidades de refuerzo 

que realizamos en preescolar 

fueron : 

- lista con nombre de los 

niños.-

Se ha confeccionado dicha lista 

de forma que se van familiari 

zando con su nombre y con el 

de sus compañeros. Sirve como 

punto de partida ; cuando no se 

acuerdan, pueden recurrir a e

lla. Esta lista ocupa toda una 

cartulina y la letra es grande; 

ayuda a seguir los- turnos de . 

la frase. 

- carteles en l a c lase. -

La clase está llena de carteles 

hechos de cartulina de grandes 

dimensiones, con el nombre de 

los usuales más comunes : piz~ 

rra, reloj, papelera, mesa, si

lla, • ••• etc, para que vayan i 

dentificando cada cosa con su 

nombre y a la vez sirva como 

material de apoyo. 

- expos ición de l as frases. 

Las distintas frases deldía, se 

van colocando una a continua -

ce por once centímetros y con

siste en poner la palabra acom

pañada de su ilustración. Este 

es el diccionario de la clase, 

a modo de fichero que recoge 

las cartulinas. 

Además del diccionario co -

lectivó,_ cada niño tiene su pr~ 

pio diccionario individual. Es

te Último es una libretilla a

paisada , cuya portada han deco-

ción de otra en un panel ( cada ·\. ...................................................... ~ .. • 
día la coloca un niño, que pue-

de ser el mismo que ha hecho la 

frase ), a modo de libro mural. 

Los niños irán releyendo V a la 

ve.z asimilando. 

- Diccionario • 

Hemos confeccionado un diccio~ 

nario con las ·palabras nuevas 

que van apareciendo ( se con

signan los sustantivos ). Es

te diccionario se trabaja de · 

forma colecti va : .a diario se 

escribe la nueva palabra; ca

da día l a escribe un niño. Se 

hace en unas cartulinas de qui~ 

AO 

rado y que utilizan, al igual 

que el diccionario de la clase, 

como material de consulta. Se 

sigue el mismo procedimiento y 

los ni ños copian las palabras 

del dicciúnario de la clase 

( en un principio ), o bien di 

rectamente de la pizarra, ha -

ciendo la ilustración que creen 

oportuna . 

- dominó 

Los niños tienen una cajita don 

de guardan las~ palabras que ano 

tamos en el diccionario, pero 

sin la i lustración, y entre e-



llos juegan a adivinar las pa

labras. En otra se guardan los 

dibujos correspondientes, de 

tal forma que se puede montar 

un dominó de asociación grafi~ 

mo - ilustración. 

1~ ll!ttl 
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- frase mural 

El texto de la " frase del dÍa" 

se copia en una cartulina y una 

vez que los niños la han visto, 

puede troc!cse por palabras y 

se trata de que el niño la re

componga. 

Esta tarea al principio se 

trabajó por grupos hasta que 

los niños tuvieron soltura su

ficiente como para hacerlo so

los. Al final de preescolar es

ta tarea se hace sistemática -

mente de forma individual. 

Los t rozos formados se colo

can en un panel junto al ot~o, 

donde tenemos los folios con 

las distintas frases de lo5 

niños, después de trabajarlo y 

con el t exto ordenado . De ahí 

el nombre de frase- mural. 

Este material es de gran apo

yo para el niño, pues lo ve cons 

tantemente y recurre a él cuando 

necesita alguna palabra. 

- La frase de los disparates. 

Los paneles se van renovando 

y así me encontré con cartulinas 

troceadas de multitud de colores 

que iba guardando en una caja, 

con la intención de que cuando 

hubiera suficientes trozos, el 

niño intentara, mediante la mani 

pulación, crear frases nuevas. 

Al principio les costaba mucho 

esta tarea e intentaban formar 

las frases textuales de dÍas an

teriores, hasta que comprendieron 

la dinámica de esta actividad . El 

error de base era que el niño a-

J~l ¡~ 
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sumía la 11 frase del día 11 dentro 

de su propia realidad y no sabían 

a partir de aquí inventar. 

