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RESUMEN 

Madrigal Abarca, Marta 
La enseiianza de la escritura como 
proceso a estudiantes de espafiol 
como segunda lengua de nivel avanzado. 

lnforme final de practica dirigida. Maestria Espaiiol 
como Segunda Lengua. San Jose, C.R. 
M. Madrigal Abarca, 2005. 
260h.: it. 

Por mucho tiempo, las investigaciones en la ensefianza de idiomas han 

identificado cuatro destrezas: escucha, habla, lectura y escritura. Sin embargo, 

la mayoria de programas de espaiiol como segunda lengua enfatizan el habla y 

la escucha, excluyendo las otras destrezas por ser consideradas menos 

importantes para la competencia comunicativa, principalmente, la escritura. 

El objetivo principal de este proyecto es determinar la incidencia en el 

desarrollo de la produccion escrita en espaiiol de una propuesta metodologica 

desde el enfoque al proceso en estudiantes de nivel avanzado al aplicar 

estrategias para la redaccion de distintos tipos de textos. Esto conlleva a 

diseiiar una estrategia didactica de escritura en espaiiol con la aplicacion de las 

tres fases del enfoque al proceso: preescritura, borrador y revision. Ademas, 

elaborar documentacion didactica para la enseiianza de la redaccion en 

espaiiol dirigida a estudiantes de espafiol como segunda lengua. 

Primeramente, se mide cada fase del proceso con una escala de 

frecuencia organizada de mayor a menor con 10s criterios: siempre, casi 

siempre, a veces y nunca. Los datos relativos a cada una de las tres etapas se 

detallan en graficos separados. 



Seguidamente, se hace una comparacion entre la primera redaccion que 

10s estudiantes escribieron a1 inicio del curso y la ultima, para determinar la 

eficacia de la metodologia empleada. Los criterios evaluados se incluyen en 

cuatro apartados: el contenido, la organizacion, la expresion y la gramatica y 

puntuacion. Para evaluar cada criterio se utiliza una escala de valores que mide 

la calificacion excelente, con una correspondencia de 5 puntos; muy bueno, 

con 4 puntos; bueno, con 3 puntos; regular, con 2 puntos y deficiente, con 1 

punto. 

Relacionado con el proceso se concluye que, a1 realizar las actividades 

incluidas en cada fase, 10s estudiantes pudieron mejorar en cuanto al 

planeamiento y la organizacion del texto en general, ya que al elaborar lluvias 

de ideas, establecer el proposito y la audiencia, plantear la introduccion, el 

desarrollo y la conclusion, redactar varios borradores, y utilizar diferentes 

tecnicas de revision y correccion fueron estrategias que resultaron muy utiles 

para redactar textos cohesionados y coherentes. 

En cuanto al product0 final del escrito se demostro que con la 

metodologia empleada, 10s estudiantes mejoraron en la mayoria de 10s criterios 

evaluados, al alcanzar calificaciones de "Excelente" o "Muy bueno". De manera 

que la revision constante de la forma y del contenido desde la primera 

redaccion hasta la ultima durante todo el proceso permitio que 10s estudiantes 

aprendieran no solo a reformular y mejorar su escrito, sino tambien 10s 

elementos formales de la estructura del idioma, tales como ortografia y sintaxis. 



Por ultimo, se ofrece un manual que permite guiar al profesor en la 

ejecucion de ejercicios afines a la composicion de diferentes textos escritos. 

ENSENANZA DE LA REDACCION; ESPANOL COMO SEGUNDA LENGUA; 
ENFOQUE AL PROCESO. 

M.L. Carlos Sanchez Avendafio 

Sistema de estudios de Posgrado en Espafiol como Segunda Lengua 



LA ENSENANZA DE LA ESCRITURA COMO PROCESO A ESTUDIANTES DE 
ESPANOL COMO SEGUNDA LENGUA DE NlVEL AVANZADO 

1. Pregunta de investigacion 

iC6rn0 incide en el desarrollo de la destreza de la produccion escrita una propuesta 

metodologica de la escritura en espaiiol como segunda lengua desde el enfoque al 

proceso en estudiantes de nivel avanzado, al aplicar estrategias para la redaccion de 

distintos tipos de textos? 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Determinar la incidencia de una propuesta metodologica de escritura en espaiiol como 

segunda lengua desde el enfoque al proceso en estudiantes de nivel avanzado en el 

desarrollo de la destreza de la produccion escrita, mediante la aplicacion de 

estrategias para la redaccion de distintos tipos de textos. 

2.2 Objetivos especificos 

1. Diseiiar una propuesta de escritura en espaiiol como segunda lengua para 

estudiantes de nivel avanzado desde el enfoque al proceso mediante una 

metodologia comunicativa; a fin de brindar estrategias para la elaboration de 

diferentes tipos de textos. 

2. Verificar 10s resultados de la aplicacion del enfoque al proceso en el 

aprendizaje de la redaccion de diversos textos escritos. 



3. Elaborar documentation didactica para la ensehanza de la redaccion en 

espahol dirigida a estudiantes de espahol como segunda lengua. 

3. Justificacion 

Los procesos de modemizacion de las sociedades contemporaneas han 

desembocado en una nueva etapa del desarrollo del ser humano, denominada 

globalization. Esta etapa se caracteriza por el desarrollo voraz de nuevo culto a la 

tecnologia, que influye sobre todos 10s espacios de la vida del hombre, desde su 

percepcion del mundo, hasta 10s medios de informacion y comunicacion. 

El lenguaje tambien va a estar mediatizado por estos procesos globalizantes, 

ya que, si bien es cierto a h  subsisten sociedades donde la oralidad cumple la 

funcion primordial de la produccion y transmision de la cultura, en sociedades con 

mayores niveles de industrializacion, esa funcion es compartida por la escritura. 

En el mundo globalizado, la escritura cumple un papel fundamental al 

convertirse en un soporte de las funciones de socializacion llevadas a cab0 por 10s 

aparatos ideologicos, tales como la familia, la escuela y la iglesia, entre otros. En la 

actualidad, la escuela como institucion social ha cobrado una gran relevancia, puesto 

que, debido a la incorporacion creciente de las mujeres dentro de la poblacion 

economicamente activa, las funciones asumidas antaho por la familia son llevadas a 

cab0 por la escuela. 

Gran parte de la vida de 10s nihos y jovenes se desenvuelve en esta institucion, 

la cual no solamente les enseha valores y normas, sin0 tambien les provee de un 

espacio de aprendizaje que les garantiza el desarrollo de sus facultades intelectuales 

y morales. De tal forma que las posibilidades de insercion exitosa en la vida 

econornica, cultural y politica de 10s miembros de cada comunidad dependen, en 



buena medida, de la escolarizacion y esta, sin duda alguna, de la capacidad de leer y 

escribir. 

La habilidad de aprender a escribir es una de las tareas mas dificiles que el 

aprendiz debe enfrentar al tener que vencer obstaculos como la ansiedad y la 

frustracion que muchas veces conlleva el aprendizaje de la escritura. Esta 

problematica se ve recrudecida para 10s estudiantes que quieren aprender a escribir 

en una lengua extranjera, porque no solamente deben saber manejar la estructura y la 

forma de una lengua que no es la propia, sin0 que tambien al escribir tienen que tener 

conocimiento de un conjunto de reglas de adecuacion, coherencia y cohesion. 

Se debe tener presente que hablar y escribir son habilidades muy distintas y 

que, en la enseiianza de una segunda lengua, estas destrezas deben ser abordadas 

de distinta manera. En la lengua hablada, el estudiante puede aprender a hacer uso 

de la entonacion, la acentuacion y 10s aspectos paralingiiisticos como la expresion 

corporal y valerse de la respuesta de su interlocutor que le confirma si su mensaje 

sido comprendido o no. Ademas, tiene la posibilidad de negociar para que 

comunicacion sea efectiva. 

Sin embargo, cuando este mismo aprendiz se enfrenta a la tarea de escri 

debe poner en practica otros elementos que le ayuden a expresar sus ideas de 

ibir 

la 

manera mas clara posible, haciendo uso de las convenciones de la lengua escrita y 

tomando muy en cuenta el receptor del mensaje, ya que de el no puede obtener 

respuesta inmediata. 

Por lo tanto, la lengua escrita no es una habilidad que se puede adquirir de 

forma espontanea, sin0 que se vale de otras estrategias que el educador puede 

brindarles a 10s alumnos con el proposito de que descubran sus propias formas de 

escritura. Esta situacion es una justificante para que profesores, adores d 



investigadores en segundas lenguas hayan hecho publicaciones de libros y manuales 

que enseiian a sus estudiantes esta destreza. Sin embargo, este material no esta 

basado en una estrategia metodologica acorde con las necesidades de aprendizaje 

del estudiante. Asi, 10s recursos bibliograficos utilizados para la enseiianza de la 

escritura carecen de planteamientos teorico-metodologicos que desemboquen de 

manera Iogica y ordenada en las situaciones de aprendizaje, o actividades para 10s 

distintos contenidos. 

Tomando en cuenta todos 10s aspectos anteriores, el proposito general de este 

proyecto consiste en concretar una estrategia pedagogica de la enseiianza de la 

escritura del espahol enfocando el proceso y no el producto. En este enfoque 

metodologico, el texto escrito no es percibido solamente como un producto final, sin0 

como un proceso que toma en cuenta tanto aquellos factores que se dan en el interior 

de la mente del escritor como 10s que proceden del exterior, es decir, las 

circunstancias que motivan o inducen a escribir. 

Ademas, este proyecto propone recursos teorico-practicos y creativos, 

estructurados secuencialmente a partir del planeamiento y ejecucion de situaciones 

de aprendizaje dinamicas, basadas en experiencias cotidianas de la vida de 10s 

estudiantes. 

4. Estado de la cuestion 

En la actualidad, muchos investigadores y profesores de espaiiol como 

segunda lengua o lengua extranjera estan de acuerdo en que es importante enseiiar 

la escritura como una destreza individual. De esta manera, muchos de ellos se han 

abocado a la tarea de desarrollar teorias, programas, libros de textos y diversas 

investigaciones que son ~jtiles herramientas en la ensefianza de esta destreza. Sin 



embargo, al hacer una revision bibliografica sobre el tema, se detectaron basicamente 

dos aspectos. Por una lado, el poco material disponible, ya sea de la escritura de 

espaiiol o de otro idioma como segunda lengua o lengua extranjera, y por otro lado, la 

existencia, en nuestro medio, de unicamente fuentes citadas por otras fuentes, lo cual 

se convierte en una gran limitante para investigaciones subsiguientes. 

A pesar de esto, 10s trabajos revisados han aclarado un poco mas el 

panorama del campo de estudio y de ellos se extraen cinco puntos fundamentales: el 

tratamiento de la escritura tomando como punto de partida la lengua materna, 10s 

efectos de la L1 en el proceso de escritura de una L2, el aspect0 cognitivo que se da 

en el act0 de la composicion y la relacion de la escritura como un proceso, la relacion 

entre escritura y el ambiente, y las tecnicas de retroalimentacion y evaluacion para 

mejorar la destreza de escritura. 

Respecto del primer punto, es necesario anotar que la cantidad de 

investigaciones a las que tuvimos acceso sobre escritura en espaiiol como segunda 

lengua es limitada. Si bien es cierto existen investigaciones del tema, estas no son 

especificamente del espafiol, sin0 de otras lenguas como el ingles, el chino o el 

frances. De todas maneras, la mayoria toman como base 10s estudios hechos en 

lengua materna, ya que 10s investigadores estan de acuerdo en que no solamente 

existen algunas diferencias entre la lengua materna y la segunda lengua, sin0 que 

tambien hay un importante nucleo de similitudes. Al respecto, Manchon, Roca y 

Murphy (2000: 279) opinan: 

"Una de las caracteristicas comunes de 10s estudios (...) es que la mayor patfe de 
ellos, como casi todas /as investigaciones sobre escritura en L2, tienen su punto de 
patfida en modelos y diseiios de investigacion creados en principio para analizar 10s 
procesos de escritura en L I .  " 



Segun estos autores, entre 10s rasgos especificos del proceso de escritura en 

L2 se debe situar obligatoriamente el recurso de la lengua materna. Ademas, un 

modelo explicative de la composicion en L2 debe poder dar cuenta del recurso de la 

lengua materna, tanto a nivel de procesos de composicion como de analisis de 

productos escritos. 

Manchon, Roca y Murphy hicieron valiosos aportes resultantes de una 

investigacion que se encuentra en el marco de un modelo marcadamente cognitivo 

llamado Escritura como proceso, el cual intenta adentrarse en el conocimiento de 10s 

procesos mentales que tienen lugar mientras el escritor genera, organiza, revisa, 

transforma, pule y expresa sus ideas con el objetivo de producir un texto escrito. Este 

trabajo presenta algunos resultados que 10s autores vienen realizando desde 1994 en 

el campo de la escritura en lengua extranjera. 

Una de las metas la constituye el estudio de las posibles interacciones 

existentes entre el grado de dominio de la L2 y la capacidad estrategica de 10s 

individuos a la hora de componer. Ademas, se estudia la relacion entre la proficiencia 

y la dimension de 10s procesos de composicion, el uso de las Operaciones 

Retrospectivas en la composicion en L2, 10s problemas lexicos a 10s que el escritor de 

L2 se enfrenta y el recurso de la lengua materna como mecanismo de resolucion de 

problemas en la escritura en lengua extranjera. 

La muestra seleccionada para la investigacion estuvo compuesta de 21 

hablantes de espaiiol y aprendices del ingles como lengua extranjera, divididos en 

tres niveles de dominio de la L2: siete estudiantes de preintermedio (nivel I ) ,  siete de 

intermedio (nivel 2) y siete de avanzado (nivel 3). Cada sujeto realizo dos tareas de 

composicion (argumentativa y narrativa) en L1 y L2, siguiendo la tecnica de 



pensamiento en voz aka, la cual es un procedimiento metodologico en el que el sujeto 

verbaliza lo que pasa por su mente mientras realiza una tarea. 

Para hacer este estudio, se tomaron como puntos importantes 10s resultados 

de diversos trabajos realizados por otros investigadores. Pero, como 10s mismos 

autores mencionan, la mayoria de estos son tornados de anteriores investigaciones 

que analizan 10s procesos de escritura en la lengua materna. De esta manera, se 

refieren a la comparacion del comportamiento de 10s mismos individuos componiendo 

en su lengua materna y en la segunda lengua. Entre 10s resultados obtenidos se 

destaca el hecho de que algunos escritores guian sus procesos de escritura siguiendo 

un mismo modelo mental de la composicion, por lo tanto, usan una serie de 

estrategias individuales adquiridas en la L1 que se transfieren practicamente intactas 

a la L2. Estas estrategias se vuelven mas evidentes cuando el grado de dominio de la 

segunda lengua dificulta poder hacer frente al conjunto de demandas que requiere la 

tarea de escritura. 

Los autores llegaron a la conclusion de que el grado de dominio de la L2 del 

escritor condiciona la asignacion de recursos a 10s distintos macroprocesos de 

composicion. Es decir, a medida que aumenta la proficiencia del escritor, aumenta el 

tiempo dedicado a planificar y disminuye el tiempo dedicado a formular. 

Por otra parte, el nivel de proficiencia tambikn condiciona las metas que se 

plantea ei escritor, especialmente en lo que respecta a la formulacion y revision. En 

cuanto a la formulacion, 10s resultados muestran la existencia de un intento por 

mejorar la calidad de ideas, la forma de expresarlas y la coherencia textual en un nivel 

avanzado. En la revision, 10s datos de 10s dos niveles inferiores muestran un perfil 

similar de distribucion de 10s propositos compensatorio ideativoltextual, mientras que 



el grupo avanzado dedica mas tiempo a la revision del texto para clarificar y elaborar 

ideas. 

En conclusion, 10s autores observan que la variable que condiciona a1 escritor a 

recurrir a su L1 o a la L2 para volver a lo escrito es la mayor o menor presencia de la 

L1 en el proceso total de la composicion. Debido a que el recurso de la lengua 

materna esta condicionado por el grado de proficiencia del escritor, se puede afirmar 

que existe una interrelacion entre el dominio de la L2 y las formas que toman las 

operaciones retrospectivas. 

Por todos estos hallazgos, el estudio supone una contribucion importante en el 

entendimiento de 10s procesos cognitivos que tienen lugar mientras se intenta producir 

un texto en una lengua extranjera. 

Por otra parte, Omaggio (1993) cita 10s estudios realizados por Krapels en 

1990. Dicho autor declara que existe gran cantidad de hallazgos inconclusos y 

contradictorios en cuanto a la aplicabilidad de 10s resultados en las investigaciones de 

la lengua materna en el contexto de una L2. Agrega, ademas, que existen 

discrepancias en cuanto a1 proceso de escritura en ambas lenguas, ya que, mientras 

algunos opinan que 10s procesos son similares, otros expresan que hay muchas 

diferencias. S e g h  sus observaciones, el uso de la lengua materna vario de acuerdo 

al tema, por ejemplo, se usa mas la L1 en las composiciones sobre temas que son 

mas propios de la cultura de la lengua nativa que en 10s temas que se centraron en la 

cultura meta. Krapels concluye que 10s investigadores de segundas lenguas y lenguas 

extranjeras, mas que centrarse en sus similitudes, deberian empezar por revisar las 

diferencias del proceso de escritura entre una lengua nativa y una segunda lengua. 

Asimismo, Omaggio (1 993) cita otros dos importantes estudios que analizan el 

efecto de la lengua materna en el contexto de lenguas extranjeras: uflo es sobre la 



escritura en frances y el otro de la escritura del ingles. El primero se refiere a un plan 

piloto hecho por Bland, Noblitt, Armington y Gay en 1990. Estos investigadores usaron 

un programa de computadora Systeme-D, con 10 estudiantes de frances de primero y 

segundo de aiio de secundaria. 

Estos autores encontraron que 10s estudiantes aun no entendian el parafraseo 

como una estrategia util para expresar sus propios pensamientos en la segunda 

lengua. Por lo tanto, recomiendan que tales estrategias deberian ser ensehadas como 

parte del aprendizaje de la escritura. Afirman, ademas, que las investigaciones en 

este aspect0 darian mas entendimiento en cuanto al progreso no lineal que 

caracteriza gran parte del proceso del aprendizaje de una lengua. Igualmente, 10s 

resultados de esta investigacion muestran claramente que, por lo general, 10s 

aprendices recurriran al uso de su lengua materna cuando compongan en el idioma 

extranjero, especialmente en 10s niveles mas bajos. 

El otro estudio citado por Omaggio (1993) es el realizado por Friedlander en 

1990. Este autor investigo 10s efectos del uso de la lengua nativa en la escritura en 

ingl6s como segunda lengua, entre un grupo de estudiantes chinos del nivel 

avanzado. En su investigacion cita 10s estudios hechos por Chelala en 1981, 10s de 

Lay en 1982 y 10s de Johnson en 1985, quienes corroboran 10s hallazgos encontrados 

por Friedlander: 10s estudiantes pueden aprovechar mucho su lengua materna 

mientras componen en una lengua extranjera bajo ciertas circunstancias. Ademas, 

expone este autor, el uso de la lengua materna puede ayudar a 10s estudiantes a 

recuperar mas infonnacion en ciertos tipos de temas y asi aumentar la calidad de sus 

composiciones finales. 

Friedlander estudio las composiciones de 28 individuos chinos, en las cuales 

observo que 10s estudiantes usaron su idioma dependiendo del tema. Asi, usaron m8.S 



su lengua materna cuando 10s temas estaban mas relacionados con sus experiencias 

en China, per0 aprovecharon mas el uso del lngl6s para planear composiciones 

relacionadas con las experiencias en la cultura inglesa. En otras palabras, cuando la 

lengua usada para iniciar el proceso de escritura estaba relacionada con la lengua en 

la cual el tema se habia experimentado, 10s resultados fueron superiores en terminos 

de contenido, calidad de planeacion y calidad del resultado del ensayo. 

El estudio de Friedlander concluye con la observation de que el uso de la 

lengua materna, en ciertos aspectos del proceso de escritura, puede ser desventajoso 

si el punto principal de la escritura no es desarrollar las destrezas linguisticas, sin0 

mas bien refinar las destrezas ya desarrolladas. 

Otro tip0 de estudios en escritura relacionan el proceso de composicion y el 

contexto. En esta area se destacan 10s realizados por D. Graves en 1981 y 1983. Este 

investigador (citado por Jurado Spuch, 2005), en un period0 de dos aiios, condujo una 

investigacion sobre el proceso de composicion de niiios de edades que oscilaban 

entre seis y diez afios. La finalidad del estudio era determinar como aprenden 10s 

niiios a escribir. Los comentarios y 10s hallazgos encontrados parecen ser tambien 

aplicados a 10s adultos. Segun su opinion, para 10s niiios, la escritura es un oficio, ya 

que es importante manipular informacion y palabras hasta hacerlas corresponder con 

el significado planeado. 

En realidad, el trabajo de Graves es un fuerte acercamiento a la escritura como 

un proceso, en el cual el escritor esta profundamente involucrado y le es posible 

reconocerse en su escritura. El escritor esta listo para atender 10s rasgos del discurso 

con 10s que debe cumplir una buena composicion. En este aspecto, Graves se centra 

en dos puntos fundamentales: una tecnica llamada "writing conferences" 



(conversaciones mantenidas entre el profesor y 10s estudiantes para guiarlos a re- 

examinar sus propias composiciones, ya sea en forma individual o grupal), y otra que 

llama "voice and ownershipn (voz y propiedad). El concept0 "Voice" se refiere a la 

huella que el escritor deja en su composicion, ya sea seleccionando, escogiendo y 

organizando la informacion de acuerdo con sus propios intereses, y Ownership, que 

es cuando el escritor se mira a si mismo, de manera que el significado es proyectado 

y reflejado en su propia composicion. 

Otras investigaciones relacionan la escritura con la pedagogia. En este sentido, 

10s estudios en L1 y L2 han seguido diferentes lineas de investigacion. Estas han 

empezado a mirar al escritor y el context0 en el que este escribe. Entre las 

investigaciones mas importantes Jurado Spuch (2005) cita las realizadas por Graves 

en 1983, Calkies en 1983, Kantor en 1984, y Dunn y otros en 1985; estos tres ultimos 

citados en 10s estudios de Zamel de 1987. Este tip0 de investigaciones es llamado 

"classroom-based", el cual implica la observacion del ambiente de la clase donde 

escriben 10s estudiantes. 

A pesar de que Jurado Spuch no aclara bajo-que circunstancias se hicieron las 

investigaciones, cuales fueron 10s sujetos de estudio ni cual fue la metodologia usada, 

es importante referirse a estos estudios, pues las conclusiones a las que llegan son 

pertinentes para la ensehanza de la escritura. Las conclusiones son: 

La manera en la que 10s aprendices se desarrollan como escritores esta 

influida por el ambiente de la clase y 10s factores situacionales que 10s rodean. 

Los profesores necesitan sensibilizar a sus estudiantes para que se desarrollen 

como escritores, por ejemplo, no pedir lo que esta mas alla de la intencion o 

del conocimiento de 10s alumnos. 



Por ultimo, las investigaciones sobre escritura mencionan 10s estudios cuyo 

punto de interes son 10s efectos de la retroalimentacion y evaluacion en la escritura de 

un segundo idioma o lengua extranjera. De acuerdo con Omaggio (1993), 10s 

resultados de estos estudios han sido contradictorios, puesto que, mientras algunos 

opinan que se responde primeramente al contenido y no a la forma, otros sugieren 

que tanto la forma como el contenido son tornados en cuenta. Asimismo, algunos 

estudiosos recomiendan dejar la revision de la forma para el borrador final, mientras 

que otros prefieren tomar en cuenta 10s rasgos formales a traves de todo el proceso. 

No obstante, parece haber un consenso en involucrar a 10s estudiantes en sus propias 

correcciones; por tanto, una combinacion entre profesor, compafieros y 

autoevaluacion deberia arrojar resultados mas exitosos. 

Segun Omaggio, 10s estudios empiricos sobre 10s efectos de retroalimentacion 

y evaluacion indicaron que la retroalimentacion correctiva en la forma no era util. La 

autora cita 10s estudios realizados por Semke en 1984, Zamel en 1985 y Cohen en 

1987. En cuanto al estudio de Semke se destaca que 10s estudiantes alemanes, que 

no hicieron -us0 de la retroalimentacion a nivel formal y fueron calificados unicamente 

por la cantidad de comunicacion, respondieron mas favorablemente a ese tip0 de 

tratamiento que aquellos estudiantes que fueron calificados solo en precision y que 

habian recibido alguna clase de retroalimentacion correctiva por parte del profesor. 

Sin embargo, afirma Omaggio, es posible que 10s efectos de la calificacion y las 

estrategias de retroalimentacion fueran confundidos en este estudio. Es decir, 

mientras el grupo de estudiantes que no recibieron retroalimentacion correctiva fueron 

premiados solo por cantidad, 10s del grupo que recibieron retroalimentacion correctiva 

fueron premiados solo por precision. Omaggio concluye que 10s efectos de la 



retroalimentacion per se, divorciada de las otras variables presentes en el estudio, no 

son completamente claras. 

Por otra parte, el estudio de Zamel revel6 que la retroalimentacion en niveles 

avanzados, hecha por 10s profesores de ingles como segunda lengua, a menudo era 

inconsistente y contradictoria y que eso podria desembocar en una correccion de 10s 

errores no muy efectiva. Asimismo, 10s estudios de Cohen mostraron que 10s 

comentarios de 10s profesores eran a menudo confusos, vagos e inconsistentes y que, 

en la mayoria de esos comentarios, se enfatizaba exclusivamente la forma. Ademas, 

la mayoria de 10s estudiantes de su estudio nunca habian escrito un segundo borrador 

despues de recibir el input de 10s profesores. Cohen concluye que a 10s estudiantes 

se les debio haber enseiiado como usar la retroalimentacion para aumentar sus 

destrezas de escritura. 

Por su parte, las investigaciones sobre composicion en segunda lengua y 

lengua extranjera realizadas por Lalande en 1982, Fathman y Whalley en 1985 y 1990 

y Rieken en 1991 (todos citados por Omaggio, 1993) han mostrado la existencia de 

resultados beneficiosos en cuanto al uso de la retroalimentacion correctiva por parte 

de 10s profesores. 

Lalande comparo 10s efectos de la autocorreccion en comparacion con la 

correccion de 10s profesores en las clases de cuarto grado del idioma aleman. Los 

textos de 10s estudiantes en el grupo de control fueron corregidos por 10s profesores y 

se les pidio a 10s alumnos reescribir sus composiciones. Los estudiantes en el grupo 

experimental recibieron codigos de error y cuadros con la indicacion de donde habian 

cometido errores y se les pidio autocorregirse usando esta forma de ayuda. La 

autocorreccion en esta segunda condicion era hecha en la clase con estudiantes 



dedicados a tareas de resolucion de problemas usando 10s codigos, sus textos o el 

profesor si era necesario. 

El resultado de este estudio fue el siguiente: el grupo con el cual se habia 

puesto en practica la autocorreccion tenia estadisticamente menos errores al final del 

period0 del experiment0 que el grupo de control que recibio correcciones de 10s 

profesores y que habia reescrito su trabajo. Por estos resultados, Lalande concluyo 

que la combinacion del conocimiento de 10s errores y de la reescritura usando las 

tecnicas de resolucion de problemas era significativamente mas beneficiosa para 

desarrollar las destrezas de escritura en aleman. 

Por su parte, Fathman y Whalley encontraron que 10s estudiantes tenian 

menos errores gramaticales en la reescritura de sus composiciones cuando 10s 

profesores subrayaban esos errores en sus textos. Lo contrario pasaba en 10s 

estudiantes cuyos profesores no hacian ese tipo de retroalimentacion. Su estudio 

tambien indico que la retroalimentacion gramatical y de contenido podia ser brindada 

beneficiosamente al mismo tiempo, sin sobrecargar a 10s estudiantes. Los 72 

individuos de su estudio reescribieron sus composiciones en la clase, respondiendo a 

cuatro condiciones de retroalimentacion: 1. La ausencia de retroalimentacion. 2. La 

retroalimentacion gramatical (cuando 10s errores fueron subrayados). 3. La 

retroalimentacion de contenido. 4. Tanto la retroalimentacion gramatical como de 

contenido. 

Se descubrio que habia una significativa reduccion de errores gramaticales en 

10s estudiantes que recibieron retroalimentacion gramatical. La mayoria de 10s 

estudiantes que recibieron solamente retroalimentacion de contenido mejoraron sus 

notas de contenido, per0 el 35% tenia mas errores de gramatica en sus revisiones. 

Cuando 10s estudiantes recibieron tanto retroalimentacidn gramatical corn0 de 



contenido, todos mejoraron significativamente en la gramatica, per0 solo el 77% 

mejoro tambien en el contenido. Los autores concluyeron que la retroalimentacion en 

gramatica y en contenido afecto positivamente la reescritura, y que la 

retroalimentacion gramatical habia afectado mas en la correccion de errores que la 

retroalimentacion del contenido. 

Los estudios hechos por Rieken muestran la posibilidad de que exista una 

interaccion entre el tipo de retroalimentacion y el estilo cognitivo. Esta investigadora 

observo 10s efectos de tres diferentes niveles de retroalimentacion de escritura en 

estudiantes de frances de secundaria, quienes diferenciaron la dimension del estilo 

cognitivo de la esfera independiente. 

De esta manera examino: 10s efectos de la retroalimentacion no correctiva, la 

correccion indirecta a traves de comentarios sustanciales y la correccion directa de 

errores en frecuencia y precision del uso del pasado compuesto. Todos 10s 

estudiantes recibieron comentarios de evaluacion de sus composiciones muy positivos 

y fueron motivados a reescribirlas de nuevo. Los resultados obtenidos de sus 

investigaciones sugieren que las diferentes estrategias de correccion pueden ser 

diferencialmente efectivas, dependiendo del estilo cognitivo del estudiante. 

Por ultimo, Rieken percibio que hay un importante efecto producido por el 

profesor que es ignorado en 10s estudios empiricos. Lastimosamente, Omaggio no 

hace mucha referencia al estudio de Rieken en este aspecto. A pesar de esto, queda 

demostrado que la actitud del profesor hacia la correccion, la forma de corregir y 10s 

propios sentimientos de 10s estudiantes hacia el profesor son factores significativos en 

las estrategias de correccion efectivas. 

Otra investigacion importante sobre escritura en segunda lengua y lengua 

extranjera citada por Omaggio (1993) es la realizada psr Chastain en 1990. Este 



estudio analiza el efecto que produce el hecho de revisar un trabajo de escritura para 

obtener o no una nota o calificacion. 

Su estudio examino las composiciones de 14 estudiantes de espafiol que no se 

habian graduado todavia. La mayoria de ellos estaban en su tercer o cuarto aiio y el 

investigador 10s caracterizaba como estudiantes con gran habilidad y con una muy 

aha motivacion. El curso enfatizo el proceso sobre el product0 y 10s estudiantes 

esperaban escribir un segundo borrador antes de escribir la composicion final para 

obtener una nota. 

Las composiciones en este experiment0 fueron escritas con la tecnica llamada 

"clusters" de tres: las dos primeras eran calificadas, la tercera no. Cerca del final del 

semestre, Chastain examino una composicion sin calificar y otra calificada de cada 

uno de 10s 14 estudiantes de la clase. Descubrio que 10s estudiantes escribieron 

significativamente mas para la composicion calificada que para la no calificada y, 

ademas, usaron oraciones mas largas y mas complejas. Tambien encontro que no 

habia diferencias significativas en las dos composiciones en terminos de error, 

contenido o calidad organizaiiva y que el porcentaje de error del total de palabras era 

muy bajo (menos del 5% de toda la clase). 

Para Omaggio, es posible que estos aprendices hayan estado bien preparados 

para una clase que le dio enfasis al proceso de escritura a traves de una temprana 

concentracion en tareas mas centradas o estructuradas. Sin embargo, es dificil 

concluir del estudio lo que podria haber llevado a un nivel relativamente mas bajo de 

error entre 10s estudiantes motivados. 

Agrega, ademas, que por 10s resultados obtenidos de estos estudios, se puede 

considerar que 10s efectos de retroalimentacion y calificacion en las tareas de 

escritura son un poco variables. La efectividad de la retraalirnentacion puede 



depender, en parte, de la claridad en la retroalirnentacion y del nivel de motivacion de 

10s estudiantes, su nivel de habilidad, su estilo cognitivo, y la actitud de 10s estudiantes 

hacia el profesor en la clase. 

Segun Omaggio, 10s estudios revisados parecen indicar que la 

retroalimentacion del profesor a veces es confusa, inconsistente y contradictoria y que 

el enfasis exclusivamente en la forma es desmotivante para muchos estudiantes. 

Estos hallazgos pueden ser utiles para 10s profesores para que consideren sus 

propias estrategias de retroalimentacion y para que evaluen las diferentes formas de 

responder a sus estudiantes. 

Por su parte, Jessie Carduner publico, en "Foreign Language Annals" (2002), 

un estudio sobre un modelo de retroalimentacion usado en un curso de Gramatica 

Espafiola y Composition en Kent State University, durante la primavera del 2001. Ella 

us6 un total de ocho clases de tercer grado siguiendo el modelo denominado 

"Tecnicas de Evaluacion en la Clase", el cual fue desarrollado por Angelo y Cross en 

1993. 

El objetivo general del estudio era mejorar la composicion en una- lengua 

extranjera, especificamente, ayudar a 10s estudiantes a usar herramientas de 

referencia en la composicion para mejorar la precision. Entre sus metas estaban: 

incrementar la comunicacion con 10s estudiantes, reducir la ansiedad que produce la 

escritura y establecer objetivos apropiados de aprendizaje. 

Los datos fueron recolectados por medio de la tecnica llamada "Minute Paper", 

la cual consiste en resumir, en una oracion, lo mas importante que ha aprendido 

durante la clase y la pregunta mas importante que no se ha contestado aun. Esta 

tecnica ayuda tanto al estudiante como al profesor a enfocar las practicas del 

aprendizaje y sus necesidades. Tambien ayuda a 10s aprendices a verbalizar 10s 



aspectos de la leccion que no entienden o 10s aspectos que necesitan mas revision, y 

tambien 10s ayuda a pensar sobre como puede acercarse a las tareas de aprendizaje. 

Para cumplir con 10s objetivos del curso, se les entrego a 10s estudiantes una 

tabla (BKP) que consiste en una lista de categorias y frecuencia con rubros como: 

escucha, lectura, habla, escritura, gramatica, vocabulario, cultura, fluidez, 

pronunciacion, correccion, confianza, calificacion, uso de diccionario y otros y se les 

pidio que escogieran tres metas que ellos querian cumplir al final del curso. El 

profesor ajusta las metas que estan mas de acuerdo con el departamento del curso y 

ajusta sus propias metas tambien. Luego discute con 10s estudiantes para llegar a un 

acuerdo. 

El estudio describe como se pueden investigar las metas del aprendizaje, el 

conocimiento previo de 10s estudiantes, 10s resultados del aprendizaje y la utilidad de 

las tecnicas de instruccion. Ademas, se sugiere que el metodo de Tecnicas de 

Correccion en la Clase usado en ese curso ayuda a abrir el dialogo entre el profesor y 

10s estudiantes, aumenta el conocimiento metacognitivo del aprendiz, y puede ser 

usado en otros cursos de lengua extranjera y segunda lengua, per0 no describe 10s 

resultados que se obtuvieron al final del curso. 

El ljltimo estudio revisado fue el de Mayra Solis, publicado en Kaliina, 1998. 

Dicho estudio se proponia analizar de que manera 10s estudiantes del curso de ingles 

LM-1002 de la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica 

mejoraban su habilidad en composicion cuando se les proveia ejercicios sistematicos 

de gramatica y una constante retroalimentacion. Los sujetos eran 28 estudiantes (18 

mujeres y 10 hombres) con edades que oscilaban entre 18 y 51 alios. Todos eran 

hablantes nativos de espaliol y estaban tomando el curso en el primer semestre de 

1996. 



Los estudiantes formaban dos grupos: el grupo A con 19 estudiantes y el grupo 

B con 9. Fueron seleccionados por conveniencia, ya que eran 10s dos unicos grupos 

disponibles en ese momento. Asi, el grupo A, que asistia a clases en las mafianas, 

fue usado como grupo experimental y el grupo B, que asistia a clases en las tardes, 

sirvio como grupo de control. 

El material usado para el experiment0 fue el libro de texto Please Write de 

Patricia Ackert, de 1986. Al principio de la investigacion, 10s estudiantes de 10s dos 

grupos tenian tareas para hacer en la clase, las cuales consistian en escribir un 

parrafo sobre ellos mismos. Estas redacciones eran corregidas usando una escala del 

1 al 10, preparada por el investigador. El grupo A recibio un tratamiento especial 

durante las trece semanas del curso. 

En la primera semana recibio dos listas llamadas "Check your Paper" y "Error 

Key" y tenian que hacer una unidad del libro cada semana y escribir una composicion 

del tema estudiado en cada unidad. Estas composiciones eran revisadas por el 

investigador usando la lista "Error Key", per0 este no ponia calificaciones. Los 

estudiantes tenian que hacer las correcciones y reescribir cada parrafo. El 

investigador recogia y revisaba 10s parrafos que habian sido reescritos, per0 tampoco 

ponia calificaciones. 

Sin embargo, pasaba mucho tiempo de la clase contestando preguntas de 10s 

estudiantes sobre 10s errores y dando explicaciones pertinentes sobre aspectos 

gramaticales y guias de escritura. Por el contrario, el grupo B no recibio ninguna clase 

de tratamiento. 

Segljn la autora de este estudio, 10s resultados obtenidos en esta investigacion 

contradicen las ideas de algunos teoricos que opinan que 10s ejercicios de gramatica y 

las actividades extra de escritura no son muy efectivos efl el desarrollo de la3 



habilidades de composicion. Por el contrario, ella concluye que 10s estudiantes 

pueden mejorar las destrezas de escritura al hacer composiciones semanales y 

ejercicios gramaticales sistematicos y al recibir explicaciones claras y 

retroalimentacion de 10s problemas hallados en sus composiciones. 

Por ultimo es importante referirse a 10s cursos de escritura en espaiiol como 

L2. En la actualidad, la enseiianza de segundas lenguas y lenguas extranjeras ha 

cobrado gran importancia, de manera que su enseftanza, como lo afirma Richards 

(2001 :1) es "una de las empresas educativas del orbe y millones de niiios y adultos a 

lo ancho y largo del mundo invierten tiempo y esfuerzo en tareas para dominar la 

nueva lengua". Un caso especifico es el aprendizaje del idioma espaiiol, para lo cual 

muchas instituciones educativas, publicas y privadas ofrecen cursos tanto de 

gramatica como de literatura y escritura, entre otros. 

Sin embargo, la mayoria de esos cursos favorecen el aprendizaje de la 

habilidad oral, dejando la escritura en la periferia, ya que la mayoria de 10s programas 

curriculares no la consideran como un trabajo en si mismo, por lo tanto, no la definen 

ni le dan el lugar que le corresporide. No obstante este panorama, algunas 

instituciones consideran que la escritura es tan importante como la comprensi6n 

auditiva, la lectora y la expresion oral para adquirir una lengua, y ofrecen cursos 

especificos de composicion en espaiiol. Cabe destacar 10s cursos de la Universidad 

de Costa Rica, 10s de la Universidad Veritas y 10s del lnstituto de San Joaquin de 

Flores. Los programas de estas tres instituciones tienen algunos aspectos en c o m h  

y se pueden resumir de la manera siguiente: 

Elementos gramaticales relevantes en la construccion del texto: la 

concordancia, uso de las formas verbales, verbos con regimen preposicional, 

orden de 10s elementos de la oraci6n. 



Uso de algunos signos de puntuacion. 

Uso de las mayusculas. 

Ortograf ia. 

Criterios de cohesion y coherencia. 

Diferentes tipos de escrito y las tecnicas para desarrollar cada uno. 

Como se puede observar, el interes de estos programas es desarrollar la 

expresijn escrita, por medio del conocimiento de 10s elementos mas importantes 

referidos tanto a la forma como al contenido, a fin de elaborar correctamente 

diferentes tipos de textos escritos. Sin embargo, no proponen una metodologia 

especifica, mediante la cual 10s estudiantes puedan desarrollar las estrategias que le 

ayuden al aprendizaje de la destreza de escritura, ni se refieren al proceso de la 

elaboracion de 10s textos. Relacionado con esto ultimo, de 10s tres prograrnas 

revisados, el unico que si hace referencia a dicho proceso es el lnstituto de San 

Joaquin de Flores. No obstante, y segun lo expresa el profesor que imparte el curso, 

esa referencia es solamente una recomendacion, per0 no forma parte, de ninglin 

modo, de las actividades metodologicas desarrolladas en el curso. 



CAP~TULO II: MARC0 TEORICO 

1. Aspectos generales 

1.1. Las destrezas en el aprendizaje de un idioma 

Por mucho tiempo, las investigaciones en la ensefianza de idiomas han 

identificado cuatro destrezas: escucha, habla, lectura y escritura. En el desarrollo del 

lenguaje humano, la destreza de lectura y la auditiva son muchas veces 

denominadas destrezas receptivas o pasivas. Estos terminos parecen indicar que la 

mente no realiza ningun trabajo; sin embargo, el que escucha o el que lee esta 

efectuando una serie de procesos mentales que le permiten comprender e interpretar 

el mensaje. 

Por otra parte, las destrezas del habla y la escritura son denominadas 

destrezas productivas o activas, porque al parecer 10s procesos mentales que se 

llevan a cab0 en las personas cuando hablan o escriben son mas complejos e 

intrincados. 

En la mayoria de 10s libros de textos y en 10s programas de lenguas, las clases 

han enfatizado una o dos de las cuatro destrezas, excluyendo las otras. Por lo 

general, las dos destrezas que mas se enfatizan son el habla y la escucha, ya que, 

para muchos, solo puede haber comunicacion cuando hay intercambios de palabras o 

frases de manera oral entre 10s interlocutores. Es asi como la ensefianza de idiomas 

se reduce a ensefiarles a 10s estudiantes estructuras gramaticales, vocabulario, 

morfologia y sintaxis, porque el dominio de estas habilidades les da la garantia de una 

comunicacion ef icaz. 

De esta manera, en la mayoria de las clases se dejan de lado las otras 

destrezas por ser consideradas menos importantes para la cornpefencia ~ ~ f ? l ~ f l i ~ a t l V a .  



Este pensamiento niega la existencia de la comunicacion no verbal, donde son 

percibidos 10s mensajes a traves de gestos, expresiones faciales, las artes graficas, 

entre otros que constituyen poderosas forrnas de comunicacion. 

Con este panorama, en la historia de la ensefianza de idiomas se han tratado 

las cuatro destrezas en forrna separada. Sin embargo, cada vez mas, 10s estudios 

recientes estan tratando de enfatizar la integracion de las cuatro habilidades, de 

manera que, en vez de un programa que ensefie muchos aspectos de una sola, se 

ensefie el idioma desde un enfoque de lenguaje total, donde se integren tanto la 

lectura, la escritura, el habla y la escucha de manera interrelacionada. 

Por supuesto, existen cursos en 10s cuales el objetivo principal es la ensefianza 

de una dnica habilidad. Aljn asi, las otras tres habilidades (que quedarian en la 

periferia) estan, de una u otra manera, tambien presentes. De esta manera, 10s 

estudiantes perciben la relacion entre las diferentes destrezas, lo cual brinda a1 

profesor una gran flexibilidad para crear lecciones interesantes y llenas de motivacion. 

1.2. La destreza de la escritura y el act0 de escribir 

Aprender a escribir no es algo tan simple como solamente anotar en un papel 

cualquier informacion. Escribir es comunicar un mensaje, aislado en el espacio y el 

tiempo, y es una destreza que requiere esfuerzos conscientes y deliberados, no solo 

para escoger la forrna, sin0 tambien el contenido. De esta manera, la mayoria de las 

personas que han intentado poner sus pensamientos en papel estan de acuerdo en 

que el hecho de comunicar claramente las ideas en forma escrita puede ser un 

proceso lento y, en muchos casos, agotador. 



El proceso de llevar a la forrna escrita conceptos, pensamientos e ideas es 

complejo, ya que un texto escrito representa el product0 de una serie de operaciones 

mentales complicadas. Despues de haber decidido un significado para ser 

expresado, el escritor tiene que considerar el genero del texto que se esta tratando de 

escribir, el estilo que se esta tratando de crear, el proposito que se desea alcanzar. 

Por lo general, se trata de comparar la lengua escrita con la lengua oral. 

Obviamente hay diferencias entre las dos destrezas que hacen que 10s profesores las 

aborden de manera distinta en la enseiianza. El hablante puede hacer uso de la 

acentuacion, la entonacion y de aspectos paralingiiisticos para expresar un mensaje 

oral. Ademas, tiene la respuesta inmediata de su interlocutor, quien le confirma la 

comprension o no del mensaje emitido. 

Al contrario, el que escribe debe poner mucho cuidado en expresar sus ideas 

con claridad, siguiendo las convenciones de la lengua escrita y pensando en el 

receptor de su mensaje, ya que no puede aclarar el significado de este al no obtener 

una respuesta inmediata. Es por esto que se considera que el desarrollo de la lengua 

escrita es una habilidad que no se adquiere de forma espontanea, sino que es 

necesario proporcionar a 10s estudiantes un input comprensible y utilizar tecnicas que 

les ayuden a conocerse y desarrollar sus propias estrategias. 

Los investigadores recomiendan tener en cuenta algunos criterios a la hora de 

programar el desarrollo de la estrategia de escritura. Entre estos se mencionan: 

La contextualizacion: el act0 de escribir siempre debe estar enmarcado en un context0 

o una situacion. Existen ciertos factores que condicionan el act0 de escribir tales como 

la dificultad del escrito, el interes, el contenido y las reacciones que ha recibido el 

escrito por parte de 10s lectores, la distancia entre la produccion escrita y la respuesta 

y el ambiente o lugar donde se produce la actividad de escritura. 



Finalidad: la escritura tiene un proposito y es en funcion de ese proposito que se 

determinan las expresiones, el vocabulario, entre otros, que sirven al mismo. El 

proposito debe tener un significado para el estudiante, debe estar relacionado con su 

mundo de intereses y debe proporcionar al escrito una unidad tematica y conceptual. 

Creatividad cada persona elabora conceptos e ideas para expresar sus pensamientos 

de manera distinta. Al escribir, el estudiante debe sentirse con esta libertad para que 

no decaiga su interes y motivacion; el aprendiz debe sentir que su creacion es 

product0 de su voluntad y esfuerzo personal. 

Razonamiento: para facilitar el proceso de produccion de la lengua escrita, es 

apropiado que 10s estudiantes realicen ejercicios preparatorios de reflexion lingiiistica 

y retorica, con el fin de que puedan tomar conciencia de la estructura de un texto, de 

10s recursos de cohesion y de las convenciones de 10s diversos escritos. 