Un dÍa el grupo de Laura for

mó la frase : 

LAURA FUE A BALLOBAR 

En seguida saltó un niño 

es mentira, Laura no ha ido a Ba 

llobar!, y esto me dio la pista. 

Vamos a inventar frases de menti

ras y ellos mismos bautizaron e~ 

ta actividad como la 11 frase de 

los disparates 11
• 

Esta tarea se realizó primero 

de forma colectiva, luego se de

sarrolló por grupos, y a final 

de este primer curso ( preesco -

lar ), se hacían intentos para 

su realización individual. 
- Explicaciones ocasionales.-

A raíz de las frases y sus comenta

rios, surgen siempre temas de inte

rés que pueden desarrollarse con los 

niños 

- la lluvia 

los transportes 

el pan 

El desarrollo de los mismos va

riará en función de cada uno concre-

to. 

- Cuaderno de animales y p¡antas. 

Los niños han traído plantas a clase 

v también recogen todos los animales 

que pillan, bien en nuestras salidas 

al campo o por cuenta propia. 

Partiendo de la observación v ma

nipulación, los niños hacen pequeñas 

descripciones de aquello que ven : 

¿ cómo es ? ¿ de qué color ? ¿ cuán

t,as patas tiene ? ¿ cuántas hojas o 

flores ? etc. 

El procedimiento era el de obser

var v a partir de ahí dibujaban el 

animal o planta ( en cuartillas blqn 

cas agujereadas y que guardaban en 

distintos apartados de un cuaderno 

de anillas, según se tratase de un 

animal o de una planta ) y entre to

dos se elegía un texto 

¿qué quereis que escribamos del •• 

? 

Dicho texto se copiaba en la pi

zarra ( alguna vez se atrevía a ha

cerlo un niño/a con ayuda de los de

más ) y el resto de sus compañeros, 

después de leerlo colectivamente, lo 

copiaban en sus cuartillas al lado 

de la ilustración. 

Hicieron una portada para cada u

no de estos cuadernos . 

- cuaderno de poesías. -

Al principio de curso, los niños 

aprendieron algunas poesías de tex 

to sencilmo y las dramatizamos. A 

partir de aquí se atrevían a crear 

sus poesías, que yo iba apuntando 

y guardando . 

Al trabajar el cuaderno de ani

males y plant.as pensé en la posi

bilidad de hacer otro que recogie

ra las poesías de todos los niños, 

y nos pusimos a trabajar. 

Cada niño elige de sus poesías 

la que más le gusta, y ésta será 

la que pondremos en el cuaderno . El 

niño copia el texto que luego se 

pasará a la multicopista y se re -

partirá entre sus compañeros. 

Hemos trabajado con la multico

pista de glicerina y los niños son 

capaces de utilizarla ellos solos . 

Antes de repartir las cuarti 

llas con la poesía, se copia el 

texto en la pizarra v se lee con 

la entonación adecuada . Se hace u

na dramatización de la misma v lue

go uniendo expresión oral - gestual 

se recitará. 



Se reparten las cuartillas y los 

niños hacen una lectura individual 

y ya pasan a ilustrar la poesía pa

ra luego poner su nombre. cada ni

ño hizo una portada para poner e~ 

su cuaderno. 

Una muestra de dichas poesías 

es 

.. cf:¡ 

- Los cuentos • 

Los cuentos se pueden hacer de for 

ma colectiva o individual y luego 

se ilustran . 

Hay muchos procedimientos vi -

ñetas, inventado a partir de los 

personajes, utilizando la baraja má

gica, etc. 

- La baraja mágica. -

Consiste en recortar distintas foto

grafías de revistas, pegándolas lue

go en cartulina para que tengan ma

yor consistencia. 

Este material a 

modo de viñetas puede utilizarse de 

distintas formas : 

- se reparten las cartas y se 

inventa un cuento en el que 

cada niño debe continuar el 

.relato según la carta que le 

ha tocado ( según la fotogra- · 

fía ). Después lo ilustran. 