Motivacidn: uno de 10s objetivos esenciales en la produccion de la lengua es 

proporcionar al estudiante una motivacion para aprender. Al escribir, el aprendiz se da 

cuenta de que ha cubierto uno de 10s objetivos mas importantes: poder crear su propia 

forma de expresion, aunque ello le haya exigido un gran esfuerzo. Si las actividades 

son motivadoras, el estudiante sentira la satisfaccion de aprender, de comunicarse 

con otros y de realizar una tarea que le gusta. Ademas, al practicar diversos tipos de 

escritura, sentira que aprende algo para su vida futura tanto de trabajo como de 

relacion social. 

Integracidn: la destreza escrita no puede abordarse separada de las otras destrezas. 

Si bien el enfasis esta en la escritura, esta debe ir acompafiada de ejercicios que 

integren las otras. 



1.3. Tipos de escritos 

Los investigadores han categorizado 10s escritos de muchas maneras 

diferentes y parece que no hay una tipologia unica a la cual remitirse a la hora de 

seleccionar 10s tipos que se quieren desarrollar en una clase de escritura. Davies y 

Widdowson (citados por Bello, P. y otros, 1990) proponen dos grandes grupos: 

institutional y personal. Los primeros tambien son llamados pljblicos y abarcan las 

cartas comerciales, las peticiones de inforrnacion a instituciones, la formalizacion de 

impresos, entre otros. La escritura personal aparece reflejada en cartas personales, 

diarios e invitaciones; tambien incluyen 10s escritos de tip0 creativo. 

Segun Brown (1994), en una sociedad altamente alfabetizada hay cientos de 

diferentes tipos de textos escritos. Cada uno tiene ciertas reglas o convenciones para 

su manifestacion, de tal manera que es posible identificar inmediatamente un genero y 

saber que mirar dentro de cada texto. La lista es la siguiente: 

No ficcion: reportes, editoriales, ensayos, articulos y referencias (diccionarios y 

enciclopedias). 

Ficcion: novelas, historias cortas, chistes, dramas, poesia. 

Cartas: personales y de negocios. 

Tarjetas de felicitaciones. 

Diarios y periodicos. 

Memoranda (entre oficinas). 

Mensajes (de telefono, entre la casa). 

Anuncios y publicidad (comerciales y personales) 

Diarios y periodicos. 



Escritura academica: pruebas de respuesta corta, reportes, ensayos, tesis, 

libros. 

Formularios, solicitudes. 

Cuestionarios. 

Direcciones. 

Sefiales. 

Recetas. 

Billetes y otros tipos de documentos financieros. 

Mapas. 

Manuales. 

Menus. 

Horarios. 

Invitaciones. 

Directorios (telefono y paginas amarillas) 

Tiras cdmicas y caricaturas. 

Por su parte, las autoras Condemarin y Chadwick (1 999) dividen 10s escritos en: 

Creaciones divergentes: completes, definiciones, refranes, resolucidn de 

problemas. 

Creaciones poeticas: acrosticos, asociaciones de palabras, comparaciones y 

metaforas, poemas. 

Escritura formal: esquemas, parafrasis, informes, organizadores graficos. 



Experiencias comunicativas: excusas, avisos, agradecimientos, recetas, 

felicitaciones, cartas (personales y formales), normas y reglamentos, dialogos 

f ilosoficos, inst rucciones. 

Experiencias personales: diarios de vida, deseos y fantasias, recuerdos del 

pasado, autobiografias. 

Ficcion: creaciones sobre laminas, lugares imaginarios, cuentos, leyendas, 

libretos. 

Microperiodismo: registro sensorial, tiras comicas, visita de observacion, 

noticias, cronicas, entrevistas. 

Para Marta Virginia Miiller (1996), 10s escritos mas comunes generalmente 

pertenecen a una de las tres categorias siguientes: descripcion, narracion y 

exposicion. En este ultimo incluye la argumentation. 

La descripcion consiste en expresar con palabras como son las personas, 10s 

animales, las cosas, 10s lugares y 10s sentimientos. El texto narrativo es un relato de 

hechos reales o imaginarios que se producen en un espacio, en un ambiente y en un 

tiempo determinado y son presentados por un narrador, el cual puede estar adentro o 

afuera del mundo que se narra. Este tipo de escrito se divide en: introduction, 

desarrollo y conclusion. 

La exposicion consiste en el desarrollo de un tema con la intencion de hacerlo 

comprensible a otros lectores. Entre 10s escritos expositivos estan el informe, el 

articulo periodistico, y el ensayo, entre otros. Un escrito expositivo tambien puede ser 

una narracion, per0 con la intervencion personal del autor; es decir, cuando el 

narrador expresa sus propias reflexiones u opiniones. 



En un escrito expositivo, el autor tiene que sostener sus propios puntos de 

vista y defenderlos ante posibles objeciones de 10s lectores. Cuando el autor rebate 

las objeciones debe utilizar buenos argumentos para apoyar con finneza sus ideas y 

para convencer a sus lectores; a esto se le llama argumentacion. 

1.4. Escribir y componer 

Para entender mejor el complejo proceso de la escritura, 10s investigadores 

han sugerido el uso de terminologia mas precisa para distinguir entre el aspect0 

mecanico de la escritura y el mas sofisticado proceso involucrado en la comunicaci6n 

escrita. De este modo, 10s estudios que se realizan sobre el proceso de escritura 

tratan de establecer las diferencias entre 10s que es escribir, redactar y componer. 

Algunos estudiosos como Biuell  (citado por Omaggio, 1993:290) distingue 

entre componer, lo cual se refiere a todos 10s procesos que conducen a la escritura de 

algo (reflexionar sobre un tema, obtener informacion, tomar notas, trabajar en series 

de borradores, o hacer revisiones) y la escritura, la cual se refiere especificamente a 

la trascripcion del material en s i  mismo. Desde su punto de vista, escribir se subsume 

bajo componer. 

Por su parte, Dvorak (Omaggio, 1993) sitlia la trascripcion (enfasis en la forrna) 

y la composicion (enfasis en el desarrollo efectivo de la comunicaci6n de ideas) bajo 

el mas generic0 termino de escritura, el cual es usado para referirse a todas las 

variadas actividades que involucran la transferencia de pensamientos al papel. 

Muller (1994) opina que redactar y componer suelen usarse como sinonimos; 

sin embargo, son dos terminos que tienen diferentes significados. Esta autora 

diferencia 10s terminos de la siguiente manera: 



"Redactar significa expresar por escnto pensamientos, conocimientos o hechos que se 
hayan producido en la realidad, sin darles mayor cabida a la imaginacion y a la 
fantasia. Componer, por su parte, consiste en crear textos con originalidad y con 
absoluta independencia de la realidad objetiva. " (1  994: 15) 

Para ella, se redactan cartas, informes, memorandos, circulares, tesis, noticias, 

avisos, libros de textos, etc. Se componen poemas, novelas, cuentos y obras 

teatrales. Agrega, ademas, que la persona que redacta se debe ajustar a 10s hechos 

reales, mientras que quien compone debe inventar, presentar 10s hechos con 

absoluta independencia y con mucha originalidad. 

Omaggio (1993) opina que el concept0 de escribir puede verse como un 

continuum de actividades, en un rango que va desde lo mas mecanico o aspect0 

formal de anotar hasta el mas complejo act0 de componer para otros. S e g h  ella, 

esto parece ser mas perceptible en el context0 del aprendizaje de un segundo idioma, 

donde al principio 10s estudiantes estan mas apegados a la trascripcion del discurso 

que a las formas mas complejas de la expresion escrita. Agrega ademas que esto es 

particularmente cierto en lenguas en las cuales el sistema de escritura ofrece un reto 

dificil tal como el japones, el chino, el arabe o el ruso. Pero alin cuando el mismo 

alfabeto basico es usado en el nuevo idioma, anotar puede ser una tarea dificil para 

un estudiante de nivel principiante o intermedio. 

Magnan (citado por Omaggio, 1993) sugiere que escribir puede ser 

considerado primeramente como un apoyo en la destreza del habla, ya que 10s 

estudiantes de niveles bajos primer0 anotan o transcriben en la segunda lengua lo 

que ellos quieren decir. Sin embargo, gradualmente se puede ayudar a 10s 

estudiantes a formar su produccion de escritura y guiarlos para que adquieran esta 

habilidad, ensefiandoles el proceso cognitivo de organizacion, elaboracion, 

comparacion y contraste, explication y generalizacih 



En este aspecto, la distincion entre escritura como una destreza de apoyo y 

escritura como un arte comunicativo es bien extendida. Asi, Rivers (citado por 

Omaggio, 1993) distingue entre actividades para adquirir una destreza y actividades 

para usar una destreza. En su esquema, adquirir una destreza enfatiza el 

entendimiento de la manera en que el lenguaje opera, mientras que el uso enfatiza la 

utilization de codigos para la escritura expresiva y el proposito de comunicacion. 

Ademas, la practica escrita en la adquisicion de la destreza incluye dos 

categorias de actividades: por un lado, la accion de anotar usando ejercicios que 

involucran copiar o reproducir material aprendido, deletreo, puntuacion y acuerdos 

gramaticales y, por otro lado, la accion de escribir, en la cual 10s estudiantes se 

comprometen a realizar una variedad de actividades de practicas gramaticales 

controladas para reforzar el conocimiento del sistema linguistico. 

Como estas dos categorias enfatizan la escritura como una destreza de apoyo 

y no como un proceso creativo de la expresion de escritura, Rivers describe un 

segundo grupo de actividades bajo la categoria de destrezas de uso, lo que lleva a 10s 

estudiantes mas alla de la rnanipulacion lingiiistica. Tales actividades son diseiiadas 

para desarrollar la flexibilidad y la creatividad del uso del lenguaje. De tal forma que 

10s estudiantes comienzan a escribir dentro de un marco que incluye ejercicios de 

transformacion, practica de oraciones combinadas, ideas centrales y expansion de 

oraciones. Luego, desarrollan la creatividad por medio de la escritura expresiva, que 

incluye composiciones libres y guiadas. 

Sin embargo, agrega este autor, la tarea mas dificil del profesor es saber como 

hacer un puente que una el espacio vacio que esta entre la adquisicion de la destreza 

y el uso de esa destreza. S e g h  el, una posible solucion seria minimizar el uso de 



actividades de practicas escritas que son manipulativas o impersonales en naturaleza, 

y en vez de eso, escoger actividades que Sean contextualizadas, significativas y 

personalizadas a1.n cuando 10s estudiantes enfatizan la forma. Otra posibilidad es 

incluir varios tipos de actividades de escritura creativa en 10s cursos principiantes, 

tales como la creaci6n de un periodic0 o de una poesia de cinco versos para motivar a 

10s estudiantes a expresar sus propios significados entre 10s limites de su propia 

competencia linguistics. 

Por su parte, Cassany (1989) opina que desde hace a l g b  tiempo 10s estudios 

sobre la redaccion advierten el papel fundamental que tiene el proceso de 

composicion en la expresion escrita, per0 no distingue entre lo que es redactar y 

componer. Segun el, la mayoria de 10s estudios son solamente experimentos que 

analizan el comportamiento de 10s escritores mientras escriben, y de esta manera, 

hacen comparaciones entre lo que hacen 10s profesionales y 10s expertos con lo que 

hacen 10s estudiantes. Asi, separan las estrategias de composicion que usan 10s 

escritores competentes. 

S e g h  este autor, 10s experimentos demuestran que 10s buenos escritores han 

desarrollado una variada gama de estrategias que les permite expresar sus ideas de 

forma inteligible. Asimismo, hacen esquemas, escriben borradores previos, releen lo 

escrito, etc. Los malos escritores no han llegado a dominar estas habilidades y 

piensan que la acci6n de escribir un texto es solamente anotarlo en un papel a medida 

que se les va ocurriendo que escribir. Al respecto, dice el autor: 

"Creen que un texto escrito es espontaneo como uno oral, que no hace falta 
reelaborarlo ni revisarlo. En definitiva, no han aprendido a generar ideas, a 
enriquecerlas, a organizarlas para un lector y a traducir a1 codigo escrito. " (Cassany, 
1989: 102) 



Ademas, agrega que 10s escritores competentes son mas conscientes de la 

audiencia, es decir, de 10s lectores a quienes va dirigido el texto, y durante la 

composicion, pasan mas tiempo pensando en sus caracteristicas. Los buenos 

escritores hacen mas planes que 10s menos habilidosos, planifican la estructura del 

texto, hacen esquemas, toman notas y piensan mas tiempo en todos estos aspectos 

antes de empezar a redactar, se detienen a releer 10s fragmentos que han escrito, lo 

cual les ayuda a mantener el sentido global del texto, revisan y retocan el texto y no 

siempre utilizan un proceso de redaccion lineal y ordenado en donde se planifique 

primero la estructura del texto, despues se escriba un borrador y luego se revise y se 

termine la version final. Contrariamente, parece que este proceso recursivo y ciclico 

"puede interrumpirse en cualquier punto para empezar de nuevo." (Cassany, 

1989: 1 06) 

Ademas, este autor divide el conjunto de estrategias de composicion en tres 

categorias: estrategias de composicion, estrategias de apoyo y datos 

complernentarios. Las primeras son las estrategias basicas de cualquier proceso de 

produccion de un texto escrito. Estas se subdividen en: 

a. Conciencia de 10s lectores: 10s escritores competentes suelen ser mas conscientes 

de la audiencia, es decir, del lector o 10s lectores para quienes va dirigido el texto. 

Estos escritores toman mas tiempo en pensar en sus caracteristicas. 

b. Planificacion de la estructura: Los buenos escritores planifican mas que 10s que 

tienen menos habilidad y dedican mas tiempo a esta actividad antes de empezar a 

redactar el texto. En otras palabras, planifican la estructura del texto, hacen un 

esquema, toman notas y piensan en todos estos aspectos antes de empezar a 

redactar. 



c. Relectura: 10s escritores competentes se detienen mientras escriben y releen 10s 

fragmentos que ya han redactado. Esta estrategia les ayuda a mantener el sentido 

global del texto. Se relee 10s fragmentos escritos para evaluar si corresponden a la 

imagen mental que tiene el texto, al plan que se habia trazado antes y para enlazar 

las f rases que se escribiran despues. 

d. Correcciones: 10s buenos escritores revisan y retocan el texto de manera que estos 

retoques afectan el contenido del texto, las ideas expuestas y el orden. Por el 

contrario, 10s retoques que hacen 10s escritores menos competentes afectan solo a la 

redaccion superficial del texto y a aspectos mas formales como la gramatica o la 

ortograf ia. 

e. Recursividad: 10s escritores con mas habilidad no siempre utilizan un proceso de 

redaccion ordenado y lineal, donde primer0 se planifica la estructura del texto, 

despues se escribe el borrador, luego se revisa el texto y se termina con la version 

final del escrito. En el proceso lineal, la estructura planificada en el principio se 

mantiene hasta el final y durante el proceso no aparecen ideas nuevas o, si aparecen, 

no se incorporan al texto. Contrariamente, en el proceso recursivo y ciclico se puede 

interrumpir en cualquier momento para empezar de nuevo. Aqui la estructura inicial se 

reformula a medida que aparecen ideas nuevas. 

Pocas veces 10s escritores disponen de todos 10s conocimientos necesarios 

para elaborar un texto. Por tal motivo, necesitan de ciertas microhabilidades que les 

permitan escribir un texto de manera coherente, con el lenguaje preciso y muy rico en 

ideas. Estas microhabilidades son las llamadas estrategias de apoyo. Se dice que son 

de apoyo, porque no forman parte del proceso de composicion basico, sino que son 

estrategias especificas que 10s autores utilizan para solucionar las deficiencias del 

conocimiento que va enfrentando en el process de la composicion. Estas se dividen 



en: deficiencias gramaticales o Iexicas, deficiencias textuales y deficiencias de 

contenido. 

a. Deficiencias gramaticales o lexicas: forman parte de este grupo todas las 

deficiencias que afectan algun punto de la gramatica (ortografia, morfologia, sintaxis) 

o del Iexico de la lengua. Para resolver estas deficiencias, el escritor se vale de 

algunas estrategias tales como el uso del codigo adquirido, el uso de reglas 

aprendidas mediante la instruccion consciente y organizada y la consulta de una 

fuente externa, ya sea un diccionario, una gramatica o un texto de vocabulario. 

b. Deficiencias textuales: son las deficiencias del codigo escrito que no entran en la 

esfera de lo gramatical o del Iexico. Se trata de las caracteristicas textuales de la 

coherencia, cohesion, adecuacion y disposicion en el espacio. 

c. Deficiencias de contenido: este apartado incluye las deficiencias del autor sobre el 

contenido del texto, sobre el tema que escribe. Mientras escribe, el escritor usa todos 

10s conocimientos que tiene del tema y del mundo en general para elaborar el 

significado del texto. Pero es posible que no recuerde un dato, un nombre completo o 

que tenga pocas ideas sobre un tema determinado. En estos casos puede utilizar 

varias estrategias tales como el desarrollo y creacion de ideas o la consulta de una 

fuente externa. 

En relacion con el primer punto, el escritor puede relacionar distintas 

informaciones y formar nuevos conceptos o puede analizar una idea y desglosarla en 

varias partes. Con respecto del segundo, el escritor puede recurrir a una fuente 

externa como libros especializados, manuales o enciclopedias, entre otros, para 

encontrar la informacion que busca y satisfacer sus necesidades. 



Finalmente, en 10s datos complementaries se abordan algunas habilidades de 

la comprension lectora que son bastante adecuadas en el desarrollo de la expresion 

escrita. Entre estas se encuentran: hacer esquemas o resumir textos. 

Como la gran mayoria de las investigaciones sobre escritura hasta la fecha han 

sido hechas con escritura de estudiantes en sus propios idiomas, 10s profesores de 

segundas lenguas han tenido que confiar en sus propios estudios. A pesar de que 

entre la primera y la segunda lengua hay muchos elementos en comun, tambien hay 

diferencias que pueden ser reconocidas. Sin embargo, la mayoria de 10s 

investigadores sostienen que la escritura en la segunda lengua es mas compleja dado 

que 10s hablantes nativos tienen problemas de componer y redactar en su propio 

idioma y esta dificultad es trasladada a1 nuevo codigo. 

2. Algunas teorias, modelos y enfoques en el proceso de composicion 

Durante 10s ultimos aiios, el proceso de la composicion ha interesado a 

muchos estudiosos, 10s cuales han formulado importantes teorias para explicar esta 

compleja actividad intelectual. Estas teorias provienen de diferentes areas de estudio 

dependiendo del tipo de influencias que presentan. Por ejemplo, las formulaciones de 

van Dijk estan estrechamente relacionadas con 10s estudios de lingiiistica textual y se 

basan en conceptos desarrollados en este campo. Las concepciones de G. Rohman 

o de Flower y Hayes estan mas proximas a la psicologia, concretamente a la 

psicologia cognitiva. Las tesis de Krashen estan mas influidas por 10s estudios sobre 

10s procesos de adquisicion de una primera y de una segunda lengua. 



Omaggio (1993) cita 10s estudios hechos por Hollocks en 1986, el cual 

identifica cuatro modos de la instruccion de la escritura en la lengua nativa que se 

aplican tambien a segundas lenguas. Ellos son: 

a. El mod0 presencial: Este modelo de instruccion conlleva objetivos claros y 

especificos, discusiones centradas por el profesor sobre 10s principios de la escritura y 

asignaciones que involucran la imitation y el analisis de 10s modelos de escritura. 

b. El mod0 del proceso natural: En este metodo se fomentan las composiciones libres 

incluyendo el uso de periodicos, diarios, enfasis positivo de la retroalimentacion tanto 

de la investigacion como la del profesor, el foment0 de la ensefianza cooperativa con 

un nivel bajo de estructura en asignaciones y la ausencia de instrucciones sobre la 

calidad de escritura que se va a desarrollar. 

c. El mod0 ambiental: Este modelo enfatiza objetivos claros y especificos y un trabajo 

en grupo en un proceso particular para algunos aspectos de la composicibn, tales 

como el increment0 del uso del detalle en una descripcion. En este acercamiento, 10s 

principios son ensefiados por el profesor, mediante ejemplos y modelos concretos. 

Los estudiantes trabajan juntos en problemas especificos, usan la lista de control del 

profesor, usan tambien preguntas estructuradas u otros criterios especificos para 

responder a su propio trabajo o el de 10s otros. 

d. El mod0 individualizado: Aqui 10s estudiantes son instruidos a traves de tutoria o 

materiales programados y la instruccion es ajustada especificamente a las 

necesidades de 10s estudiantes. 

Por su parte, Raimes (Omaggio, 1993) recomendo un acercamiento eclectico 

para la escritura, ya que, segun el, no hay una unica respuesta a la pregunta de como 

deberia ser ensehada. Por el contrario, existen muchas respuestas tanto como 

maestros y estilos de enseiiar o aprendices y estilos de aprender. 



La autora reviso seis acercamientos diferentes, 10s cuales se resumen de este 

modo: el acercamiento controlado o libre; el acercamiento a1 parrafo modelo; el 

acercamiento de la gramatica, sintaxis y organizacion; el acercamiento comunicativo, 

y el acercamiento a1 proceso. 

a. El acercamiento de controlado a libre: En este acercamiento 10s estudiantes 

escriben primer0 variaciones en oraciones, luego parrafos en composiciones muy 

controladas y, finalmente, trabajan en composiciones libres cuando sus destrezas son 

de un nivel avanzado. 

b. El acercamiento a la escritura libre: Este modelo motiva una vasta cantidad de 

fluidez basada en la cornposicion con poca correccion. 

c. El acercamiento a1 parrafo modelo: En este acercamiento se recalca la organizacion 

sobre la fluidez o precision y se provee a 10s estudiantes modelos de parrafos para 

copiar, analizar o imitar. 

d. Acercamiento de la gramatica, sintaxis y organizacion: El modelo trabaja 

simultaneamente en varios rasgos formales, en 10s cuales 10s estudiantes escriben 

para cumplir funciones especificas de escritura. 

e. El acercamiento comunicativo: Este acercamiento recalca el proposito y la 

audiencia y motiva la interaccion entre la cantidad de estudiantes y el profesor. Se da 

poco enfasis a la forma y a la correccion. 

f. El acercamiento a1 proceso: Este modelo enfatiza el proceso de escritura sobre el 

product0 de la escritura. Provee un tiempo adecuado para desarrollar un trozo de 

texto escrito, un reconocimiento de la recursividad del proceso y la motivacion para 

explorar temas a traves de la escritura. 



Por su parte, Silva (Omaggio, 1993) considera cuatro acercamientos en 

estudios sobre escritura de periodos comprendidos entre 1945 y 1990. Estos son: 

composicion controlada, retorica actual-traditional, acercamiento a1 proceso y 

propositos de ingles para la academia. 

a. Composicion controlada: Este acercamiento es similar a1 de la composicion 

controlada descrito por Raimes. 

b. Retorica actual-traditional: En este enfoque se presenta un product0 orientado, con 

enfasis tanto en la mecanica adecuada y usos como en la organizacion retorica y el 

estilo. Este acercamiento tiende a centrarse en la construccion del parrafo (oraciones 

tema, el uso de detalles de soporte, causa y efecto o patrones de comparacion y 

contraste) y en el desarrollo de ensayos (introduccion, cuerpo y conclusion). 

Tambien explora varias clases de estilo de textos expositivos. Silva expresa que, a 

pesar de 10s ataques que este acercamiento ha recibido, todavia es dominante en las 

clases de lengua. 

c. El acercamiento a1 proceso: Este modelo reacciona contra las tecnicas descriptivas 

y se caracteriza por actividades de feescritura, borradores multiples, ediciones de 

indagacion con una edicion final para el ultimo borrador. Este enfoque sera ampliado 

y detallado mas adelante, ya que constituye el pilar fundamental de esta investigacion. 

d. Propositos del ingles para la academia: Con este modelo se les enseAa a 10s 

estudiantes a escribir para una audiencia academica. 

Otros enfoques importantes citados por Omaggio (1993) son: el enfoque 

interactivo y el construccionista social. 

a. El enfoque interactivo: Este enfoque ve el texto como un ente creado por el 

escritor y el lector juntos. El construcccionista social ve el discurso comunitario tal 



como un grupo de aquellos conocimientos o saberes sobre escritura de quimica para 

otros. El enfoque a1 proceso debe la importancia del lector al enfoque interactive. 

b. El enfoque construccionista social: Este modelo ha influenciado especialmente a la 

enseiianza del ingles para propositos especiales. Segun este enfoque, la escritura es 

considerada como un act0 de comunicacion que toma lugar en una comunidad y no 

como un act0 individual. 

Cassany (1 989) explica que estos investigadores proponen diferentes modelos 

y menciona 10s siguientes: el modelo de /as etapas, el modelo de procesador de 

textos, el modelo de /as habilidades academicas, y 10s modelos cognitivos, entre 10s 

que sobresale: el de la prosa de escritor y prosa de lector, desarrollado por Linda 

Flower en 1979 y el propuesto por la misma Flower junto con Hayes en 1980 y 1981, 

el cual analiza la situacion de la comunicacion, la memoria a largo plazo y el proceso 

de escritura. 

a. El modelo de /as etapas: Gordon Rohman (Cassany, 1989) ha sido uno de 10s 

primeros en empezar a estudiar la habilidad de la expresion escrita como un proceso 

muy complejo, formado por diferentes fases o etapas. Propone dividir el proceso en 

tres etapas: pre-escribir, escribir y re-escribir. La pre-escritura engloba todo lo que 

pasa por el autor desde el planteamiento de la necesidad de escribir un texto hasta la 

obtencion de una idea general o un plan del mismo. Las etapas de escritura y re- 

escritura van desde que se apuntan las primeras lineas hasta la correccion de la 

ultima version. 

El interes mayor de Rohman esta en lo que se define como el proceso de 

descubrimiento del tema. Durante este proceso mental, el escritor piensa activamente 

en el tema, explora las ideas y busca una imagen o modelo para su texto. Para este 

autor, esta primera etapa es la mAs desconocida de tsdas, aunque es una de las mas 



importantes. Desde su punto de vista, si el autor descubre su tema puede aspirar a 

producir un buen escrito; pero, si por el contrario, se limita a copiar las ideas de 10s 

demas y no explorar el tema por el mismo o no sabe hacerlo, dificilmente podra 

producir un buen texto. 

Flower y Hayes no estan de acuerdo con esta teoria, porque no describe tanto 

el proceso interno y mental que desarrolla la persona para elaborar el texto como las 

distintas etapas observables en las que el autor redacta las frases del product0 

escrito. Ademas, no estan de acuerdo con la concepcion lineal y rigida de la 

composicion que ofrece este esquema. Cabe destacar que, para Flower y Hayes, el 

trabajo de escritura no es un proceso lineal sin0 flexible, donde se puede parar y 

regresar al momento inicial para luego continuar con el escrito. 

b. El modelo del procesador de textos: Entre 1977 y 1978, Van Dijk desarrollo un 

modelo general de procesamiento de textos que incluye la comprension escrita y la 

produccion, tanto de 10s textos orales como de escritos. A partir de algunos 

conceptos de la lingijistica textual, en especial el concept0 de regla, macroestructura y 

coherencia y siguiendo el enfoque desarrollado por la psicologia cognitiva, Van Dijk 

elabora un conjunto de reglas para la codificacion y descodificacion de una lengua. 

Estas reglas son las operaciones mentales con las que el escritor puede tratar 

10s textos para extraer las ideas globales, captar las relaciones jerarquicas o eliminar 

la informacion irrelevante para comprender el texto, ya sea desarrollando ideas 

generales y abstractas o buscando ejemplos concretos para producir otro. 

Su teoria hace una explicacion bastante detallada de como se llega a 

comprender unas pequeAas secuencias de oraciones, como se capta el contenido 

global de un texto, como se almacena en la memoria o como se extrae su estructura 

semantica. Concibe todas estas operaciones de una forma activa; eS decir, el 



individuo no descodifica mecanicamente 10s signos de la lengua, sino que construye el 

significado del texto en su mente. El oyente o el lector formulan hipotesis sobre lo que 

escuchan o leen, predicen lo que vendra, elaboran el significado del texto. 

Por otra parte, esta teoria presenta las habilidades productivas como un 

conjunto de procesos de produccion, reconstruccion y elaboracion de las 

informaciones ya memorizadas. Por un lado, relaciona intimamente las habilidades y 

procesos receptivos con 10s productivos y, por el otro, muestra el papel que 

desempefian la creatividad como la innovacion o la originalidad y la reelaboracion en 

la composicion. Es decir, las ideas que contiene un texto son el product0 de la 

reelaboracion de informaciones antiguas procedentes de otros textos. Esto no 

significa que la creatividad no sea un elemento importante en la composicion. 

Al respecto, Cassany (1989:123) opina que hay escritores mas originales que 

otros y que tambien hay tipos de textos donde el escritor puede ser mas creativo que 

en otros. No obstante, la principal fuente de informacion y de trabajo de cualquier 

escritor es su conocimiento de mundo, su memoria, el conjunto de textos que ha 

escuchado o que ha leido. 

Un punto importante de esta teoria es el concept0 de macroestructura, la cual 

es definida como el conjunto de informaciones ordenadas de una forma Iogica, que el 

individuo elabora para procesar un texto. Es el resumen mental de un escrito que el 

lector hace para comprenderlo; es lo que registra en su memoria, lo que recordara 

despues de cierto tiempo y, en ultima instancia, es la imagen mental que el autor 

utilizara cuando lo quiera reconstruir para reescribirlo en otro context0 comunicativo. 

Para elaborar y desarrollar las macroestructuras, el individuo usa unas 

macrorreglas lingiiisticas de comprension, con las cuales se pueden sacar las 

informaciones mas importantes, prescindir de 10s detalles generalizar, y unas 



macrorreglas de produccion, con las que se concretan ideas generales o se completa 

una idea basica con detalles o ejemplos. Mas adelante, Van Dijk cambia el concept0 

de reglas por el de estrategias, ya que, segun el, estas son operaciones cognitivas 

mas flexibles que actljan para conseguir un objetivo determinado dependiendo de 10s 

intereses del autor. 

c. El modelo de /as habilidades academicas: En 1986, May Shih toma como base la 

antigua distincion de Rohaman entre pre-escribir, escribir y re-escribir para ordenar las 

habilidades a lo largo del proceso de composicion de 10s textos academicos. Seglln la 

autora, 10s textos que tienen que escribir 10s jovenes estudiantes norteamericanos no 

son ni 10s tipicos textos comunicativos que incluyen cartas o notas, ni 10s academicos, 

10s cuales requieren del dominio de unas estrategias diferentes y que incluyen: 

examenes, trabajos, ensayos o articulos. 

Para Shih, 10s textos academicos tienen caracteristicas diferentes de 10s 

comunicativos, ya que no tienen una estructura fija sino que es variable y creada por 

el autor, se redactan con limite de tiempo, no tratan de experiencias personales y 

subjetivas del autor, sino que las inforrnaciones provienen de otros textos y utilizan un 

lenguaje muy especializado. De manera que para abordar este tip0 de textos, 10s 

escritores necesitan, ademas de las estrategias habituales, un conjunto de habilidades 

especiales basicamente academicas para interpretar datos experimentales, para 

relacionar informaciones de distintas fuentes, para sintetizar, etc. 

2.1. Los modelos cognitivos 

Los modelos cognitivos han tomado mucha importancia en 10s ultimos aiios. 

Entre 10s mas sobresalientes se mencionan: el Modelo general desarrollado por Linda 



Flower y John R Hayes, en 1980 y 1981, y el modelo llamado Prosa de escritor y 

prosa de lector desarrollado por Flower en 1979. 

Estos modelos teoricos explican detalladamente tanto las estrategias que se 

utilizan para redactar (planificar, releer 10s fragmentos escritos o revisar el texto, 

fijarse en el contenido y luego en la forma) como las operaciones intelectuales que 

conducen a la composicion (la memoria a corto y a largo plazo, la formacion de 

objetivos y 10s procesos de creatividad). 

Los principios fundamentales de estos modelos estriban en el analisis empirico 

de la realidad y en el uso de metodos variados y complementarios, tales como la 

comparacion entre 10s escritores competentes con 10s menos competentes para 

buscar diferencias de comportamiento. Esa busqueda de diferencias de 

comportamiento da como resultado el planteamiento de un modelo cognitivo general 

del proceso de composicion del texto escrito. Ademhs, hacen un analisis de 10s textos 

y de 10s borradores para distinguir dos tipos de prosa, que tienen caracteristicas y 

usos distintos: la de escritor y la de lector. 

El modelo general, desarrollado por Flower y Hayes en 1980 y 1981, plantea 

que la situacion de comunicacion contiene todos 10s elementos externos del escritor: 

la audiencia, el problema de la expresion que se plantea, el canal de comunicacion y 

el proposito del emisor. Ademas establece dos principios: el de la memoria a largo 

plazo, el cual constituye el espacio donde el escritor guarda 10s conocimientos que 

tiene sobre el tema del texto, sobre la audiencia y tambien sobre las distintas 

estructuras textuales que puede utilizar, y el del proceso de escribir, el cual se 

compone de tres estadios mentales: planificar, redactar y examinar, junto con un 

mecanismo de control denominado monitor, que se encarga de regularlos y de decidir 

en que momento act~ja cada uno. 



Anterior a este modelo, muchos investigadores se habian cuestionado si el 

estudiante aprendia mediante el act0 de la escritura y sobre como se llevaba a cab0 

este aprendizaje. A1 respecto, Cassany expresa: 

"Flowery Hayes sostienen que analizando cdmo el autor planifica el texto, cdmo va 
regenerando sus objetivos, se pueden observar estos actos de aprendizaje en accidn. 
Ademas, sugieren que la creatividad y la inventiva del escritor estan estrechamente 
relacionadas con estos actos. " (1989: 159) 

2.1.1. La prosa de escritor y la prosa de lector 

Sin duda, uno de 10s modelos que ha tenido mayor relevancia es el de La 

prosa de escritor y la prosa de lector, desarrollado por Linda Flower en 1979. La 

autora hace una diferenciacion entre expresion y comunicaci6n y plantea que el hecho 

de expresar el pensamiento por medio de palabras no significa que el receptor del 

mensaje lo comprenda y, por lo tanto, que haya comunicacion. Por el contrario, entre 

estos dos extremos (la expresion de las ideas y la comprension) se producen 

operaciones intelectuales distintas. 

Es asi como se distinguen dos tipos de prosa: la del escritor y la del lector. La 

primera es la expresion, la segunda es la comunicacion. Para la autora, el analisis de 

estas dos prosas es importante, ya que ayuda a comprender mejor 10s procesos 

cognitivos del individuo y proporciona instrumentos para mejorar y ampliar las tecnicas 

de ensefianza y aprendizaje de la expresion escrita. 

Los dos tipos de prosa se caracterizan desde el punto de vista de la funcibn, la 

estructura y el estilo. El siguiente esquema las muestra asi: 



PROSA DE ESCRITOR PROSA DE LECTOR 

FUNCION 

Es la expresion escrita del autor 
para el rnisrno. 

Es el intento de cornunicar 
inforrnacion a un lector. 

ESTRUCTURA 

Refleja el pensarniento del autor, 
el proceso de descubrirniento del 
tema. 

Tiene una estructura retorica 
basada en el proposito del 
lector. 

Usa palabras con significados 
personales para el autor. 

Utiliza un lenguaje cornpartido 
con el lector. 

El texto depende del contexto, 
el cual es inexpresado. 

El texto es autonorno. No necesita 
el contexto para la comprension. 

Para comprender mejor estas caracteristicas, Flower las trata por separado, 

haciendo un analisis profundo de cada una de ellas. De esta manera, en la funcion, la 

autora sugiere que es necesario contemplar la prosa del escritor como un proceso de 

composicion o como una estrategia que utiliza el escritor para componer el texto, per0 

no como una prosa defectuosa que fracasa en la comunicacion y que contiene errores 

e imperfecciones gramaticales o semanticas que hay que corregir. Esta prosa es un 

instrumento de pensamiento que ayuda a 10s autores a solucionar algunos problemas 

de la composicion. 

Asimismo, el significado de un texto coherente esta formado por un conjunto de 

ideas, por 10s argumentos y por todas las informaciones que contiene el texto. Este 

significado no emerge espontaneamente de la mente del autor, sin0 que es una 

construccion consciente y medida hecha con tiempo y paciencia. La utilizacion de la 



prosa del escritor permite realizar todas estas operaciones mas tranquilamente. 

Puesto que este tip0 de prosa no tiene en cuenta las necesidades del lector, 10s 

autores no tienen que preocuparse todavia por buscar la forma de expresion mas 

adecuada para la audiencia; el escritor puede dedicarse exclusivamente a explorar el 

tema que tratara y a elaborar el significado del texto. 

Por otra parte, la estructura de la prosa del escritor refleja tambien el proceso 

de elaboracion de significado que sigue el autor. Reproduce la forma como el autor 

va descubriendo y construyendo las ideas que formaran el texto, el orden en que se le 

ocurren las informaciones, las asociaciones que hace, las vacilaciones, las 

repeticiones. Puede ser que refleje 10s distintos caminos que ha seguido para 

encontrar las ideas o puede ser que la prosa conserve la estructura con la que el autor 

aprendio la informacion y la almaceno en su memoria. Puede estar formada solo por 

una lista de ideas sin relacionar y no utilizar conectores Iogicos; por lo cual, el lector 

debe elaborar el significado global del texto como si armara un rompecabezas. 

Contrariamente, la prosa de lector brinda a la audiencia una estructura retorica, 

elaborada en funcion de un proposito comunicativo. El escritor ha ionstruido una red 

16gica de conceptos ordenados jerarquicamente, que se adecuan al lector y a la 

situacion de comunicacion. 

En cuanto al estilo, la prosa del escritor es resultado de un tip0 de prosa que 

sirve al autor como instrumento de pensamiento que reproduce el proceso de 

descubrimiento del tema. No es un estilo que se adecue a la audiencia; ofrece 

bastantes dificultades de comprension debido a que no tiene un orden Iogico, usa 

pronombres ambiguos que han perdido su referente, usa palabras poco 

comprensibles, usa un vocabulario personal y especial para el autor y no brinda toda 

la informacibn relevante. 



Por el contrario, la prosa del lector busca la forma de expresion mas familiar y 

mas conocida para la audiencia. Asi, su estilo tiene dos caracteristicas: por un lado, 

tanto el emisor como el receptor comparten el Iexico, las estructuras sintacticas y 10s 

usos linguisticos de la prosa. Por otro lado, el autor crea un texto autonomo, 

comprensible en si mismo, que no necesita el context0 por tener su propio significado. 

Flower caracteriza la prosa del escritor de dos maneras: la correlacion entre el 

sujeto psicologico del pensamiento y 10s sujetos gramaticales y las palabras cargadas 

de significados especiales para el autor. La primera afecta las formas de cohesion del 

texto, la segunda afecta la coherencia, porque estas palabras esconden informaci6n 

relevante que necesita el lector para comprender el texto. 

Segun la autora, muchos de 10s errores que tienen 10s escritores para 

cohesionar las frases del texto se deben en parte a la disociacion entre el sujeto 

psicologico en que piensa el autor y el sujeto gramatical de las frases que redacta. El 

autor de la prosa de escritor, mientras compone el texto, solo tiene en mente un sujeto 

vago y difuso del tema que esta tratando. Es incapaz de concentrar la atencion en 

conceptos concretos y claros y su pensamiento persigue ideas imprecisas. Por lo 

tanto, el sujeto psicologico puede ser una entidad incierta y poco definida, un hecho 

complejo, una red mezclada de informaciones; lo contrario del sujeto gramatical, que 

debe ser claro y preciso. La falta de correspondencia entre estos dos sujetos da 

como resultado la perdida de cohesion gramatical. Es decir, 10s escritores no pueden 

encajar 10s sujetos psicologicos en la gramatica de la lengua y entonces descuidan la 

obligacion de conectar rigurosamente las frases. 

Con relacion al significado especial y personal que 10s escritores dan a algunas 

palabras de su prosa, Flower sugiere que es un rasgo general del pensamiento del 

hombre la tendencia a usar palabras claves o palabras que adquieren significados 



particulares para un individuo, dependiendo de sus experiencias de vida. Son 

palabras que condensan un numero bastante elevado de significados y connotaciones 

personales, diferentes a 10s convenidos socialmente. Por tal motivo, no son muy 

validas para la comunicacion, ya que no las comprende nadie mas que el mismo 

individuo que las ha creado y usado. 

Los escritores que usan la prosa del escritor no se preocupan por hacerse 

entender y utilizan estas palabras, ya sea para expresarse ellos mismos, o para 

guardar en un papel algunos pensamientos fugaces. Sin embargo, 10s buenos 

emisores suelen transformar estas palabras y sus significados en expresiones mas 

comprensibles para el receptor, de tal manera que buscan un lenguaje compartido por 

ellos mismos y por la audiencia. 

La coherencia y la cohesion: Segljn Richards (1990), la nocion de coherencia es 

usada para referirse a la estructura semantica total y a la unidad del texto. Aunque la 

coherencia es un concept0 borroso y dificil de definir, es un requisito fundamental del 

discurso escrito. De acuerdo con Canale, 1982 (citado por Richards, 1990) para que 

un texto sea coherente debe tener 10s siguientes requisitos: 

a. Desarrollo: la presentacion de las ideas debe estar ordenada, con un sentido de 

direccion. 

b. Continuidad: debe haber una consistencia de hechos, de opiniones y de 

perspectiva del escritor, asi como referencia a ideas previamente mencionadas. Las 

nuevas ideas introducidas deben ser relevantes. 

c. Balance: debe haber un balance entre las ideas principales y de apoyo. 

d. Totalidad: las ideas presentadas deben proveer un discurso suficientemente 

acabado. 



La estructura del texto siempre debe reflejar un componente de coherencia. 

Diferentes tipos de discurso escrito tales como la narration, la instruccion, 10s reportes 

o las cartas de negocios reflejan una estructura especifica. Esta sera mas o menos 

apropiada y coherente para el grado de ajuste entre el genero y la estructura del texto 

esperada para ese genero. Asi por ejemplo, una estructura de un texto o un esquema 

comun, de acuerdo a 10s estudios de Hoey en 1979 y en 1983, es la estructura de 

problema solucion encontrada en muchos ensayos cientificos, la cual esta constituida 

de cuatro fases fundamentales: introduccion, informacion anterior, argument0 y 

conclusion. 

Por otra parte, una perspectiva complementaria en la unidad el texto es la 

cohesion. Mientras la coherencia se refiere a la manera en la cual las ideas en un 

texto dan un sentido de unidad semantica, la cohesion se refiere a la conexion de 

relaciones que son explicitamente expresadas en la superficie de la estructura del 

texto. 

Para Halliday y Hasan, 1976 (citado por Richards, 1990), la cohesion es 

adquirida a traves del uso de una variedad de relaciones lexicas y gramaticales entre 

10s elementos dentro de las oraciones en el texto. Ellos identifican cinco tipos de 

vinculos de cohesion: 

Referencia: 10s niiios no vinieron porque ellos no querian quedarse adentro. 

Sustitucion: Nosotros queriamos comprar algunos vasos y finalmente 

compramos unos f ranceses. 

Elipsis: i L e  gustaria escuchar otro verso? Yo conozco doce (versos) mas. 

Conjuncion: Yo no fui informado. De lo contrario, habria hecho algo. 



Lexica Henry la present6 con su propio retrato. Como esto paso, ella quiso un 

retrato de Henry. 

Los usos apropiados de 10s recursos de cohesion apoyan la coherencia total de 

la composicion y representan otra dimension de la escritura que el escritor debe 

dominar. Desde un punto de vista didactico, la distincion entre coherencia y cohesion 

permite distinguir 10s aspectos globales o macro del texto (construccion del contenido, 

estructura Iogica, adaptacion a 10s generos) de 10s aspectos mas locales o micro 

(anaforas gramaticales, semanticas, pragmaticas, marcadores discursivos). 

En resumen, se puede decir que todas estas teorias han generado una gran 

cantidad de modelos o enfoques para abordar la ensefianzdaprendizaje de la 

escritura en lengua materna. La gran mayoria de ellos han servido como plataforrna 

para el estudio de la escritura tanto en segundas lenguas como en lenguas 

extranjeras. Como expresa Omaggio, 10s modos de abordar el fenomeno de la 

escritura son muchos y muy variados y agrega: 

"A1 considerar estos variados acercamiento metodologicos para a1 enseiianza de la 
escritura, pa7ece que la seleccion de un metodo debera ser determinado en parte por 
el nivel de 10s estudiantes, la situacion en la que ellos estan aprendiendo (lengua 
nativa, segunda lengua o lengua extranjera), las metas de la instruction, y las 
necesidades o experiencia de 10s estudiantes." (1 993:33O) 

Por lo tanto, es fundamental pensar en las necesidades que tienen 10s 

estudiantes y cuales destrezas necesitan desarrollar. El enfoque que se use estara 

de acuerdo a estas necesidades, por ejemplo, si 10s estudiantes tienen un nivel de 

habilidad relativamente bajo ellos deben necesitar tener el apoyo de acercamientos 

estructurados tales como la composicion controlada, un acercamiento de modelo de 

parrafo o un mod0 estructurado que da enfasis a objetivos definidos y provee una 

retroalimentacion clara y criterios de evaluation. 



Segdn Omaggio, el enfoque eclectic0 es un buen modelo para 10s niveles 

intermedios, porque en este se utilizan asignaciones integradas, la auto-expresion a 

traves de periodicos o la libre escritura motivada con tareas mas estructuradas. Para 

10s estudiantes de niveles avanzados que quieren mejorar sus destrezas de expresion 

o de retorica, la autora recomienda el enfoque comunicativo, donde se enfatice el 

proposito y la audiencia o un curso con un proposito academic0 con enfasis en un tipo 

particular de audiencia. Sin embargo, el profesor puede trabajar individualmente con 

10s estudiantes y asi determinar cual acercamiento es el mejor para ellos. 

De esta manera no hay un metodo unico y verdadero. Silva (Omaggio, 1993) 

anima a 10s profesores a hacer una evaluacion profesional y razonada de 10s 

diferentes acercamientos, preservando 10s puntos de vista que les son utiles en sus 

clases. Es un reto y un privilegio que el profesor actual debe enfrentar para un mejor 

dominio y conocimiento de su trabajo. 

3. El enfoque al producto y el enfoque al proceso 

A pesar de la cantidad de modos o maneras de acercarse a la ensetianza de la 

escritura, prevalecen dos enfoques que hoy dia son 10s mas reconocidos: el Enfoque 

a1 producto y el Enfoque a1 proceso. Los investigadores se debaten en la polemica de 

cual de 10s dos es el mas eficaz para la ensetianza de la escritura. lnvestigadores 

como Raimes o Silva (ambos citados por Omaggio, 1993) impulsan un acercamiento a 

10s dos enfoques: como proceso y como producto. Esta misma opini6n la mantiene 

Jurado Spuch (2005:669), quien expresa: "( ...) both process and product should 

equally be taken into account when designing writing activities (...)" 