- alguna de estas fotografías 

más ·grandes se puede trocear 

para formar un rompecabezas. 

enseñar las cartas y los ni

ños deben poner, junto a un 

dibujo, el nombre o una frase 

de lo que ven en cada carta. 

- Textos libres .-

Los niños son capaces de escribir 

pequeños textos libres de forma in

dividual y ayudados por todo el ma

t erial de apoyo de que disponen. Pu~ 

den abarcar : sue~os, canciones in

ventadas, pequeñas descripciones , •• 

Un ejercicio que puede incluirse 

en este apartado, es el que los ni

ños pueden hacer preguntas escritas 

en papelitos, bien entre ellos o a 

la maestra/o. Es otra motivación pa 

ra la escritura y lectura. 

- Historia de cada niño. -

Se parte .del centro de interés de 

la familia y cada niño reconstruye 

su propia historia. Se buscan foto

grafías desde su nacimiento y se 

confecciona un album con el material 

recogido . Debajo de cada fotografía 

debe escribirse lo que representa. 

- Biblioteca de clase . -

Tenemos unos cuentos muy sencillos 

que ellos manejan, buscan palabras 

conocidas, las escri ben y luego ha 

cen un dibujo. 

El paso siguiente ha sido el de 

utilizar la revista escolar. Al fi 

nal de curso hay niños que saben 



leer estos cuentos y el resto se 

va soltando poco a poco. 

Hemos incluido en nuestra pequ~ 

ña biblioteca todos nuestros traba 

jos más interesantes. 

Algunos niños se llevan estos 

cuentos a casa y cuando han leído 

uno, lo traen y l o cambian por o

tro. 

1 PRIMERO DE E. G. 8.1 
En PRIMERO·, la 11 frase del día 11 

sirve como inicio de la jornada es

colar; es la primera actividad a 

realizar, trás la observación del 

tiempo y el cambio de fecha. El ni

ño se siente seguro en esta tarea, 

la conoce bien y a través de ella 

llegará a descubrir el mecanismo de 

l alectura, siguiendo cada uno su 

propio ritmo . 

Dicha actividad, perderá pronto 

el cometido que la hizo surgir, no 

constituirá el centro de interés, 

puesto que el niño ya es capaz de 

saltar esta barrera . La frase se -

queda pequeña y el texto pasa a ocu 

par el primer puesto. 

A lo largo de este curso se ha 

seguido trabajando la frase, con si 

milar procedimiento pero con varia

ciones notables. 

Todo el proceso se realiza de 

fo~ma más rápida e por exigencia de 

los alumnos ), seguimos colocando 

las frases en el panel, se trabaja 

la frase-mural de forma individual, 

siguen j ugando con las frases de dis

parates, siguen confeccionando el 

diccionario e individual y colecti

vo ). 

Todas estas actividades en tor

no a la lectura y escritura, sitúan 

al niño en los umbrales de la ad -

quisición de dichos mecanismos e po 

co a poco han roto el molde de la 

frase para intentar el texto, y van 

asegurándose en la lectura ). Es 

ahora cuando finaliza el curso pre

escolar y tras el verano reempren

demos el camino. 

- Diccionario • 

El diccionario -ha evolucionado de 

la siguiente forma : 

- diccionario individual - i -

gual al del curso anterior. 

- diccionario colectivo . - las 

palabras que ya teníamos las 

hemos agrupado por centros de 

interés o por temas: los ali -

mentgs, los animales, el cuer

po, la escuela, la familia, las 

flores , los juguetes, el pueblo, 

la ropa, la casa, el tiempo, 

etc, abriendo un nuevo tema 

siempre que l o exijan l as nue

vas palabras a conocer . 

Una caja de zapatos hacía de 

fichero y unas cartulinas con 

solapas de colores iban abrieD 

do los distintos temas . 

- di ccionari o alfabético.- es el 

último paso y consiste en agru 

par alfabéticament e las pala -

bras e de moment o no se fija 

la atención más que en la pri-



·-

mera letra o comienzo de pala

bra ) dentro de los temas. Es

te diccionario es colectivo p~ 

ra la clase. 