Por el contrario, Kroll (Omaggio, 1993) opina que en 10s ultimos aiios ha habido 

un carnbio de paradigma en la ensehanza de la escritura de un idioma nativo, el cual 

se ha evidenciado tambien en la enseiianza de lenguas extranjeras. Este carnbio 

obedece al hecho de que, en estos programas, la enseiianza de la escritura es dada a 

partir del proceso y no del producto. 

Debido a que este estudio esta enmarcado dentro de lo que es la investigacion 

de corte cognitivo conocida como escritura como proceso, se hace necesario indagar 

sobre 10s dos enfoques: la escritura como producto y la escritura como proceso. 

3.1. El enfoque al producto 

La naturaleza y la importancia de la escritura tradicionalmente han sido 

subestimadas en la enseiianza del lenguaje. En 10s programas de segundas lenguas y 

de lenguas extranjeras, la enseiianza de la escritura ha sido vista como sinonima de 

estructura gramatical o de las oraciones. Este punto de vista refleja 10s principios de la 

teoria del metodo audiolingue del cual se derivo; ademas de la opinion de tempranas 

generaciones de lingiiistas, quienes vieron la escritura como la forma escrita del 

lenguaje hablado. El enfoque audiolingue consider6 primeramente el discurso oral y 

la escritura sirvio para reforzar ese discurso. 

En 10s niveles mas avanzados este enfoque de la ensefianza de la escritura se 

dirigio a la practica de la estructura y la organizacion de diferentes clases de parrafos 

y textos. Como se enfoca esencialmente la habilidad para producir correcciones de 

textos o "productos", este enfoque de ensehanza de escritura se denomina Enfoque a1 

producto. 



Segun Richards (1  99O:l O6), la principal suposicion y 10s principales rasgos del 

enfoque a1 producto en segundas lenguas son: 

Los aprendices tienen necesidades de escritura especificas, ya sea escritura 

institucional o personal. 

La meta de un programa de escritura es ensetiar a cada estudiante a producir 

10s tipos de textos que ellos podrian comunmente encontrar en el context0 

educativo, institucional y personal. El programa de escritura enfocara 10s 

patrones y las formas de organizacion usados en las diferentes clases de textos; 

por ejemplo, entre descripcion, narracion, exposicion o persuasion, formatos 

usados para presentar informacion en ensayos o reportes y diferentes maneras 

de organizacion de la informacion en parrafos. 

Los modelos retoricos y reglas gramaticales usadas en diferentes tipos de textos 

son presentadas en composiciones modelos, las cuales estan construidas para 

exponer las reglas que 10s aprendices deberian usar en sus composiciones. 

La estructura de correccion de oraciones es un componente esencial de 

escritura; las destrezas gramaticales reciben un considerable enfasis. 

Se les brinda a 10s aprendices modelos a seguir o guias y controles para evitar 

que cometan errores. 

Se ensetia la mecanica de la escritura como la caligrafia, las mayusculas, las 

minusculas, la puntuacion y el deletreo. 

De esta manera, el enfoque a1 producto presenta dos puntos primordiales: por 

un lado, proveer la practica adecuada para producir diferentes clases de textos y, por 

otro, evitar que 10s estudiantes cometan errores. 



Las tecnicas usadas en este enfoque a menudo empiezan con ejercicios de 

escritura controlada y, gradualmente, pasan hacia escritura mas libre cuando ya el 

aprendiz ha memorizado la estructura que debe seguir. 

Las tecnicas incluyen: 

Ejercicios de cambios menores y sustituciones. 

La extension del resumen o de las lineas generales. 

La construccion de parrafos a partir de un recuadro, tablas y otras guias. 

La produccion de un texto a traves de respuestas de un conjunto de preguntas. 

El desarrollo de oraciones complejas siguiendo diferentes reglas de 

combinacion. 

En resumen, se puede decir que el enfasis total en el enfoque a1 producto, ya 

sea si es usado en segundas lenguas como en lenguas extranjeras, es mas una forma 

del producto terminado que 10s estudiantes llevan a cab0 que el proceso mismo de 

como se produce la escritura, es deck del proceso. Desde esta perspectiva, como la 

habilidad de escritura del estudiante aumenta, el aprendiz desarrolla la capacidad de 

mantener tareas de escritura mas complejas. Asi, el aprendiz usa una gran variedad 

de modos retoricos y discursivos y, ademas, domina mas aspectos complejos del 

parrafo y de la organizacion de oraciones 

A pesar de 10s valiosos resultados obtenidos a1 abordar la escritura desde el 

enfoque a1 producto, en afios recientes 10s investigadores en el ambito de la escritura 

han set7alado sus limitaciones. Sus criticas estriban en que este enfoque se 

concentra mas que nada en el fin y no en el medio. Se le da mas enfasis a la forma y 

a la estructura de la escritura que a1 como 10s escritores crean sus composiciones. 

Por lo tanto, el proceso de escritura del escritor es ignorado. 



3.2. El enfoque al proceso 

Los investigadores de la expresion escrita estan de acuerdo en que, si bien el 

producto final es importante, tambien lo es el proceso por medio del cual se Ilego a 

ese producto final. Sin embargo, en muchos casos, el proceso que cada uno de 10s 

estudiantes desarrollo para llegar al producto final no es tomado en cuenta. Como lo 

expresan Brookes y Grundy (1 998:15): 

'3 todos nosotros (y esto incluye a nuestros estudiantes) nos gustaria elaborar 
productos finales que sean imaginativos, seguros, personales y publicos fluidos y sin 
errores. Algunos maestros les piden a sus estudiantes crear una serie de productos y 
esperan que la repeticion constante ayudada por el cuidadoso sefialamiento y 
evaluation resultaran eventualmente en un aceptable producto no siempre dandose 
cuenta de cuan interesante y efectivo puede ser el proceso. " 

Debido a esta situacion, muchos de 10s estudiosos y profesores prefieren 

abordar la escritura con un modelo que enfatice el aspect0 cognitivo que entra en 

juego en el acto de la escritura. Este modelo, denominado enfoque a1 proceso, se 

centra en las distintas actividades de pensamiento superior, que realiza un autor para 

componer un escrito, en un period0 de tiempo que abarca desde que se crea una 

circunstancia social que exige producir un texto, hasta que este se da por acabado. 

De esta manera, el texto escrito no es visto como un producto acabado, sino 

como un proceso, el cual involucra tanto 10s elementos que proceden del exterior, por 

ejemplo, las circunstancias que motivan o inducen a escribir, como 10s elementos 

especificos que se dan en el interior de la mente del escritor. 

En las ultimas decadas, las investigaciones que giran alrededor del proceso de 

la composicion han analizado la conducta cognitiva que realizan 10s diferentes 

escritores desde 10s expertos hasta 10s aprendices, desde 10s adultos hasta 10s niAos, 

desde 10s profesionales hasta 10s escolares, y han identificado las principales tareas 



que debe resolver el escritor mientras escribe. Asimismo, han formulado modelos 

teoricos que han tratado de explicar estas conductas. Por tal motivo, el conocimiento 

de 10s procesos que pasan en la mente de un escritor cuando escribe brinda un 

f undamento muy valioso para la ensehanza. 

El modelo mas divulgado es el de Flower y Hayes (1980 y 1981), el cual 

concibe la composicion como una accion dirigida a la consecucion de objetivos 

retoricos. ldentifica tambien tres procesos basicos: la planificacion, la redaction y la 

revision, que a su vez dan origen a otros subprocesos como la generacion de ideas, la 

formulacion de objetivos y la evaluacion de producciones intermedias, entre otros. 

A1 respecto, Brookes y Grundy (1998) mencionan 10s valiosos aportes que 

plantea el enfoque a1 proceso. Segun estos autores, seria de gran utilidad si 10s 

profesores pudieran analizar 10s diferentes elementos implicados en 10s fragmentos 

escritos por sus estudiantes, ya que esto ayudaria a que 10s aprendices se volvieran 

conscientes de estos elementos y usarian este conocimiento positivamente a la hora 

de realizar sus composiciones. Para estos autores, el proceso de escritura se da: 

"Uniendo uno por uno 10s elementos que determinan lo que escribimos. " (1998:7) 

Ademas, proponen una lista de tareas relacionadas con el proceso de 

escritura, la cual incluye algunos puntos interesantes como son: 

Decidir lo que se va a decir. 

Pensar como empezar. 

Pensar para quien o quienes se va a escribir. 

Pensar en el punto principal de cada fragmento. 

Pensar en como se va a poner en la pagina. 

Decidir el orden en el cual se van a desarrollar las ideas. 



Decidir 10s parrafos y el titulo. 

Estar seguros de la escritura correcta. 

Decidir las letras mayusculas, subrayado, signos de puntuacion. 

Ortograf ia. 

Escoger palabras que tengan significados. 

Encontrar la palabra conveniente a1 contexto. 

Escribir una oracion gramatical 

Escribir oraciones fluidas que se lean bien. 

Leer lo que hemos escrito pensando en otro lector. 

Eliminar, agregar o cambiar el texto de la manera mas conveniente para ser 

leido. 

Producir suficientes puntos de interes. 

Corregir las pruebas de 10s errores mecanicos mas pequefios, por ejemplo la 

ortograf ia. 

llustrar nuestros puntos para agregar interes y ayudar a la comprension. 

Referirse a las ideas de otros. 

De acuerdo con la lista anterior, este enfoque involucra muchos y muy variados 

elementos. De tal forma que, en una clase de escritura con enfasis en el proceso, este 

se convierte en el punto central de la leccion y construye toda una actividad a su 

alrededor. Dicha actividad engloba la ensefianza y el uso de estrategias adecuadas 

para llevar a cab0 el act0 de escribir de manera mas eficaz. 

Segun Richards (1 990:108), estas actividades y estrategias cognitivas pueden 

ser indagadas usando procedimientos como: 

La observacidn: poner atencion en como escriben 10s escritores. 



La entrevista: hablar con 10s escritores antes y despues de escribir para determinar 

como negocian con aspectos particulares de una tarea de escritura. 

La verbalizacion: 10s escritores expresan algunas de las decisiones que ellos tomaron 

para escribir. 

La revision: 10s escritores examinan el diario de notas de sus procesos de escritura. 

Por su parte, Murray (citado por Richards 1990:108) distingue tres estadios en 

la escritura, muy similares a las establecidas por Flower y Hayes: preescritura, 

borrador y revision. La preescritura involucra la busqueda de temas. Se trata de 

encontrar ideas sobre el tema, pensar sobre esas ideas y como pueden interactuar 

entre si, ademas de como se desarrollan y se organizan. Se deben tomar en cuenta 

tambien dos aspectos fundamentales: la audiencia y el proposito de la escritura. En 

esta fase, el escritor puede no conocer cuantas ideas o cuanta informacion sera 

usada. 

Segun 10s investigadores, el proposito es un elemento bastante dificil de 

determinar para 10s estudiantes, ya que no siempre es obvio. Afuera de la clase hay 

usualmente un proposito principal; por ejemplo, una carta con el objetivo de dar a 

conocer un punto de vista o una lista de compras antes de ir al supermercado para no 

olvidar algo que se necesita. Adentro de la clase hay muchos otros propbsitos, tales 

como el deseo de llenar requisitos institucionales, desarrollar las destrezas lingiiisticas 

o producir un fragment0 de evaluation continua. No obstante, sea cual sea este 

proposito, debe tener un significado para el estudiante y debe estar relacionado con 

su mundo y con sus propios intereses. 

Al establecer el proposito, es mas facil establecer la audiencia; es decir, quien 

o quienes van a leer lo que se va a escribir. La audiencia se constituye en uno de 10s 

elementos fundamentales para explicar la prosa de lector. 



El borrador se refiere a la obtencion de las ideas y de ponerlas en el papel de 

manera preliminar; es decir, en borrador. El escritor bosqueja una idea, la examina y 

la continua durante algun tiempo, a veces dejandola seguir su propio curso. Lo que 

ha sido escrito sirve para generar nuevas ideas, planes y metas. Asi el proceso de 

escritura crea su propio significado. El escritor puede regresar a la fase del borrador y 

alternar entre las fases de hacer el borrador y hacer el bosquejo. 

La fase de revision involucra la evaluacion de lo que se ha sido escrito. Este 

proceso incluye tanto la elimination como la adicion de elementos para ayudarle a la 

escritura a decir lo que intenta decir. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que 

esta fase puede ocurrir en cualquier tiempo durante el proceso de composicion y no 

solo como etapa final. 

Para Richards (1990:109), 10s escritores que utilizan de manera adecuada las 

etapas de preescritura, borrador y revision obtienen un mejor control tanto en 

contenido como en la forma de lo que escriben. Un carnbio fundamental hacia la 

enseiianza de la escritura surge, por lo tanto, del intento de incorporar una 

perspectiva de estos procesos a 10s programas de segundas lenguas. Ademas, es 

conveniente anotar que estos cambios afectan 10s roles de 10s aprendices, de 10s 

profesores y de las actividades que se emplean en las clases de escritura. 

El papel de 10s aprendices: 10s estudios de segundas lenguas y lenguas extranjeras 

revelan que en las clases con enfasis en el proceso hay un carnbio de las actividades, 

ya que las tareas se centran en el aprendiz. Asi, 10s estudiantes asumen un control 

mayor sobre lo que ellos escriben, como lo escriben y la evaluacion de sus propias 

redacciones. 

El estudio de Diaz, Moll y Mehan (citado por Richards, 1990:109) muestra que 

10s estudiantes se comprometen mds con sus investigacione~ etn~gfaficas y la 



recoleccion de datos de sus propias comunidades y producen una escritura basada en 

10s analisis de esta informacion. Sus destrezas, experiencias y fortalezas se vuelven 

la base para una nueva instruccion, a la vez que se cambia la responsabilidad y el 

control de la ensehanza de profesor a estudiante. 

Los estudiantes, quienes de otra manera harian poco o nada de trabajo de 

escritura en la clase debido a las dificultades de sus lenguas, estan mejor preparados 

para su trabajo academico. Los aprendices ahora tienen mas oportunidades de 

realizar composiciones mas significativas, son menos dependientes del profesor y 

trabajan en cooperacion con otros estudiantes. 

El papel del profesor: el papel del profesor es igualmente redefinido y negociado en 

clases de escritura donde se enfatice el proceso. Mas que intentar obligar a 10s 

aprendices a asegurarse de producir una escritura correcta, 10s maestros actuan 

como facilitadores, organizando experiencias de escritura que le permitan al aprendiz 

desarrollar estrategias de composicion efectivas. El maestro se convierte en un 

investigador de 10s procesos de escritura que emplean 10s estudiantes por medio de la 

observation y la discusion para identificar acercamientos exitosos a 10s diferentes 

aspectos del proceso de escritura. 

El papel del profesor no es el papel tradicional, que solamente propone 

modelos a seguir. El profesor es fundamentalmente un guia, el cual facilita 10s 

elementos basicos para que 10s estudiantes encuentren sus propias estrategias que le 

ayuden en el proceso de escritura. Al respecto, Silva, citado por Brookes y Grundy 

(1 998:8) dice: 



"El rol del profesor es ayudar a1 estudiante a desarrollar estrategias viables para poder 
empezar (encontrando temas, generando ideas e informacion, enfocando y planeando 
estructuras y procedimientos), para esbozar (motivando m~jltiples borradores), para 
revisar (agregando, eliminado, modificando, arreglando ideas) y para editar 
(atendiendo el vocabulario, la estructura de la frase gramatical y la mecanica). " 

De la misma manera, 10s estudios de Hughey y otros (Richards, 1990) 

recomiendan a 10s profesores de escritura una serie de estrategias, entre las que se 

inclu yen: 

lnstrucciones claras, simples y directas. 

La enseiianza de 10s procesos de escritura. 

El analisis y el diagnostic0 del product0 de escritura. 

El establecimiento de metas para cada estudiante a corto y largo plazo. 

El equilibrio de las actividades de las clases (individuales y grupales). 

El desarrollo de asignaciones importantes y con significado. 

El aporte de una audiencia real (otra audiencia que no sea solamente la del 

profesor). 

La realization de examenes a disposicion de 10s estudiantes. Asi, estos pueden 

ver el desarrollo de su trabajo. 

El cambio gradual de lo conocido a lo desconocido y la utilization del 

conocimiento previo. 

El aporte de actividades de escritura que refuercen las destrezas de lectura, de 

escucha y del habla. 

El establecimiento claro de las metas para cada asignacion de escritura. 

0 La enseiianza de las convenciones de ortografia, puntuacion y mayusculas. 



La enseRanza de 10s principios: reglas, convenciones y guias de escritura como 

medio para desarrollar el pensamiento y las ideas con el proposito de 

comunicarlas de maneras significativa. 

Tipos de actividades de enseiianza: Un metodo para la enseRanza de la escritura que 

se centre en el proceso necesita un enfoque diferente al diseiio de actividades, en las 

cuales se refleje un enfasis en 10s diferentes estadios de dicho proceso. Richards 

(1990) cita las propuestas de algunos metodologistas de la escritura como Kock y 

Brazil, en 1978; Lindemann, en 1982; y Proett y Gill, en 1986. Estas actividades estan 

relacionadas con la fase de la preescritura, la fase del borrador y la fase de revision, 

las cuales Richards (1  990:112-114) define de la siguiente manera: 

1. Actividades relacionadas con la fase de preescritura: son diseRadas para ayudar a 

10s aprendices a generar planes y desarrollar ideas para la redaccion. Tambien 

funcionan como un mecanismo de estimulo inicial al proceso de escritura. Es decir, 

proveen la motivacion que el estudiante necesita para empezar a escribir. Entre estas 

actividades 10s investigadores incluyen: 

a. Los diarios: 10s estudiantes exploran ideas y graban pensamientos en el diario 

b. Lluvia de ideas: 10s estudiantes intercambian rapidamente informacion sobre el 

tema o sobre algo que ellos han seleccionado para leer. 

c. Asociacion libre: se escribe un tema en la pizarra, luego 10s estudiantes dicen 

cualquier palabra que les venga a la mente cuando ellos leen el tema de la pizarra. 

d. Valores de clarificacidn: 10s estudiantes comparan las actitudes hacia una variedad 

de problemas y situaciones especificas. 

e. Nivel de actividades: 10s estudiantes categorizan un grupo de rasgos de acuerdo a 

sus prioridades. 



f. Mapa de palabras: el escritor escribe un tema y organiza palabras y conceptos 

relacionados en un grupo alrededor del concept0 central. 

g. Escritura rapida: 10s estudiantes escriben sobre un tema tanto como ellos puedan 

en un tiempo dado sin preocuparse de la forma. 

h. Actividades para reunir informacion: se les da a 10s estudiantes una asignacion 

relacionada con un tema. Ellos buscan la informacion por medio de entrevistas, 

encuestas, trabajo de campo, experimentos y demostraciones. 

2. Actividades relacionadas con la fase del borradoc en esta fase, el escritor pasa del 

intento inicial del bosquejo de las diferentes secciones de la composicion hacia el 

borrador completo del parrafo o del ensayo: Aqui son considerados la audiencia, el 

proposito y la forma. El escritor bosqueja algunas de las ideas generadas en la fase 

de preescritura, per0 las desarrolla y las elabora en esta fase. Entre estas actividades 

estan: 

a. Preguntas estrategicas: 10s estudiantes examinan un grupo de preguntas que 10s 

ayudan a enfocar, priorizar y seleccionar ideas de escritura; por ejemplo: iQue quiere 

escribir realmente?, jcual es la meta?, jcual es la actitud hacia esa tarea?, jque 

sabe sobre ese tema?, jque necesita todavia averiguar del tema?, jcuales ideas 

parecen quedar juntas?, ique es lo mas importante del tema?, iquien quisiera leer lo 

que se va a escribir? 

b. Escritura con enfasis en el tiempo: 10s estudiantes escriben rapidamente sobre un 

tema que ellos seleccionaron en la fase de la pre-escritura en un period0 de tiempo 

especif ico. 

c. Elaboracion de ejercicios: pasar de un parrafo complejo a la reescritura del mismo 

usando oraciones mas simples. 



d. Parrafo desordenado: a partir de un parrafo desordenado se organizan o reordenan 

las frases de dicho parrafo. 

e. Ensayo desordenado: 10s estudiantes tienen un grupo de parrafos que deben juntar 

hasta obtener el ensayo completo. 

f. Redaccion de la tesis y el tema: a partir de algunas frases se desarrollan la tesis y el 

tema. 

g. Escritura rapida: 10s estudiantes escriben rapidamente varias secciones de una 

composicion (el principio, la parte central y la conclusion). 

h. Borrador en grupo: 10s estudiantes trabajan juntos haciendo el borrador de las 

diferentes partes de una composicion. 

3. Actividades relacionadas con la fase de la revision: son las que corresponden a la 

edicion y la correccion de pruebas. Estas incluyen: 

a. Retroalimentacion entre compafieros: 10s estudiantes trabajan en grupos y leen, 

critican y corrigen pruebas de sus propias composiciones. 

b. Actividades de correccion en grupo: a partir de un ensayo donde se suprimen 

ciertos elementos como oraciones que constituyen temas, tesis y conectores y 10s 

estudiantes deben agregar el elemento suprimido. 

c. Ejercicios de reescritura: se distribuyen oraciones no refinadas y parrafos confusos 

y 10s estudiantes deben reescribir el ensayo. 

d. Retroalimentacion del profesor: esto puede darse en diferentes estadios durante el 

proceso de escritura, per0 no en el proceso final cuando ya no es util para ningun 

proposito. 

e. Chequeo de listas: 10s estudiantes tienen cortas listas para revisar, poner atencion 

a algunos rasgos especificos de la frase, parrafo u organizacion del texto que ellos 

deberian atender en su revisidn. 



Los enfoques actuales de la ensefianza de la escritura en segundas lenguas o 

en lenguas extranjeras que se centran en el proceso parecen ser mas efectivos que el 

Enfoque a1 product0 mas comunmente usado en aiios anteriores, porque permiten a 

10s aprendices explorar y desarrollar un acercamiento a una escritura mas personal. 

Sin embargo, debera ser evitado cualquier intento de reducir la ensefianza de la 

escritura a un sistema o a un grupo de formulas o convertir el Enfoque a1 proceso en 

un "metodo" con tecnicas y practicas preestablecidas. 

Ademas, el Enfoque a1 proceso no solamente toma en cuenta las estrategias 

que son usadas para tener un mejor resultado en el aprendizaje de la escritura, sino 

tambien otros aspectos como el ambiente y la negociacion entre profesores y 

estudiantes. Segun Richards: 

"El profesor de escritura con exito no es aquel que ha desarrollado un "metodo" para 
la ensehanza de la escritura sino aquel que crea un ambiente efectivo para el 
aprendizaje en el cual 10s escritores principiantes se sienten comodos y pueden 
explorar la naturaleza de la escritura descubriendo sus propias fortalezas y debilidades 
como escritores. A traves de todo el proceso, 10s roles de 10s profesores y aprendices 
y patrones de interaccion entre ellos deberan ser constantemente negociados". 
(1 990: 1 14) 

Por otra parte, debe haber un entendimiento de la naturaleza del discurso 

escrito y de las caracteristicas de la escritura efectiva tanto como el entendimiento de 

las estrategias exitosas que 10s escritores emplean, ya que pueden guiar al profesor 

en el proceso. El profesor de escritura es tanto un recurso para el escritor principiante 

como un investigador del proceso. Estos aspectos crean no solo el reto sin0 tambien 

la recompensa de la ensefianza de la escritura. 



4. Un modelo mixto: el enfoque ai proceso y relacion con la prosa de escritor y 
la prosa de lector 

Lo que un escritor escribe conio product0 de un complejo act0 cognitivo y 

planeamiento lingijistico no es necesariamente lo que hace que sea facil de leer. 

Existen muchos procesos, muchas decisiones acertadas que el escritor debe tomar. 

Flower y Hayes (citados por Cassany: 1989) sugieren que, en un texto compuesto, 10s 

escritores usualmente comienzan con una mirada de ellos mismos como escritores y 

que, poco a poco, introducen la perspectiva del lector durante el proceso de revision. 

Hay un movimiento gradual de la prosa de escritor a la prosa de lector en todo el 

proceso de composicion. Esto refleja el hecho de que 10s buenos escritores aspiran a 

hacer sus composiciones sin ambigiiedad para el lector. 

Dado que tanto el enfoque a1 proceso como la prosa de escritor y prosa de 

lector son modelos cognitivos, es posible adecuar en dicho enfoque algunas de las 

caracteristicas de las dos prosas. Al comprar las dos prosas esta claro que la prosa 

de lector es la unica que asegura una comunicacion satisfactoria. Por ello, anota 

Cassany (1989), debe estar presente durante la composicion, tiene que ser el 

resultado de todo el proceso de elaboracion del texto. Los buenos autores escriben 

sus escritos con esta prosa. 

No obstante, la prosa de escritor podria ser muy util para aquellas personas 

que escriben sobre temas que no dominan o para 10s principiantes que no tienen 

suficiente practica en la composicion y que, incluso, escribiendo sobre temas 

conocidos tienen problemas para formar conceptos o encontrar nuevas ideas. Pero, 

sin lugar a dudas, 10s autores que la utilizan deben transformarla forzosamente en otra 

prosa mas comprensible por medio de 10s procesos de revision, evaluacion y 

redaccion. En otras palabras, la prosa de escritor puede transformarse en prosa de 



lector por medio de las estrategias utilizadas en enfoque a1 proceso para adecuarse a 

las etapas de preescritura, borrador y revision. 

Se destacan, entre otros, 10s siguientes puntos en comun: 

Ambos modelos presentan la composicion como un proceso complejo, formado 

de distintos subprocesos intelectuales. Escribir es elaborar un significado global 

y precis0 sobre un tema y hacerlo comprensible para una audiencia especifica. 

Algunos procesos de las dos teorias se corresponden; es decir, se pueden 

establecer algunos paralelismos entre sus categorias. Se observa que la prosa 

de escritor encaja con la fase de preescritura, en la que 10s estudiantes 

necesitan encontrar ideas y temas por medio de estrategias como lluvia de 

ideas o mapas de palabras; lo que significa que, mientras escribe prosa de 

escritor, utiliza primordialmente el subproceso de generar ideas. 

Igualmente, en la fase de borrador, la prosa es de escritor, la cual todavia no 

tiene 10s requisitos indispensables para ser prosa de lector. Sin embargo, esta 

mas cerca, puesto que, en esta etapa, el bosquejo inicial pasa gradualmente a 

la composicion de un parrafo completo o a la composicion de parrafos que 

forman parte de un texto. El escritor cuando transforma el primer escrito en 

prosa de lector tiene que usar 10s procesos de planificar, redactar y examinar 

con todos sus subprocesos. Por esto, en la etapa de revision, la prosa de 

escritor se hace mas legibie, ya tiene una estructura retorica, ya estan 

establecidos tanto el proposito como la audiencia, ya el texto se ha vuelto mas 

autonomo; es decir, ya no necesita el context0 para su comprension. 

Ambas teorias tienen aplicaciones didacticas muy importantes, ya que sugieren 

que 10s estudiantes pueden desarrollar distintos subprocesos de composicion 



aisladamente para integrarlos todos en la elaboracion de un texto completo 

coherente y cohesionado. 

5. Estrategias usadas en el proceso de la composicion 

Los escritores estan de acuerdo en que la buena escritura involucra el 

conocimiento de las convenciones del discurso escrito tanto como las habilidades de 

escoger 10s sinonimos cercanos, la palabra precisa que conlleva un significado, la 

seleccion de la variedad de las estructuras sintacticas que transmiten un mensaje mas 

precis0 y la adopcion de un estilo que tendra el mayor efecto retorico. 

Por muchos aiios, la instruccion en retorica ha enfatizado tipicamente la 

creacion del nivel del parrafo y un poco mas alla y la instruccion en composicion 

tipicamente brindaba al estudiante ejercicios en el desarrollo de esquemas y de 

planes, la creacion de parrafos con oraciones temas, la inclusion del detalle de apoyo, 

tecnicas de comparacion y contraste y estrategias para transiciones suaves. 

Omaggio (1993), citando 10s estudios de Emig de 1971, expresa que muchos 

de 10s textos de composicion usados antes de 1970 describen basicamente la 

escritura como un proceso lineal que va desde el desarrollo de un esquema hasta la 

escritura de un primer borrador seguido de una revision y de un borrador final. Dicho 

autor, basado en entrevistas hechas a algunos escritores, evidencio algunos aspectos 

que contradicen muchos de 10s preceptos de la composicion de textos. 

Primero, 10s escritores experimentados reportaron que ellos procedian de 

manera diferente en 10s diversos generos o tipos de escritura. Nadie nunca parecia 

hacer ejercicios de preescritura antes de escribir poesia, y 10s novelistas y 10s 

escritores de cuentos rara vez hacian esquemas. Tampoco se comprometian con un 

proceso lineal desde planear, escribir y revisar, sin0 que preferian un proceso 

recursivo e integrado que una secuencia fija. Para estos expertos, 10s estados de 



escritura de 10s manuales de composicion no son reales, o al menos, no en sentido 

cronologico. 

En un estudio del proceso de composicion de estudiantes de secundaria hecho 

por este mismo autor, se encontro que doce de 10s entrevistados (la mayoria de 10s 

cuales identificados como buenos escritores por sus profesores) no siguieron el 

proceso que 10s manuales de composicion sugieren. La mayoria de ellos tienen una 

clase de plan antes de empezar a escribir, aunque no sea puesto en el papel. Los 

procesos de preescritura, planeamiento y reformulacion tambien variaron, ya que 

dependian del tip0 de composicion que debian escribir, de 10s temas que les 

propusieron o 10s que ellos escogieron por si mismos. 

A h  mas, 10s estudios revelaron que la mayoria de 10s estudiantes de escritura 

evaluados pusieron mayor enfasis en la ortografia, la puntuacion, la longitud del 

escrito, la sofisticacion retorica y sintactica y el intento de escribir. El tema 

desarrollado y la esencia del discurso no fueron tornados en cuenta. De esta 

investigacion, Emig (citado por Omaggio) concluyo: 

"....la mayoria de la enseiianza de la composicion en las escuelas secundarias 
americanas es esencialmente una actividad neurotica y ciertamente no ejemplifico lo 
que 10s buenos escritores tlpicamente hacen". (Omaggio, 1993:320) 

En este mismo aiio, Omaggio tambien reviso 10s estudios que Krashen habia 

realizado en 1984, sobre el proceso de composicion en la lengua materna. Para dicho 

autor, 10s buenos escritores difieren de 10s malos escritores en a1 menos tres fases: 

planeamiento, reindagacion y revision. 

1. Planeamiento: 10s buenos escritores parecen planear mas que 10s malos 

escritores. Esto no significa necesariamente que ellos hagan esquemas en el estado 

de preescritura, sino que muestran alguna evidencia de planeamiento u organizacion 



antes de sentarse a escribir el primer borrador. Tambien tienden a tomar mas tiempo 

antes de empezar a escribir, mientras que 10s escritores con menos habilidad reportan 

que prefieren escribir justo en el momento en que empiezan a escribir. Los buenos 

escritores tienden a tener planes flexibles y no se sienten obligados a apegarse a sus 

ideas originales si ven una razon para cambiar el curso de sus pensamientos durante 

el proceso de composicion. 

2. Reindagacion: 10s buenos escritores paran mas frecuentemente para releer 

lo que han escrito antes de continuar redactando. Esta reindagacion ayuda a 10s 

buenos escritores a mantener el sentido de la composicion completa y, por medio de 

la relectura, planeamiento y revision, 10s escritores invariablemente terminan con 

mejores productos. 

3. Revision: 10s buenos escritores tienden a revisar mas que 10s malos 

escritores y, ademas, revisan de diferentes maneras. Mientras 10s escritores con 

menos habilidad tienden a poner mas atencion a la forma superficial en sus 

revisiones, 10s buenos escritores hacen mas cambios en contenido y tratan de 

encontrar la linea de su argument0 en el termino de su borrador para ver si las 

revisiones son necesarias. 

Krashen ahadio que 10s escritores con mas habilidad, mientras escriben un 

borrador, pueden interrumpir sus escritos, porque han hecho algunos descubrimientos 

que 10s envian de nuevo a reformular su idea original. Los escritores menos 

experimentados, a menudo sienten que no tienen permitido hacer esto, y tratan de 

seguir alglln conjunto de reglas fijo que aprendieron en sus clases de composicion. En 

otras palabras, 10s buenos escritores entienden que la composicion es, a1 principio, 

un proceso desordenado, per0 va buscando poco a poco la claridad, mediante 10s 



borradores y la correccion. Contrariamente, 10s escritores menos habilidosos a 

menudo no tienen una idea clara de la importancia de la revision. 

Otra caracteristica que anota Krashen es que, mientras 10s malos escritores se 

apegan a un tema y se centran en su escritura, 10s escritores con mas habilidad evitan 

el uso de referentes ambiguos y de palabras con significados especiales. 

Otros estudios son 10s de Hillocks y 10s de Applebee (Omaggio ,1993). El 

primer0 reviso cerca de 2000 articulos en la ensefianza de la escritura y comparo 10s 

resultados con cerca de 500 estudios empiricos de practicas de escritura del idioma 

nativo. Su descripcion de las caracteristicas de 10s mejores escritores versus 10s 

peores coincide, en muchos casos, con el sumario dado por Krashen. 

A h  asi, Hillocks advierte que no se deben hacer conclusiones prematuras 

sobre como deberia ser ensefiada la escritura. Para el, el problema obvio es la 

relacion de causa y efecto. Cabe preguntarse si ellos son buenos escritores, porque 

planean mas o porque estan mas preocupados por el contenido, la organizacion y por 

la audiencia. 0 son buenos escritores, porque ponen mas atencion y energia en el 

planeamiento y el contenido, o porque han dominado la mecanica y no necesitan 

preocuparse por tales aspectos. 

Por otra parte, Applebee opina que las recetas de la ensefianza de escritura, 

sacadas de las descripciones de lo que 10s expertos hacen, pueden conducir a 

soluciones inadecuadas para 10s escritores novatos. El autor indica que tales 

acercamientos pueden volverse triviales o reducidos a una nueva formula de 

procedimientos cerrados si son pensados en una moda generica. Este autor sugiere 

reconceptualizar el proceso de instruccion como un proceso de union entre product0 y 

proposito particular. 



De esta manera, las diferentes estrategias que 10s escritores usan para adquirir 

un proposito dado puede ser enseiiado en diferentes tiempos; algunas tareas de 

escritura requieren solamente la produccion rutinaria de un borrador primer0 y final, 

mientras que otros escritores requeririan estrategias mas complejas de resolucion del 

problema. El progreso de la escritura podria asi involucrar el desarrollo gradual de un 

amplio repertorio de estrategias de escritura de un rango inacabable de situaciones. 

5.1. La correccion como estrategia de aprendizaje 

La tradicion escolar ha brindado al estudiante y al profesor un papel definido; 

de manera que, mientras el maestro decide que, como y cuando se escribe, el 

estudiante solamente sigue las instrucciones del maestro; mientras el maestro se 

apropia de la responsabilidad de corregir, el estudiante no esta capacitado para 

autocorregirse o corregir a un compaiiero; mientras el maestro esta obligado a 

corregir todos 10s ejercicios, el estudiante espera que se le corrija todo lo que escribe 

y la escritura sin correccion pierde sentido; mientras el maestro debe corregir todos 

10s errores del texto hasta quedar perfecto, el estudiante no puede cometer errores, 

porque crean habito. 

En este juego de roles, el alumno asume muy poca responsabilidad en el 

proceso global de trabajo. Pronto se da cuenta de que el maestro es quien decide 

todo sobre el trabajo de escritura que hacen sus estudiantes. Para el aprendiz, 

expresa Cassany: 

"Escribir deja de ser el instrumento personal y creativo para desarrollar 10s propios 
pensamientos y sensaciones, para analizar el mundo desde un punto de vista 
intimo e intransferible; escribir se convierte en algo lejano a uno mismo, en una 
obligacion escolar mas, pesada y aburrida.. . " (2000: 16) 



Esta problematica se ve agravada en la correccion, ya que 10s estudiantes rara 

vez tienen la oportunidad de revisar y analizar sus propios errores, de autocorregirse, 

de reformular sus borradores y mejorar asi su trabajo. Ademas, el proceso global de 

composicion se ve tambien mutilado al impedir el desarrollo integral de la habilidad 

lingijistica. 

En la actualidad, este papel traditional del aprendizaje de la escritura no ofrece 

mas beneficios de 10s que se puede esperar en una clase de composicion. De hecho, 

algunos enfoques o acercamientos a la escritura enfatizan mas la formula guia- 

cooperacion, donde la responsabilidad queda mas repartida, porque el estudiante en 

la etapa de revision tiene la oportunidad de autocorregirse y de reescribir o reformular 

el texto. 

Esta manera de corregir en colaboracion mutua es la ljnica que restituye la 

autoridad del autentico autor del texto, el estudiante. Segun Stelzer Morrow (citado 

por Cassany, 2000), este modelo es el unico que respeta la propiedad intelectual del 

alumno y el que permite la colaboracion mutua de manera enriquecedora, sin perder 

el interes por el quehacer de la escritura. En consecuencia, la correccion se concibe 

como parte integral en el proceso del aprendizaje y de la ensefianza de la escritura. 

Asi tambien, la correccion podria convertirse, en este modelo, no tanto en una 

actividad, sin0 en una estrategia muy ljtil para el estudiante y para el profesor. 

5.2. Correccion y evaluacion 

La mayoria de profesores consideran que no existen limites claros entre 

correccion y evaluacion. Cassany (2000) opina que la evaluacion se refiere mas a la 

tarea que hace un profesor de leer y valorar un escrito para la evaluacion de un 



curso. Se considera que la evaluacion de un escrito consiste en emitir un juicio sobre 

sus caracteristicas, desde un determinado punto de vista. 

En consecuencia, se juzgara en el texto la posibilidad de comunicacion, la 

calidad verbal, la correccion gramatical o el interes personal. Ademas, debera tener un 

objetivo: para diagnosticar lo que saben 10s estudiantes al inicio del curso, para 

preparar la programacion del curso, o para comprobar si se ha asimilado bien lo 

ensefiado a final del curso. En conclusion, la evaluacion termina con la consecucion 

del juicio o valoracion de la tarea de escritura. 

Sin embargo, el objetivo de la correccion es que el aprendiz comprenda 10s 

errores cometidos, que 10s reformule y que internalice el proceso de la correccion del 

error para que no lo repita en el futuro. Con este fin, se emplean tecnicas y recursos 

muy variados, tales como: la autocorreccion, la retroalimentacion por parte del 

profesor, la retroalimentacion por parte de 10s alumnos y el uso de diccionarios u otros 

textos, entre otras actividades. 

5.3. La importancia de la correccion 

La mayoria de profesores corrigen espontaneamente sin preguntarse 10s 

objetivos o 10s beneficios de esa actividad: solamente se debe hacer. Sin embargo, 

algunos investigadores piensan que la correccion es tarea poco util para el proceso de 

aprendizaje y que el estudiante, la mayoria de veces, no la aprovecha y suele caer en 

10s mismos errores. Otros sostienen que lo mas importante es la motivacion y el 

input; la preocupacion esencial es dar al estudiante un input suficientemente rico y 

motivador. Es deck, es mas eficaz buscar la manera de que el aprendiz se interese en 

hacer redacciones y ejercicios de escritura interesantes para el que dedicarse a 

corregir errores. 



No obstante, 10s investigadores mantienen posturas opuestas sobre el tema. 

Para 10s conductistas, la correccion es imprescindible; el aprendizaje de una lengua 

se realiza como el resto de comportamientos sociales: con estimulos que provocan 

respuestas. Los errores son sintomas del fracas0 en el aprendizaje; por tal razon, se 

deben corregir drasticamente para que no se creen habitos. Asimismo, las 

producciones correctas deben ser premiadas para que el aprendiz no tenga interes en 

repetir 10s errores. 

Por otra parte, 10s mentalistas, seguidores de la Iinguistica generativa de Noam 

Chomsky, sostienen que 10s humanos poseen una capacidad innata para adquirir la 

lengua; poseen un mecanismo de adquisicion linguistica que permite inferir la 

estructura de la lengua a partir de 10s textos que leemos y que escuchamos. Los 

errores son inevitables y no necesariamente perniciosos para el aprendizaje. Por el 

contrario, son una parte normal del desarrollo de la competencia, y por esto, no es tan 

importante ni imprescindible corregirlos. 

Para las instituciones educativas no hay controversia: el trabajo del estudiante 

debe corregirse y evaluarse. Sin embargo, lo importante es concebir la correccion 

como una tecnica didactica variada, flexible e interesante para el profesor y para el 

alumno, y no como una operacion de control obligatoria. 

5.4. Categorizar la correccion 

Al establecer la importancia de la correccion, surge la polemica de cuales 

errores deben ser corregidos. En 1980, Hendrickson (citado por Cassany, 2000) 

propuso una lista de cuatro factores para decidir cual error es precis0 corregir. El 

primer factor es el proposito comunicativo de 10s textos que se corrijan. Para el, es 



muy diferente una felicitacion de cumpleaiios que un trabajo universitario; de esta 

manera, la misma incorreccion es mas grave en el segundo texto que en el primero. 

El segundo factor es el grado de conocimiento de la lengua. Los aprendices 

mas avanzados estan mas preparados para recibir una correccion mas profunda y 

tienen mas capacidad de autocorreccion. Aqui, el profesor puede ser mas minucioso 

y dejar mas libertad e iniciativa al alumno. Por el contrario, 10s principiantes tienen 

conocimientos linguisticos mas limitados y requieren de una correccion mas selectiva 

y mas guiada. El profesor escoge las faltas mas importantes y da mas pistas para 

que el estudiante corrija su error. 

El tercer factor es la naturaleza del error, es decir, la importancia, la frecuencia 

y el valor sociolinguistico, entre otros. Los errores mas graves son 10s comunicativos, 

10s que afectan la inteligibilidad del texto. Otros tipos son 10s causados por la 

interferencia linguistica y 10s que son mas reiterativos. 

El ultimo criterio es el de las actitudes que tienen 10s profesores y 10s 

estudiantes frente a 10s errores y la correccion. Existe mucha discrepancia entre 10s 

profesores, lo que da como resultado muchas y muy vaiiadas maneras de corregir. 

Unos piensan que el interes excesivo por la correccion y por la pureza idiomatica 

puede inhibir notablemente al aprendiz, e inclusive, perjudicarlo. Otros corrigen 

solamente aquellos aspectos que se han trabajado en la clase o 10s que pertenecen al 

programa del curso. Algunos profesores solo corrigen un determinado numero de 

errores por cada redaccion. 

No obstante, parece que hay criterios comunes de correccion, entre 10s que se 

encuentran: la realizacion de correcciones mas atractivas y variadas tomando en 

cuenta la corresponsabilidad entre estudiante y profesor, el uso de tecnicas mas 

dinamicas, tales como el diagndstico de escritura, utilizando listas de control 0 



bitacoras, evaluaciones de las habilidades de 10s estudiantes, observation del 

proceso de cornposicion y el estilo de la escritura, y la autocorreccion mediante un 

guion personal de correccion o preguntas sobre el texto. 



CAPITULO Ill: MARC0 METODOLOGICO 

1. Los metodos en la enseiianza de idiomas 

A traves de 10s ahos se han originado infinidad de metodos para la ensehanza 

de la lengua. Sin embargo, no hay una homogeneidad de criterios para decidir cual es 

el mas conveniente o cual se ajusta mas a la tarea de la enseiianza. 

Para Richards y Rodgers (1998), si bien esta proliferacion de enfoques es de 

gran utilidad para el profesor y coordinador de programas por la amplia variedad de 

modelos y materiales que se ofrecen, a veces confunden, ya que 10s metodos parecen 

estar basados en diferentes puntos de vista de lo que es la lengua y de como se 

aprende. 

Es claro que el origen de todos estos metodos ha tenido, entre otras fuentes, la 

teoria linguistica vigente en cada epoca, la cual era imperante en 10s centros 

academicos y, desde ahi, transmitida al colectivo de profesores de idiomas. Estas 

implicaciones teoricas han aglutinado investigaciones y concepciones del concept0 de 

lengua y se cuestionan sobre como se desarrolla el proceso de aprendizaje, como se 

puede enseiiar mejor, o como se puede lograr un mayor grado de eficacia en la 

docencia. 

Para afrontar estas preguntas, el profesor de lenguas, de acuerdo con 10s 

objetivos que se plantee, debe tomar en cuenta una metodologia que le facilite 10s 

instrumentos practicos para la enseiianza. Al respecto, Aquilino Sanchez explica: 

"Utilizar una metodologia en la clase de idiomas equivale a elegir un camino 
determinado para la docencia, frente a otros posibles a que el profesor time 
opcion. " (1  997:23): 



El hecho lingilistico es muy complejo. Consecuentemente, es dificil concebir 

una metodologia sin tener en cuenta el objeto que se pretende ensehar, es decir, la 

lengua. Por tal razon, las consideraciones de lo que es la lengua y la relacion entre la 

teoria como punto de partida y el conjunto de objetivos que se proponen para la 

ensehanza constituyen 10s elementos esenciales en la forrnacion metodologica y, 

ademas, se convierten en 10s ejes fundamentales en el proceso de aprendizaje. 

El metodo, por lo tanto, debe necesariamente concretarse en la practica a 

traves de operaciones, de las que se pueden deducir cuales son 10s principios o teoria 

de 10s que se parte, cuales son 10s objetivos que se proponen y cuales tecnicas van a 

ayudar a lograr 10s objetivos. De igual forma, el metodo debe materializarse a traves 

de actividades concretas, las cuales son necesarias para alcanzar 10s fines 

propuestos. 

En la mayoria de 10s casos, el profesor de idiomas esta consciente de que, al 

ensefiar una lengua, debe elegir el camino mas propicio y eficaz para lograr que sus 

estudiantes aprendan. Estos ultimos no constituyen un grupo homogeneo, es decir, 

con las mismas habilidades ni con 10s mismos estilos cognitivos de aprendizaje. 

Muchas veces, de acuerdo con las caracteristicas de cada uno de 10s aprendices, el 

profesor debe seleccionar el metodo que mas se ajuste al grupo en total. Otras veces, 

el profesor elige el metodo de acuerdo con 10s objetivos que se propone enseiiar. 

Sin embargo, sea cual sea el metodo seleccionado, este debe cubrir las 

necesidades del estudiante, tanto como 10s propositos del profesor. 



1.1. El metodo comunicativo 

El marco metodologico en que se situa esta propuesta de escritura es el 

denominado Metodo Comunicativo; por tal motivo, es importante referirse a este para 

fundamentar tanto la teoria como las actividades. 