- La imprenta .-

Hemos empezado a imprimir el texto 

de la"frase del dÍa", para confec

cionar el libro de lectura de la 

clase . 

El niño que elige la frase, mien

tras sus compañeros la copian en el 

folio, él la imprime ( imprentilla 

de goma ), manejando los elementos 

más simples del lenguaje ( letras ) 

con l o cual el niño s e acostumbra a 

hacer un análisis ( al igual que em 

pezó por las palabras mediante la 

frase- mural ) que le facilitará la 

tarea de adquisición y dominio de 

la lectura. Este análisis que el n~ 

está realizando está dentro de un 

contexto coherente ya que estamos 

partiendo de su propio lenguaje. 

- Las noticias . -

Por la ~añana los niños hablan y 

cuentan sus cosas ( diálogo que se 

abre con el relato de la frase ). 

Un día un niño dijo que sabía u~ 

na noticia y nos la contó a todos. 

A partir de entonces, dedicamos 

unos minutos para recoger las noti

cids que ha~ ido recop ilando a dia

rio. Unas veces recortaban de perió 

dicos o revistas, leíamos el r ecor

te, se discutía y se colgaba en el 

corcho. Otras veces traían apuntadas 

las que oían por la televisión o 

bien las narraban simplemente . 

1 

' 

1 

Juan 

fue o 

En un cuaderno se iban apuntan -

do las noticias más destacadas del 

día. 

Esta actividad l a considero muy 

positiva por distintas razones : 

el 

- escusa muy útil para la práct~ 

ca de la lectura y escritura. 

- se iealiza una lectura oral

comprensiva que supone : am

pliación del vocabulario, cap

tación de la idea central, di~ 

cusión del tema concreto, etc. 

- despierta el interés por lo 

que ocurre, ya no sólo a su al 

rededor sino en el resto del 

mundo. 

- se crea el hábito por la lec t u -
ra del periódico. 

( Esta tares no se realizó de!lele 
comienzo del curso. Surgió en el 

segundo trimestre ). 

Man u e/ 

la mont oño 
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- El texto libre .-

Por turnos, un niño dice en voz al

ta su pensamiento y se copia en la 

pizarra; se lee colectivamente con 

los alumnos, se corrige y se copia 

en cuartillas. 

Más tarde esta actividad cobra 

importancia y el niño ( que le toca) 

de forma espontánea ( mientras el 

resto de la clase hace una act i vi -

dad libre ) escribe s u pensamiento 

en l a pizarra, t al y como le surge. 



Cuando ha terminado avisa a la cla

se para que, sentados en el suelo, 

frente a dicho texto, hagan una lec 

tura colectiva y luego pasen a ana-

lizar, entre todos, la estructura 
del mismo. 

El niño comprende desde un pri~ 

cipio que el texto engloba más de 

una f~ase ( esta estructura está 

muy trabajada ) y empieza diferen

ciÉndolas por puntos ; luego lle -

ga a un análisis mucho más profun

do. 

A través del texto libre se ha 

llegado 

el niño va corrigiendo los 

giros mal hechos ( traduce 

del torrenti al castellano ) : 

confusi6n de preposicicnes, 

utilizaci6n de palabras que 

no existen en castellano, etc . 

Mejora, por tanto, su expre -

si6n oral, escrita, y amplia 

su vocabulario. 

- descubre alguna regla gramati 

cal a partir de la experimen

taci6n : uso de las mayúscu -

las, M antes de P y.B, dife 

rencia y sabe utilizar ¿ por 

qué ? y porque, ¿ cuándo ? y 

cuando, ¿ c6mo? y como , ••••• 

- signos de puntuaci6n. - el ni

ño se acostumbra a ordenar su 

pensamiento. Utiliza : los 

puntos, las comas, dos puntos. 

Lee con entonaci6n adecuada. 

- Descubre el acento.- sn8uentra 

las palabras acentuadas y a 

menudo localiza le silaba t6-

nica. 

El niño no s6lo s~be utilizar 

estas reglas gramaticales sino que 

las tiene asumidas, puesto que ha 

llega~o a ellas no por el aprendi 

za je memoristico sino p8r la obser 

vaci6n y manipulaci6n. 

Considero que esta actividad tie 
ne un valor pedag6gico incalculable, 

puesto que el niño va haciendo ha 

llazgos que le permi ten utilizar 

bien el lenguaje desde sus inicios. 

El niño va adquiriendo seguridad, 

mejorando su expresi6n ( en todas 

sus facetas ) por la experimentaci6n 

diaria. 

Cada texto diario, una vez corr~ 

gido, es copiado por los alumnos y 

guardado en unas carpetas similares 

a las de las frases, pero de tamaño 

cuartilla. La ilustraci6n del texto 

es libre. 

Además de este texto diario, el 

niño siempre que quiera, puede hacer 

textos de forma voluntaria. 

El texto libre permite : 

- crear cuentos y poesias. 

- escribir : sueños canciones, 

descripcion~s, •••••• 



_____ ,_..__, 

- aportar sus trabajos para la 

revista escolar. 

- mantener correspondencia es

colar. 

Estos trabajos libres se realizan 

en un cuaderno destinado a ello en 

el momento elegido por los alumnos. 

- Poesías .-

Los niños crean poesís de forma to

talmente libre que irán guardando en 

sus cuadernos de anillas con una i

lustración de la misma. Cuando hay 

suficientes, se elige una de cada 

niño y se confecciona el libro de 

las poesías. 

- Cuentos -----·-
Los niños crean sus propios cuentos 

según distintas modali dades 

- individuales : narración e ilus 

tración, secuenciado por viñe

tas. 
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- colectivos: secuenciados por vi 

ñetas, partiendo de los personajes que 

inventan, con la ilustración de secuen 

cias que sacan al azar (baraja mágica) 

etc. 

- Libroforum. -

Elegimos uno de los libros colee -

tivos, confeccionamos un cuestionario 

y lo trabajamos por grupos. Los dis -

tintos grupos aportaron sus opiniones 

y entre todos se completó el mismo. 

Después pasaron a ilustrar las viñetas, 

de gran tamaño, decorando las paredes 

de la clase. 

Repetimos la experiencia con el tex 

to de un cuento sacado de un libro y s~ 

guimos el mismo proceso. 

El resultado de una y otra vez eran 

diferentes. Pude observar que 'con su 

propio cuento los niños se sienten mu -

cho más motivados por el trabajo. 

Dicha actividad se fué repitiendo 

periódicamente, llegando los niños a 

crear pequeños debates, todos ellos muy 

enriquecedores. 

- Sueños, canciones, descripciones , 

adivinanzas. 

Los niños podrán escribir sobre a -

quello que tenga i nterés especial para 

ellos. 

- Revista escolar 

Los niños deben de ordenar sus pen

samientos a la hora de redactar un artí 

culo, escribir un cuento o poesía o al

go semejante que constituya un material 

para publicar. 

A través de su participación en la 

revista, el niño colabora con el resto 

de sus compañeros de colegio, por una 

tarea común. 



Esta revista es un material que p~ 

sa a nuestra biblioteca y que luego ~ 

tilizaremos. El niño se acostumbra a 

la letra impresa, le va perdiendo el 

miedo y a la ve z supone el primer con

tacto con el periódico. 

~!li:fi' 
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- La correspondencia.-

Hemos mantenido correspondencia con 

tres escuelas: Albalate de Cinca, Calde 

arenas y Zaragoza. 

Cada niño tiene su corresponsal, 

siente necesidad de leer su carta y a 

la vez escribirle para contarle sus co-

sas. 

La respuesta a esta corresponden -

cía ha sido sorprendente, los niños han 

llegado a crear lazos afectivos con 

sus amigos, con los cual es han hecho 

intercambios de regalos, sus fotogra

fías, cuentos ••• 

El niño está utilizando la lectu

ra y escritura como instrumentos de co 

municación que le permiten: 

Conocer lo que piensan otros ni-

ños. 

Comunicar lo que ellos piensan. 