La metodologia comunicativa esta estrechamente relacionada con 10s 

programas nocionales-funcionales, asi como con 10s de la pragmatica. Los primeros 

definian el contenido y reorientaban 10s criterios de selection respondiendo a una 

base estructural. La pragmatica, por su parte, pretende ser un punto de balance entre 

10s valores del estructuralismo y del generativismo. 

Dado que la complejidad lingijistica solo es observable en el uso de la lengua y 

no en la forrnalizacion teorica abstraida de la realidad, 10s estudios linguisticos se 

concentran mas en el habla que en el lenguaje. Asi, el uso linguistico y el habla tienen 

como un unico punto de referencia el act0 de comunicacion por medio de un sistema 

linguistico concreto. 

Por este motivo, la pragmatica se equipara, de alguna manera, con el 

paradigma de la comunicacion; a su vez, la metodologia comunicativa queda 

integrada al paradigma de la pragmatica. 

Los pilares fundamentales de tales concepciones se derivan de: 

El lenguaje se estudia como algo globalizado, ya sea como discurso o como 

texto. 

El lenguaje no se presenta en primera instancia como un sistema, sino como 

un medio que sirve o propicia la comunicacion. Por tal motivo, no interesa de 

manera prioritaria el analisis de las formas, sino el proceso comunicativo y las 

relaciones entre 10s sujetos que interactuan. 



La lengua, al ser analizada desde la perspectiva del uso, es un instrumento 

con funciones comunicativas determinadas. Fuera del ambito del uso carece 

de funcionalidad y de sentido. 

Se deja de lado la nocion de lenguaje ideal para centrarse en el estudio del 

lenguaje real. 

1.1.1 Las caracteristicas de la comunicacion 

La comunicacion cumple con ciertas caracteristicas que se pueden expresar de 

la siguiente manera: 

La comunicacion se da mediante el lenguaje: se trata de decir algo a alguien, 

ya sea oralmente o por escrito. El enfasis, por tanto, esta en el contenido. 

El proceso comunicativo nunca se da aisladamente, sino dentro de un contexto 

o situacion. Dicho contexto contribuye al proceso, facilitando la comprension de 

10s mensajes intercambiados, por medio de elementos extralinguisticos que lo 

distinguen. 

La comunicacion se establece siempre por alguna raz6n o interes. Esto 

significa que un proceso comunicativo nunca se inicia sin motivaciones reales. 

La comunicaci6n real esta relacionada con la consecucion de un objetivo 

mediante la realizacion de un trabajo o tarea. Es decir, prevalece lo practico 

(operativo) ante lo abstracto. 

El proceso comunicativo tiene lugar, porque 10s interlocutores se atienen al 

codigo de sefiales o signos preestablecidos. La gramatica se concibe como un 

medio para lograr 10s fines comunicativos, per0 no como un fin en si mismo. 



1.1.2. Las actividades comunicativas 

Las actividades deben estar en concordancia con las caracteristicas del 

lenguaje, de tal forma que dichas caracteristicas deben reunir 10s siguientes 

requisitos: 

Deben estar fundamentadas principalmente en la transmision de contenido 

relevante para 10s interlocutores. 

Deben subordinar la forma (aspectos formales de la lengua, gramatica) a1 

contenido (mensaje que se desea trasmitir). 

Deben ser participativas. 

Los participantes deben desarrollar una accion concreta y no abstracta; por 

ejemplo, solucionar un problema mas que explicar una regla gramatical. 

1.1.3. La seleccion del contenido comunicativo 

Puesto que el objetivo primordial es que 10s estudiantes se comuniquen, es 

necesario definir previamente 10s campos semanticos y areas tematicas, asi como las 

situaciones en las que se desarrollara la comunicacion, las funciones concretas que 

se deben realizar y 10s registros linguisticos (estructuras, Iexico) implicados en tales 

funciones. 

Ademas, se deben tomar en cuenta otros factores, tales como: 

La seleccion de 10s contextos o situaciones dentro de 10s cuales se llevan a 

cab0 determinadas funciones linguisticas. 

Las estructuras o exponentes lingiiisticos que posibilitan la actualizacion de 

esas mismas funciones lingiiisticas. 



El vocabulario necesario para desarrollar tales funciones en situaciones o 

contextos descritos. 

La identificacion de 10s elementos morfologicos y las reglas sintacticas que se 

deben tomar en cuenta para que la comunicacion, tanto oral como escrita, sea 

eficaz y no ambigua. 

Los elementos foneticos que exige el uso oral de la lengua en un contexto 

comunicativo. 

Los sonidos dentro de la cadena hablada, tanto en la escucha como en el 

habla, y 10s problemas semanticos derivados de 10s factores no linguisticos en 

relacion con el contexto de 10s estudiantes. 

1.1.4. Un metodo multidisciplinario 

La exigencia del metodo deriva de la complejidad misma del proceso 

comunicativo y del lenguaje que lo propicia. Esto implica que no se deben obviar 10s 

elementos primordiales para que la comunicacion se concrete. De tal manera que, si 

las funciones y las situaciones son parametros fundamentales que constituyen el 

punto de partida para decidir y organizar el contenido, tampoco puede dejarse de lado 

el codigo gramatical que, aunque este subordinado en las situaciones comunicativas, 

es necesario para que se de una comunicacion eficaz. 

Asimismo, en este metodo se toman en cuenta las cuatro destrezas. Esto es de 

extrema importancia, ya que, contrario a lo que muchos pensaban, la comunicacion 

no solo se da en el ambito del habla y la escucha, sin0 tambien en el area de la 

escritura. Por lo tanto, la multiplicidad se presenta en 10s materiales y actividades que 



incluyen las cuatro destrezas, asi como en 10s contextos y las situaciones en que se 

da la comunicacion. 

Esta condicion disciplinaria ha llevado a pensar, a muchos investigadores y 

profesores de idiomas, que no existe un metodo, sin0 varios metodos comunicativos. 

A raiz de esto, tambien se ha pensado que mas que un "metodo" es un "enfoquen. 

Segun Aquilino Sanchez, esta diferenciacion no es necesaria: 

"Es verdad que el metodo comunicativo admite mas posibilidades de concrecion 
debido a su variedad. Pero si conserva la coherencia y la cohesion entre 10s 
elementos que lo integran, no hay necesidad de establecer varios compartimentos 
estancos". (1 997: 212) 

Para efectos de esta investigacion, y de acuerdo con 10s criterios de Sanchez, 

este tip0 de enseiianza comunicativa de la lengua se denomina Metodo comunicativo. 

1.1.5. El metodo comunicativo y la escritura 

Aunque este metodo se centra en las habilidades orales en el aprendizaje de 

un idioma, puede aplicarse perfectamente a la enseiianza de la composicion de una 

segunda lengua, ya que introduce la lengua escrita desde el inicio del aprendizaje, no 

solo como una destreza para reforzar lo aprendido de forma oral, sin0 como una 

habilidad que tiene tecnicas y objetivos propios. 

Entre muchas de las ventajas que ofrece esta la de brindar un esquema claro y 

detallado de organizacion de las actividades que se realizaran tantc dentro como 

fuera del aula. Ademas tiene el objetivo de poner en contact0 al estudiante con el uso 

lingiiistico que aprendera. En otras palabras, es vital que el aprendiz tome conciencia 

de lo que tiene que aprender y de lo que tendra que saber hacer al final de cada 

trabajo. Tambien dirige la atencion del aprendiz hacia la comprension del significado 

del uso y no tanto de la forma, por medio de contextos reales: desde fotografias basta 



bioqrafias de personajes interesantes; desde informaciones tomadas de la prensa 

Otros de 10s aspectos importantes es que, en el metodo comunicativo, la 

escritura tiene que estar integrada a las otras destrezas. Asi, las actividades escritas 

tienen que estar correlacionadas con el habla, la lectura y la escucha. Esta integracion 

tiene varios propositos: 

1. Permite la practica de 10s mismos contenidos linguisticos o funcionales en las 

distintas destrezas. 

2. Desarrolla dos o mas destrezas linguisticas dentro de un mismo contexto. 

3. Aproxima el uso de la lengua a la vida real. 

2. El enfoque 

Richards y Rogers (1998:23) se refieren al enfoque como "el conjunto de 

teorias sobre la naturaleza de la lengua y su aprendizaje, que son la fuente de las 

practicas y de 10s principios sobre la enseiianza de idiomas". Basicamente citan tres: 

El enfoque estructural, el cual considera la lengua como un sistema de elementos 

relacionados estructuralmente para codificar el significado. 

El enfoque funcional, que considera la lengua como un vehiculo para la expresion de 

un significado funcional. Se enfatiza la especificacion y la organizacion de 10s 

contenidos de la enseiianza, mediante categorias de significado y funcion mas que 

en 10s elementos estructurales y gramaticales. 

El enfoque interactivo, que considera la lengua como un vehiculo para el desarrollo de 

las relaciones personales y la realizacion de transacciones de tip0 social entre 10s 

individuos. 



3. El programa y el diseiio 

Por otra parte, para que un enfoque se derive en metodo es necesario que se 

desarrolle el diseho de un sistema de ensehanza. El diseho es el nivel de analisis del 

metodo en el que se consideran 10s objetivos y como se selecciona y se organiza el 

contenido de la lengua. Es decir, se considera el modelo de programa que incorpora 

el metodo, 10s tipos de tareas de aprendizaje, las actividades de ensehanza que el 

metodo defiende, 10s materiales, y el papel del alumno y del profesor. 

Todos 10s metodos de ensehanza conllevan, como elemento primordial, el uso 

de la lengua. Por tanto, todos incluyen decisiones implicitas o explicitas con respecto 

de la seleccion de 10s materiales linguisticos, y el contenido, el cual se relaciona con 

el tema. En otras palabras, se toman decisiones sobre lo que dice (el tema) y sobre 

como lo dice (la lengua). 

En resumen, 10s metodos, por lo general, se diferencian en: 

El uso de la lengua que consideran relevante. 

Los temas sobre 10s que debe organizarse la ensehanza. 

Los principios que se usan para organizar 10s contenidos de un curso. 

Asimismo, un programa describe 10s elementos principales que se utilizaran en 

el planeamiento de un curso de lengua y da una base para su enfoque de ensehanza 

y el contenido. De esta manera, un curso, con enfasis en el M6todo Comunicativo, 

dispone de diferentes acercamientos de programas en su desarrollo, por ejemplo, el 

basado en la competencia, el basado en el texto o el basado en tareas. 



3.1. El programa basado en tareas 

Richards (2001:19) define las tareas como "las actividades o metas que se 

realizan usando la lengua, tales como encontrar la solucion a un enigma, leer un 

mapa o dar direcciones". En la enseiianza de un idioma, se hace uso de diferentes 

tipos de tareas. Sin embargo, un programa que se base en tareas, segun Richards, 

es uno en el cual dichas tareas han sido asignadas especificamente para el 

aprendizaje de una segunda lengua, y uno en el que las actividades son las unidades 

basicas del diseiio del programa. 

Durante la realization de esas tareas, 10s estudiantes reciben un input 

inteligible y un output modificado, 10s cuales son fundamentales en la adquisicion de 

una segunda lengua. 

Long y Crookes (citados por Richards, 2001) aseguran que las tareas 

constituyen una manera para la presentacion de ejemplos apropiados de la lengua 

meta para 10s estudiantes -el input que tendran que reacomodar mediante la 

aplicacion del procesamiento de las capacidades cognitivas generales- y para la 

distribution de la comprension y produccion de oportunidades de una dificultad 

determinada. 

Para el diseiio de un programa basado en tareas se han propuesto dos tipos 

de tareas: las tareas pedagogicas y las tareas del mundo real. Las primeras se basan 

en la teoria de Adquisicion de Segundas Lenguas y se disefian para poner en 

funcionamiento 10s procesos y estrategias de aprendizaje. Las del mundo real se 

disefian para practicar o reforzar las actividades que son importantes en el analisis de 

necesidades y que son tambien fundamentales y utiles en el mundo real. 

Por su parte, Cassany (1 999) advierte que el enfoque por tareas no solo afecta 

a1 disefio de curriculos o materiales didicticos, sino tambien a la planificacion de 1% 



actividades en el aula. Segun este autor, este enfoque tiene su origen en las 

carencias de 10s primeros modelos nocional-funcionales y pone su enfasis en la 

enseiianza de la lengua a traves de la comunicacion y no para la comunicacion. De 

esta manera, 10s contextos comunicativos no son la meta de llegada del proceso de 

aprendizaje, sin0 la motivacion inicial, el inicio de toda actividad didactica. En este 

ambito, la denominacion mas general de tarea se refiere a cualquier actividad. Asi, 

son tareas la redaccion de una nota, un informe sobre un tema especifico, una 

encuesta, entre otras. 

4. Metodologia de la investigacion 

Con el proposito de mostrar 10s resultados de la investigacion, 10s estudiantes 

realizaron una composicion de diagnostic0 antes de iniciar el curso y otra a1 final del 

curso. Ambas composiciones fueron evaluadas con la misma escala de valores para 

determinar el progreso. Ademas, se aplico un cuestionario a1 principio y otro a1 final 

para determinar como 10s estudiantes percibieron el proceso de escritura. 

Cada parte del proceso: la preescritura, el borrador y la revision fue evaluada 

con una escala de frecuencia para determinar en que medida 10s estudiantes 

realizaron cada una de esas partes. 

Los resultados se cometan en el capitulo VI. 



1. Titulo: La ensefianza de la escritura como proceso a estudiantes de espafiol como 

segunda lengua de nivel avanzado. 

2. Duracion: 4 semanas con un total de 16 lecciones, distribuidas en una leccion 

diaria de 2 horas y 20 minutos: la primera semana, del mattes 28 al viernes 1 de julio; 

la segunda semana, del lunes 4 al jueves 7; la tercera semana, del lunes 11 al jueves 

14 y la ljltima semana, del lunes 18 al jueves 21 de julio del 2005. 

3. Habilidades por desarrollar: escritura, lectura, escucha y habla. 

4. Institucion: Universidad de Costa Rica. 

5. Poblacion meta y nivel lingiiistico: 14 estudiantes de Estados Unidos, adultos, 

estudiantes de universidades estadounidenses de nivel avanzado, seghn la escala de 

ACTFL (American Council on the Teaching of Foreing Languages). 

De acuerdo con esta escala, 10s estudiantes avanzados en la destreza de la escritura 

se caracterizan por: 

Contenido: 10s temas se amplian en lo que respecta a aquellos conocidos y de la vida 

cotidiana. Situaciones actuales y eventos recientes. Hechos y temas concretos 

relacionados con intereses personales. 

Funciones: Escribir correspondencia social y mas formal. Textos de varios parrafos. 

Resumir, describir y narrar. Tomar notas. Explicar puntos de vista. Parafrasear. 



Precision: Comprensible para hablantes nativos que no estan acostumbrados a textos 

escritos de no nativos. Suficiente vocabulario para la expresion personal con buen 

control de la morfologia y expresiones basicas. Todavia comete errores ortograficos y 

de tildes, pero controla 10s formatos mas comunes y las reglas de puntuacion. Control 

de la lengua suficientemente bueno como para describir en detalle en 10s tiempos del 

pasado, presente y futuro. Todavia se conservan algunos errores de construcciones 

basicas, pero no como patron general, except0 en las estructuras mas complicadas. 

Contexto: textos academicos, correspondencia personal, escritura creativa a nivel 

personal tales como anecdotas, narraciones y diarios. 

Tecnicas: narraciones y descripciones detalladas. Dictados con distintas variaciones. 

Combinacion de oraciones, revision y edicion en parejas, objetivos orientados a1 

proceso. 

Estructura del discurso: estilo todavia evidentemente extranjero en conjuncion con 

oraciones y parrafos relativamente coherentes y cohesionados. 

6. Enfoques metodologicos: 

a. El metodo comunicativo (basado en Los metodos de enseiianza de idiomas de 

Aquilino Sanchez, 1997). 

b. El enfoque por tareas (basado en Curricula Development in Language Teaching 

de Jack C. Richards, 2001) 

7. Descripcion: la macrounidad esta compuesta por cuatro unidades que se 

dividen de la siguiente manera: la primera unidad cubre cinco lecciones; la 

segunda, dos lecciones; la tercera, cinco lecciones; y la cuarta, cuatro lecciones. 



8. Razonamiento del curso: la escritura es una de las actividades intelectuales 

mas dificiles de satisfacer, especialmente cuando se trata de escribir en otro 

idioma que no es el nativo o propio del escritor. Por esta razon, para la mayoria de 

10s estudiantes de L2, el hecho de comunicar por escrito sus ideas puede ser un 

proceso lento, aburrido y agotador. 

El presente proyecto consistio en diseiiar una metodologia para enseiiar a 

escribir diferentes tipos de textos en espaiiol a estudiantes no nativos de esta 

lengua. Debido a que el programa de composicion avanzada impartido en el 

convenio UCR-MLSA comprende el estudio de textos de estructura descriptiva, 

narrativa, expositiva y argumentativa, el objetivo primordial del curso fue que 10s 

estudiantes aprendieran algunas estrategias para la redaccion de dichos textos. La 

escritura de estos fue planteada como tarea, la cual se llevo a cab0 una por dia. 

Estas estrategias pertenecen al ambito de la escritura como proceso, el cual 

abarca tres etapas: la preescritura, el borrador y la revision. De esta manera, se 

puso especial atencion a1 proceso durante el cual 10s estudiantes escribieron sus 

redacciones: jque hacian antes de empezar a escribir?, jde donde tomaron las 

ideas?, ique tecnicas utilizaron para ordenar las ideas?, jcuantos borradores 

escribieron antes de entregar la version final?, jque criterios o herramientas 

emplearon para revisar la redaccion?, etc. 

9. Tipos de ejercicios y actividades: debido a que este curso fue de 

composicion, la tarea central de cada clase fue la redaccion de textos de 

estructura descriptiva, narrativa, expositiva y argumentativa. Sin embargo, se 

practicaron tambien las destrezas del habla, de lectura y de escucha. Estas 

destrezas fueron desarrolladas mediante diversas actividades, tales corn% 



escucha de parrafos y textos, cuentos y canciones, lecturas de temas especificos, 

proyeccion de videos, conversacion sobre temas varios, concursos, debates, 

participaciones grupales para la creacion de lluvia de ideas y para la revision y la 

retroalimentacion entre 10s estudiantes. 

Para apoyar la destreza escrita, se realizaron ejercicios controlados como 

completes, de "cloze", sustitucion y de seleccion multiple. En las practicas guiadas 

se trabajo con la redaccion de oraciones y parrafos a partir de fotografias, 

construccion de bosquejos basados en preguntas, creacion de diferentes tipos o 

modelos para la generacion de ideas, asociacion de imagenes con el texto escrito, 

complete de esquemas narrativos, ordenacion de textos a partir de parrafos 

desordenados, practicas de pronunciacion y dictados. 

10. Evaluacion: la evaluacion fue sumativa y formativa. 

Sumativa: debido a que este curso es para ganar creditos en el plan de estudios 

universitario se realizaron cuatro examenes, 10s cuales consistieron en la 

redaccion de una descripcion, una narracion, una exposicion y una argumentacion. 

Formativa: se tomaron en cuenta, ademas de las actividades desarrolladas en 

cada una de las fases del proceso de escritura, 10s comentarios y evaluacion del 

profesor, la retroalimentacion entre 10s estudiantes y la auto evaluacion por medio 

de listas de cotejo para mejorar 10s textos elaborados. 



CAPITULO V: DISENO EN EL NlVEL MACRO 

I. Unidad I: La description 

Objetivo general: El estudiante sera capaz de redactar un texto descriptivo de 
personas, lugares u objetos. 

OBJETIVOS 
ESPEC~FICOS 

AI finalizar la unidad el 
zstudiante sera capaz 
je: 

J Reafirmar la 
destreza 
auditiva. 

J Reafirmar la 
destreza de 
lectura 

J Definir un texto 
descriptivo 

J Utilizar 
correctamente 
las mayusculas y 
las minusculas 

J Asociar la 
pronunciacion 
de ciertos 
segmentos con 
sus respectivos 
grafemas. 

J Determinar la 
unidad de 
sentido y la 
coherencia en 
10s textos 
escritos. 

CONTENIDOS 

ReseAa general del 
texto descriptivo 

Uso de mayusculas 
y minusculas 

Cambios 
ortograficos en 
relacion con letras y 
grupos de letras: c, 
q, g, qu, gu, j. 

Reseiia de 10s 
conceptos unidad de 
sentido y coherencia 
en 10s textos escritos 

Escucha de textos 
grabados y textos 
orales 

Ejercicios de 
preguntas y 
completes de 10s 
textos escuchados. 

Lectura de textos 
descriptivos 

Ejercicios de complete 
con la letra mayuscula 
o minirscula. 

Ejercicios de 
pronunciacion y 
dictados de palabras 

Construccion de 
parrafos a partir de 
oraciones 
desordenadas. 

Sumativa: se 
realizara un examen 
que consiste en la 
redaccion de un 
texto descriptivo. 

Formativa: se 
tomaran en cuenta 
las actividades que 
consistiran en 
retroalimentacion por 
parte del profesor, 
co-evaluacion por 
parte de 10s 
estudiantes y auto 
evaluacion por media 
de listas de cotejo. 



J Diferenciar las 
metaforas y 
similes. 

J Redactar textos 
descriptivos 
utilizando 
fotografias. 

J Expresar 
sentimientos por 
medio de la 
elaboration de 
un acrostico. 

J Revisar aspect05 
relacionados con 
el acento grafico. 

J Utilizar el 
diccionario de 
manera 
apropiada. 

J Generar lluvias 
de ideas 
utilizando 
diversos 
recursos. 

J Utilizar 
correctamente 
determinados 
signos de 
puntuacion. 

J Evaluar el texto 
descriptivo. 

Definicion de 
metafora y simil 

Reglas de 
acentuacion 

Uso del diccionario 

Grafico de estrella, 
arbol de ideas, graficc 
de ruedas 

Los signos de 
puntuacion: coma, 
punto y coma, dos 
puntos, signos de 
exclamacion y de 
pregunta 

2onstruccion de 
netaforas y similes 

qedaccion de 
Aescripciones de 
3ersonas, lugares y 
3bjetos. 

Creacion de un 
acrostico 

Ejercicios de 
acentuacion 

Ejercicios de 
reemplazo de la 
palabra sinonima. 

Ejercicios de complete 
con las palabras 
apropiadas 

Creacion de lluvia de 
ideas para escribir el 
borrador . 

Ejercicios de completc 
con 10s signos de 
puntuacion. 

Revision de las 
redacciones 
elaboradas. 



2. Unidad / I :  La narracion 

Objetivo general: El estudiante sera capaz de componer narraciones de experiencias 
personales y de cuentos cortos. 

Al finalizar la unidad el 
estudiante sera capaz 
de: 

J Reafitmar la 
dest reza 
auditiva. 

J Reafitmar la 
destreza de 
lectura. 

J Determinar las 
caracteristicas 
del texto 
narrativo. 

J Escoger un tema 
para la creacion 
de un relato, por 
medio de una 
lluvia de ideas. 

J Elaborar un 
bosquejo de una 
narracion a parti~ 
de una serie de 
preguntas. 

J Distinguir las 
partes que 
organizan una 
narracion. 

J Distinguir un 
cuento literario 
de un cuento 
tradicional. 

CONTENIDOS 

Resefia general del 
texto narrativo 
basado en una 
experiencia 
personal. 

Diferentes modelos 
para crear una lluvia 
de ideas. 

Interrogatives: 
ique?, jcuando?, 
idonde?, jpor que? 