Este objetivo es uno de los logros 

más importantes a lo largo de este cur 

so. 

- Biblioteca de la clase. -

Es un recurso situado en un rin -

eón de la clase, utilizada por el ni

ño de forma libre. Cuando acaba su 

tarea, · se coge un libro y se pone a 

·leeer. 

Dicha biblioteca consta: libros 

de consulta (libros de 1Q de distin

tas editoriales y otros monográficos), 

libros de lectura (se han ido compran 

do a lo largo del curso, hemos teni do 

dos maletas cedidas por el Centro de 

Recursos de Ballobar), revistas de To 

rrente, el Chillo (Revista escolar Co 

marcal), otras revistas de distintas 

escuelas, el libro de las frases im

presas y otrbs que han ido aportando 

los alumnos. 

Los libros que hemos comprado es

te curso han sido: 

- Colección Natura 

Tierra y El Mar. 
El Cielo, La 

- Colección Pan con Chocolate 

15 cuentos. Ed. Teide. 

- " De la semilla a la pera "· Do

ce libritos de la editorial Miñón . 

- Colección Altea Bemjamín : sesen 

ta libros. 

No hemos utilizado el tradicional 

libro de lectura, idéntico para to

dos los alumnos, tampoco libros de 



~vt; V!Ctor; esa uva 
es buena. 

~ABRI.A QU( L~:VANTAR "Wétor ve la 
de la viña. 
-dFs buen a esa uva, 
J)on Braa!to.'=> " 

-/.Don Brau!to~ vea [os .. 
barrdes de /Jaen V/no:' 

UN Ní)NUMt:NTO A t.'STOS . 
5ACRiJ:'iCADOS AUTO.R[S QUE 
EN VEZ DE ESCRIB IR CO'SA~ 
TRASCENDENTES PRUi[REN 
ENSEÑARNOS A LEER 

texto; siendo los mismos niños los 

que han confeccionado éstos. 

Los niños pidieron llevarse los 

libros a sus casas para leer durante 

el fin desemana, todos estaban de a

cuerdo y ya en el primer trimestre 

organizamos dicha actividad, que se 

ha sucedido a lo largo de todo el 

curso sin interrupción. 

Debo valorar esta tarea como 

positiva, pues los niños han leído 

semanalmente de uno a tres libros. 

Lo más importante de todo ello, 

además de contabilizar lo leído, es 

el interés que veo en ellos por la 

lectura, siendo algo a potenciar ca

da dÍa más. 

Esta biblioteca ha contado con 

la total aceptación por parte del 

grupo, siendo el rincón más solici

tado de toda el aula. 

Al final del curso se hicieron 

lotes con estos libros ( cinco li -

bros en cada lote ) y cada niño .se 

llevó uno a casa. Estaban emociona
dos con sus libros ( éstos se han com 

prado, . así como el resto del material 

con una aportación económica por par

te de los alumnos al principio del cur 

so ). 

Para mí ha sido muy gratificante 

comprobar que todos los alumnos acaba

sen leyendo corre .ctamente y sin sila

bear, es decir, CJmprendiendo el sig

nificado del texto. La prueba está en 

que si encontraban una palabra que no 

conocían, preguntaban su significado. 

Fichas de animales, plantas, encues

tad, conferencias, salidas o excursio-

Tenemos dos ficheros : uno de ani

ma}es y otro de plantas. Estos fiche

ro9 tienen las fichas i mpresas ( im

pr~nta de goma ) con los datos a re -

11~nar. Cuando un niño captura un ani

ma}• le hace la ficha y lo guarda. 

Fecha 

Lugar 

Hora 

Nombre 

Situación vital 

Recolector 

Observaciones 

Del mismo modo se hace cuando un ni 

ño encuentra una planta, con una ficha 

se~ejante a la del fichero de animales. 

En ocasiones el t ema que estamos 

estudiando requiere hacer una serie de 

en~uestas o bien dar pequeñas confe

re~cias para aportar los datos recogi 

doe al resto de sus compañeros ( tra

bajo de grupos ) ; otras veces hemos 

he~ho visitas, excursiones y salidas 

alc;ampo. 

Todas estas tareas son utilizadas 

comO material de lectura y escritura, 

pues el niño redacta, prepara una en

cuesta, escribe el tema de ~su confe 

rencia, narra una salida, visita o ex

cursión y está utilizando ( una vez 

más ) la escritura y la lectura como 

herramientas de trabajo para canse -

guir un fin. 



Por otra parte, el niño se acos -

tumbra a hablar en público, a escuchar 

a su compañero respetando el turno de 

palabras; en definitiva, a llevar una 
. , 

conversac1on. 

Los niños ~tilizan la multicopista 

de glicerina ellos solos, cuando 

necesitan hacer copias para sus compa

ñeros de un trabajo particular, cuando 

un grupo pasa para el resto de la cla

se el trabajo o aportación concreta 

del tema general. 

- El tema . 

Los temas los eligen los alumnos 

en la asamblea e los viernes por la 

tarde se hace una asamblea donde se 

Tevisa el trabajo efectuado en la se

mana y se fijan las tareas de la serna 

na siguiente ), se trabajan una o va

rias semanas en función de cada tema 

concreto. 

Elaboración del tema : 

1Q.- entre todos se confecciona el 

guión o puntos a estudiar. 

2Q .- se reparte el trabajo por gru

pos. 

3Q.- consultan libros y se asesoran. 

4Q. - elaboran la actividad concreta 

del grupo. 

SQ. - mediante la multicopista, dan co

pia a sus compáñeros del trabajo del 

grupo • 

6Q.- aportaciones de los distintos 

grupos . 

7Q. - confección del librito monográ

fico. 

Siguiendo esta línea, la adqui

sición de conocimientos es segura, 

pues el niño ha manipulcdo y obser

vado los distintos materiales para 

la realización del tema . El niño co 

nocerá su .propio medio, se preocupa

rá por los fenómenos de la naturale

za,descubre la vida vegetal y animal 

conoce la realidad sociaÍ en la que 

se mueve, sintiéndose parte integra~ 

te de la misma. 

NUESTRA CLASE 

A lo largo de estos dos años he 

vivido esta experiencia dej~ndome u

na profunda huella tanto a nivel per 

sonal como profesional. 

Como consecuencia de ello he he

cho una serie de reflexiones que me 

gustaría apuntar 



- Es erróneo pensar, que hay que 

educar al niño para que llegue a ser 

adulto, puesto que entonces nos ol

vidamos de una realidad y es que el 

niño tiene su propio mundo y que hay 

que entrar en él para llegar a esa 

comwnicación e inicio del aprendiza-

je. 

Hay que dejar que el niño se 

mueva libremente, no coartando las 

múltiples posibilidades de expresión 

que tiene, sino todo lo contrario, 

apoyarle y estimularle para que si

ga adelante. 

- El niño debe ser protagonista 

de su propio aprendizaje y solo así 

.¿.¿ 

conseguiremos el estímulo necesario 

para nuestra tarea. 

- Considero este tiempo compartí 

do con ellos altamente enriquecedor. 

Los niños se han ido"construyendo" 

su clase, no como algo ajeno a sus 

casas sino como un rincón más donde 

además de aprender, l o hemos pasado 

muy bien. 

Mª Blanca ·Gaspar Pontítero 

Párvulos y 1Q de E.G.B. 

Torrente de Cinca 

Huesca 
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iv1 ª José Ma.donar 

Las hadas de colores, 

r- esaron los ~ritos, 
las miradas tardias; 
se atrofiaron las sirenas humeantes •.• 

Rejuvenece la tierra. 
El nioo se adormece. 
El árbol tiembla. 

Rejuvenece la tierra 
y es la vida que, serena, 
rejuvenece. 

Ojos, lirios, encuentros, 
soledades renovadas, 
suaves amarillos. 

Hejuvenece la tierra EN PAZ. 

disfrazadas de marin~sas amarillas, 
destruirán el cristal insistente 
dejando penetrar arcos iris 
para inundar de amor 
los labios de los nidos. 
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