Partes 
constituyentes de 
una narracion: 
introduccion, 
desarrollo y 
conclusion. 

Resefia general de 
10s cuentos 
tradicionales. 

zscucha de cuentos 
yabados y 
~arraciones orales. 

-ectura de cuentos. 

zjercicios de 
*espuesta breve. 

Redaccion de una 
Iarracion personal. 

Zreacion de lluvias 
cle ideas para 
seleccionar un tema. 

Construction de 
oosquejos a partir de 
una sene de 
preguntas. 

Identification de la 
introduccion, el 
desarrollo y la 
conclusion en un 
cuento escrito. 

Redaccion de un 
cuento original. 

EVALUACION 

Sumativa: se 
realizara un examen 
que consiste en la 
redaccion de un 
texto narrativo. 

Formativa: se 
tomaran en cuenta 
las actividades que 
consistiran en 
retroalimentacion por 
parte del profesor, 
co-evaluacion por 
parte de 10s 
estudiantes y auto 
evaluacion por medic 
de listas de cotejo. 



I 
J Utilizar 1 esquemas 

narrativos para la 
redaccion de un 
cuento 
tradicional. 

J Emplear 
formulas 
literarias 
canonicas en la 
introduccion y en 
el desenlace de 
un cuento. 

J Utilizar 
correctamente 
ciertos signos de 
puntuacion. 

J Evaluar un texto 
narrativo. 

Esquemas narrativos 
para la composicion 
de cuentos. 

Formulas literarias 
para introducir y 
concluir un cuento 
tradicional. 

Signos de 
pregunta y 
exclarnacion, 
comillas, puntos 
suspensivos y guion. 

Criterios para 
evaluar un texto 
narrativo. 

Completar un 
esquema narrativo. 

dentificacion de las 
'ormas de canonicas 
Je introduccion y 
jesenlace en un 
:uento. 

Ejercicios de complete 
lon 10s signos de 
~untuacion. 

3evision de 10s textos 
?laborados. 



3. Unidad 111: La exposicion 

Objetivo general: El estudiante sera capaz redactar un texto expositivo combinando 
las estrategias de definicion, analisis, comparacion, contraste y clasificacion. 

Al finalizar la unidad el 
estudiante sera capaz 
de: 

J Reafirmar la 
comprension 
auditiva. 

J Reafirmar la 
destreza de 
lectura. 

J Utilizar ciertas 
estrategias en la 
redaccion de un 
texto expositivo. 

J Determinar la 
oracion tematica. 

J Utilizar 
determinados 
verbos para 
comparar, definir, 
clasificar y 
contrastar 

J Emplear la 
escritura libre y 

I 
10s bosquejos 

I para la 
generacion de 

1 ideas. 

J Redactar textos 
expositivos. 

J Referirse a las 
partes que 
componen una 
carta formal y 

ZONTENIDOS 

Estrategias de 
definicion, analisis, 
comparacion y 
contraste y 
clasificacion. 

Las oraciones 
tematicas. 

Distintos verbos que 
sirven para definir, 
clarificar, contrastar 
y analizar. 

Parte 
:onstituyentes de una 
2arta. 

Proyeccion de dos 
videos y escucha de 
una grabacion de un 
parraf o expositivo 

Ejercicios de complete 

Lectura de parrafos 
expositivos. 

Ejercicios de respuesta 
breve sobre la lectura. 

Redaccion de parrafos 
y textos expositivos 

ldentificacion y 
redaccion de oraciones 
tematicas. 

Construccion de 
oraciones con verbos 
de definicion, 
comparacion y 
contraste. 

Creacion de lluvia de 
ideas usando la 
escritura libre y 10s 
bosquejos basados en 
preguntas 

Redaccion de un texto 
expositivo. 

Identificacion y 
comparacion de las 
partes que 
componen una carta 
formal y una carta 
informal. 

Sumativa: se 
realizara un examen 
que consiste en la 
redaccion de un 
texto expositivo. 

Formativa: se 
tomaran en cuenta 
las actividades que 
consistiran en 
retroalimentacion por 
parte del profesor, 
co-evaluacion por 
parte de 10s 
estudiantes y auto 
evaluacion por medic 
de listas de cotejo. 



J Establecer el 
proposito, el 
motivo y el 
destinatario en la 
redaccion de 
cartas. 

J Redactar cartas 
formales e 
informales. 

J Evaluar la 
redaccion de un 
texto expositivo 

Reconocimiento del 
proposito, del motivo 
y del destinatario en 
algunos ejemplos de 
cartas. 

Redaccion de una 
carta. 

Zriterios para evaluar Revision del texto 
~n texto expositivo. expositivo elaborado 



4. Unidad IV: La argumentacion 

Objetivo general: El estudiante sera capaz de emplear determinadas tecnicas de la 
argumentacion para la redaccion de un texto que plantee, defienda o rechace un tema 
controversial. 

OBJETIVOS 
ESPEC~FICOS 

41 finalizar la unidad el 
studiante sera capaz 
je: 

J Reafirmar la 
destreza 
auditiva. 

J Desarrollar la 
destreza de 
lectura. 

J Plantear, 
defender y 
rechazar un 
argumento. 

J Utilizar 
correctamente 
ciertos 
conectores. 

J Realizar lluvias 
de ideas para la 
obtencion de 
argumentos. 

J Redactar un 
texto 
argumentativo 
utilizando el 
formato de una 
o dos posturas 

CONTENIDOS 

Planteamiento, 
defensa y rechazo de 
un argumento. 

Conectores de 
snumeracion, 
consecuencia, 
alternancia, oposicion, 
contraste, secuencia 
temporal, conclusion. 

Dos diferentes 
esquemas de 
argumentacion, 
formato de una o dos 
posturas. 

Proyeccion de un 
iideo y escucha de 
:anciones 

Ejercicios de 
~reguntas y complete. 

Lectura de textos 

Construccion de 
oraciones que 
planteen, defiendan o 
rechacen 
argumentos. 

Ejercicios de 
complete con el 
conector adecuado. 

Generacion de ideas 
utilizando diferentes 
recursos. 

Composicion de un 
texto argumentativo. 

Sumativa: se 
realizara un examen 
que consiste en la 
redaccion de un texto 
argumentativo. 

Formativa: se 
tomaran en cuenta 
las actividades que 
consistiran en 
retroalimentacion por 
parte del profesor, 
co-evaluacion por 
parte de 10s 
estudiantes y auto 
evaluacion por medio 
de listas de cotejo. 



J Expresar y 
mantener 
opiniones a 
favor y en 
contra de un 
tema 
controversial. 

J Evaluar el texto 
argumentativo 

Criterios para evaluar 
el texto argumentativo 

Realizacion de un 
debate 

Revision del texto 
elaborado 



CAP~TULO VI: UNIDADES DIDACTICAS EN EL NlVEL MICRO 

Unidad I: La descripcion 

Numero de leccion: 1 
Fecha: Martes 28 de junio 
Tema macro de la unidad: La descripcion 
Tema micro de la unidad: Definiciones 
Nivel: Avanzado bajo 
Duracion: 2 horas y 20 minutos 
Horario: De 8 a.m. a 10: 20 a. m. 
Cantidad de estudiantes: 14 
Institucion: Universidad de Costa Rica 
Profesor practicante: Marta Madrigal Abarca 
Profesor supervisor: Gisselle Herrera Morera 

Obietivo General: El estudiante sera capaz de definir detalladamente una idea o 
corkepto utilizando 10s verbos adecuados. 

Objetivos Especificos 

41 finalizar la leccion el 
3studiante sera capaz de: 

Relacionar elementos en 
la forrnacion de una idea 
o concepto. 

Definir conceptos e 
ideas. 

Evaluar el concepto 
definido. 

Desarrollar la destreza 
oral y auditiva. 

Utilizar el diccionario 
adecuadamente. 

Utilizar la palabra 
adecuada segun el 
contexto. 

Practicar el uso de 
mavusculas v minusculas. 

Contenidos 

Criterios para evaluar 
una descripcion. 

Uso del diccionario. 

Verbos polisemicos. 

Mayusculas y 
minusculas. 

Actividades 

Creacion de una lluvia 
de ideas a partir de 
algunas palabras claves 

Redaccion de un 
concepto a partir de la 
lluvia de ideas. 

Revision de las 
definiciones elaboradas 

Lectura en voz aha de las 
definiciones escritas. 

Busqueda de ciertas 
palabras en el diccionario. 

Ejercicio de complete. 

Ejercicio de complete. 

Tiempo 

20 minutos 

20 minutos 

20 minutos 

20 minutos 

30 minutos 

20 minutos 

20 minutos 



Diario: Es el primer dia de clases y algunos estudiantes llegaron tarde. Sin 

embargo, la clase empezo a tiempo. Despues de saludar y de hacer algunos 

comentarios, comenzamos las actividades con una lluvia de ideas en la pizarra. Esta 

actividad me permitio conocer mas el grupo. Por ejemplo, pude identificar el 

estudiante mas participative, el mas callado o el mas comico. Por otro lado, pude 

escuchar el acento de 10s estudiantes y problemas de pronunciacion. 

Despues de hacer la redaccion del parrafo, 10s estudiantes tenian que revisarlo 

individualmente, per0 una de las estudiantes me pregunto si podia intercambiar su 

redaccion con otro compahero. Los estudiantes hicieron 10s ejercicios y la clase 

termino sin ninguna complicacion. 

Al final, la profesora que supervise la clase me hizo algunos comentarios sobre 

las actividades auditivas, ya que, segun su opinion, no se desarrollaron lo suficiente. 



Unidad I: La descripcion 

Numero de leccion: 2 
Fecha: Miercoles 29 de junio 
Tema macro de la unidad: La descripcion 
Tema micro de la unidad: Descripcion de lugares 
Nivel: Avanzado bajo 
Duracion: 2 horas y 20 minutos 
Horario: De 8 a.m. a 10: 20 a. m. 
Cantidad de estudiantes: 14 
Institution: Universidad de Costa Rica 
Profesor practicante: Marta Madrigal Abarca 
Profesor su~ervisor: Gisselle Herrera Morera 

Objetivo principal: El estudiante sera capaz de elaborar parrafos descriptivos 
coherentis y con unidad de sentido. 

3bjetivos 
Ispecificos 

41 finalizar la unidad el 
studiante sera capaz 

Establecer una 
relacion entre 
ciertos grafemas 
y su respectiva 
pronunciacion. 

Reconocer la 
representacion 
grafica de ciertos 
sonidos. 

Elaborar un 
parrafo 
descriptivo 
usando 
fotograf ias. 

Reseiiar la 
unidad de 
sentido y la 
coherencia en 
10s textos. 

Contenidos 

Cambios 
ortograficos en 
relacion con las 
letras y grupos de 
letras: s, c, qu, g, gu, 
1. 

Caracteristicas del 
texto descriptivo. 

Cualidades del 
parrafo descriptivo: 
la coherencia y la 
unidad de sentido. 

Dictado de palabras 
y ejercicios de 
pronunciacion 

Complete de 
palabras con la letra 
correcta. 

Descripcion de una 
fotografia. 

Reconstruccion de 
parrafos a partir de 
oraciones 
desordenadas. 

25 minutos 

20 minutos 

15 minutos 

20 minutos 



J Utilizar un grafico 
de estrellas para 
la generacion de 
ideas. 

J Redactar un 
parrafo 
descriptivo. 

J Evaluar un 
parrafo 
descriptivo. 

Criterios para evaluar 
una descripcion. 

Elaboration de una 
lluvia de ideas 

10 rninutos 

Redaccion de un 
parrafo a partir de 
una fotografia. 

30 rninutos 

Revision del parrafo 
elaborado. 

10 rninutos 

Diario: Hoy se integro una nueva estudiante a la clase. Debido a1 comentario de la 

profesora sobre la destreza auditiva, este dia tome mas tiempo para su desarrollo. La 

clase del dia de hoy era la descripcion de una fotografia. Debido a que la redaccion 

debia hacerse en grupos, la clase fue muy activa. Esta actividad result6 muy 

provechosa para promover la interaccion entre 10s estudiantes. 

Al finalizar la clase, la supervisors me hizo algunos comentarios sobre el 

tiempo. Ella sintio que se le dio mucho tiempo a cada una de las actividades y me 

sugirio que, para las futuras clases, tomara menos tiempo y si alguno de 10s grupos 

terminaba primer0 podian hacer 10s ejercicios de gramatica incluidos en la antologia. 

De esta manera, todos estarian trabajando en alguna actividad. 



Unidad I: La descripcion 

Numero de leccion: 3 
Fecha: Jueves 30 de junio 
Tema macro de la unidad: La descripcion 
Tema micro de la unidad: Descripcion de personas 
Nivel: Avanzado bajo 
Duracion: 2 horas y 20 minutos 
Horario: De 8 a.m. a 10: 20 a. m. 
Cantidad de estudiantes: 14 
Institution: Universidad de Costa Rica 
Profesor practicante: Marta Madrigal Abarca 
Profesor supervisor: Gisselle Herrera Morera 

Objetivo principal: El estudiante sera capaz de describir con detalles 10s rasgos 
fisicos y emoci&nales de una persona. 

3bjetivos 
Especificos 
41 finalizar la unidad el 
?studiante sera capaz 
le: 
J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

Reconocer la 
silaba acentuada. 

Reafirmar la 
destreza auditiva 

Reafirmar la 
destreza de lectura 

Relacionar la 
imagen grafica con 
el texto. 

Generar ideas por 
medio de grafico 
de arbol 

Describir 10s 
rasgos fisicos y 
emocionales de 
una persona en un 
texto escrito. 

Evaluar la 
redaccion 
elaborada 

El acento ortografico: 
la tilde. 

3afico de arbol. 

2riterios para evaluar un 
.exto descriptivo 

Actividades 

Ejercicios de 
pronunciacion de 
palabras. 

ldentificacion de 
silabas acentuadas. 

Lectura de un parrafo 
descriptivo. 

Eleccion de la 
fotografia que 
corresponda al texto 

2reacion de un arbol de 
deas 

Redaccion de un texto 
descriptivo del mejor 
amigola 

Revision y reescritura 
de la redaccion. 

20 minutos 

15 minutos 

10 minutos 

15 minutos 

20 minutos 

40 minutos 

10 minutos 



Diario: La leccion de hoy empezo con la explication de palabras agudas, graves y 

esdrujulas. Como este tema es un poco dificil, 10s estudiantes estuvieron un poco 

confundidos e hicieron muchas preguntas. Sin embargo, despues de la practica, todo 

estuvo mejor. La clase transcurrio en orden, hub0 mucha participacion y 10s materiales 

usados para la descripcion de personas fueron muy acertados, ya que esta actividad 

motivo el desarrollo tanto de la destreza auditiva como la oral. 

La profesora que supervise la clase me sugirio escribir en la pizarra las 

definiciones que se estudiaron en esta leccion, para que 10s estudiantes se sintieran 

mas seguros. 



Unidad I: La descripcion 

Numero de leccion: 4 1 
Fecha: Viernes 1 de iulio 1 - -  - -  

Tema macro de la unidad: La descripcion 
Tema micro de la unidad: La descripcion de sentimientos. 

El Acrostic0 
Nivel: Avanzado baio 1 
Duracion: 2 horas y 20 minutos 
Horario: De 8 a.m. a 10: 20 a. m. 
Cantidad de estudiantes: 14 
Institution: Universidad de Costa Rica 
Profesor practicante: Marta Madrigal Abarca 
Profesor supervisor: Gisselle Herrera Morera 

Objetivo principal: El estudiante sera capaz de expresar de manera escrita 
pensamientos y sentimientos relacionados con el mundo interno utilizando similes y 
metaforas. 

Obietivos 
Especif icos 
Al finalizar la unidad el 
estudiante sera capaz 
de: 

J 

J 

J 

J 

J 

Utilizar la 
escritura 
autornatica. 

Desarrollar la 
habilidad de 
lectura y 
escritura. 

Diferenciar las 
metaforas y las 
similes. 

Expresar 10s 
sentimientos por 
medio de un 
texto descriptivo. 

Elaborar un 
acrostico 

Contenidos 

Escritura autornatica. 

La metafora y el 
simil. 

Actividades 

Ejercicios de 
escucha de musica 
para estimular la 
escritura. 

Lectura en voz aka 
del ejercicio auditivo. 

Definition y 
clasificacion de 
metaforas y similes. 

Redaccion de una 
descripcion de 
sentimientos usando 
metaforas y similes. 

Redaccion de un 
acrostico. 

Tiempo 

15 minutos 

15 minutos 

20 minutos 

30 minutos 

25 minutos 



J Evaluar el 
acrostico escrito 

Criterios de Revision y 15 minutos 
evaluacion reescritura del 

acrostico elaborado. 

Eleccion del mejor 10 minutos 
acrostico. 

Diario: La clase de hoy fue muy participativa, especialmente en la parte en la que se 

trabajo con el acrostico. Esta actividad permitio practicar la destreza oral y de lectura. 

Los estudiantes fueron muy creativos y cada grupo se esmero por hacer el mejor 

trabajo para ganar el premio del mejor acrostico. 

La actividad de escucha que consistia en escuchar partes de diferentes piezas 

musicales con diferentes ritmos y escribir libremente sobre 10s sentimientos a1 

escuchar la mk ica result6 muy interesante para 10s estudiantes, ya que, segun sus 

comentarios, pudieron relajarse y sentirse mas capaces de crear textos con un tono 

mas poetico. 



Unidad I: La descripcion 

Numero de leccion: 5 
, Fecha: lunes 4 de julio 
Tema macro de la unidad: La descripcion 

I Tema micro de la unidad: Signos de puntuacion: coma, punto y coma, dos puntos. 
Signos de pregunta y signos de admiracion. 

I Nivel: Avanzado baio 
I Duracion: 2 horas v 20 minutos 1 - -  - 

I Horario: De 8 a.m. a 10: 20 a. m. 1 
I Cantidad de estudiantes: 14 I 
[ Institucion: Universidad de Costa Rica 1 
Profesor practicante: Marta Madrigal Abarca 
Profesor supervisor: Gisselle Herrera Morera 

Objetivo principal: El estudiante sera capaz de emplear correctamente determinados signos 
de puntuacion. 

Objetivos 
Especificos 
Al finalizar la unidad el 
estudiante sera capaz 
de: 

J Reafirmar la 
destreza 
auditiva. 

J Utilizar 
correctamente 
10s signos de 
puntuacion. 

J Redactar un 
texto descriptivo 
a partir de una 
fotografia. 

Contenidos 

Signos de 
puntuacion: coma, 
punto y coma, dos 
puntos, comillas, 
signos de 
admiracion y de 
pregunta 

Actividades 

Escucha de un texto 
grabado. 

Lectura en voz alta 
de dos textos. 

:jercicios de complete 
:on 10s signos de 
~untuacion. 

3edaccion de un texto 
lescriptivo 

Tiempo 

10 minutos 

15 minutos 

20 minutos 

95 minutos 



Diario: La supervisora no hizo ninguna sugerencia a la clase de hoy. A pesar de que 

10s estudiantes estaban un poco ansiosos por el examen que estaba programado para 

hoy, la practica auditiva result6 excelente y 10s estudiantes comprendieron el objetivo 

de cada ejercicio. Sin embargo, algunos ejercicios sobre 10s signos de puntuacion 

quedaron de tarea, ya que 10s estudiantes prefirieron tomar ese tiempo para el 

examen. 



Unidad 11: La narracion 

Numero de leccion: 6 
Fecha: martes 5 de julio 
Tema macro de la unidad: La narracion 
Tema micro de la unidad: Una experiencia personal 
Nivel: Avanzado baio 
Duracion: 2 horas v 20 minutos 1 
Horario: De 8 a.m. a 10: 20 a. m. 
Cantidad de estudiantes: 14 
Institucion: Universidad de Costa Rica 
Profesor practicante: Marta Madrigal Abarca 
Profesor supervisor: Gisselle Herrera Morera 

Objetivo principal: El estudiante sera capaz de relatar un incidente personal ocurrido 
en el pasado. 

Objetivos 
Especificos 
41 finalizar la unidad el 
3studiante sera capaz 

Determinar las 
caracteristicas 
del texto 
narrativo. 

Reafirmar la 
destreza de 
escucha. 

Reconocer las 
partesdeuna 
narracion. 

Utilizar un 
esquema para la 
redaccion una 
narracion. 

Elaborar un 
bosquejo basado 
en una serie de 
preguntas. 

Resefia de la 
narracion de 
experiencias 
personales. 

Partes de una 
narracion: 
introduccion, 
desarrollo y 
desenlace. 

Esquema para 
organizar la 
narracion de una 
experiencia 
personal. 

Bosquejo basado en 
una serie de 
preguntas 

Actividades 

Caracterizacion de la 
narracion por parte 
del profesor 

Narracion de una 
historia personal por 
parte del profesor. 

Identification de las 
partes de la 
narracion contada 
por el profesor. 

Organizacion de una 
narracion usando un 
esquema. 

Generacion de ideas 
elaborando un 
bosquejo con una 
sene de preguntas. 

10 minutos 

10 minutos 

5 minutos 

15 minutos 

20 minutos 



J Redactar una 
narracion sobre 
una experiencia 
personal. 

J Evaluar la 
cornposicion de 
una narracion. 

Criterios para 
evaluar el texto 
narrativo 

Elaboracion de la 
narracion de una 
historia ~ersonal. 

Revision del 
borrador. 

lntercarnbio de 
experiencias en 
fonna oral 

45 rninutos 

10 rninutos 

15 rninutos 

Diario: A pesar de que algunos estudiantes estaban un poco enfermos, la clase se 

desarrollo bien. Al principio fue un poco dificil tomar el ritmo, per0 conforme paso el 

tiempo, 10s estudiantes se sintieron mejor y estuvieron mas participativos. Debido al 

estado de animo de la mayoria de 10s estudiantes, la revision de la redaccion se hizo 

en parejas no solo para propiciar la interaccion, sino para motivarlos y hacer la clase 

mas activa. 

Una vez que revisaron el texto, cada uno de 10s estudiantes expuso ante el 

grupo lo que habia escrito su compaiiero: el tema, 10s conflictos, la solution, etc. Esta 

actividad permitio la practica oral, la cual fue aprovechada al maximo, pues 10s 

estudiantes, ademas de expresarse oralmente, tuvieron la oportunidad de hacer 

preguntas, porque querian saber mas de las historias contadas por sus compaiieros. 



Unidad 11: La narracion 

Numero de leccion: 7 1 
Fecha: miercoles 6 de julio 1 
- - 

rema macro de la unidad: La narracion 
rema micro de la unidad: El cuento tradicional 
Nivel: Avanzado bajo 
Duracion: 2 horas y 20 minutos 
Horario: De 8 a.m. a 10: 20 a. m. 
Cantidad de estudiantes: 14 
Institucion: Universidad de Costa Rica 
Profesor practicante: Marta Madrigal Abarca 
Profesor su~ervisor: Gisselle Herrera Morera 

Objetivo principal: El estudiante sera capaz de componer un relato corto utilizando 
una representacion esquematica de 10s componentes tipicos que integran un cuento. 

Objetivos 
Especificos 
41 finalizar la unidad el 
2studiante sera capaz 

Desarrollar la 
destreza 
auditiva. 

Reafirmar la 
comprension 
auditiva del 
texto. 

Desarrollar la 
destreza de 
lectura. 

Determinar las 
caracteristicas 
del cuento 
tradicional. 

Referirse a las 
partes 
constituyentes 
de un cuento. 

Utilizar un 
esquema 
narrativo para la 
composicion de 
un cuento 

Contenidos 

Caracteristicas del 
cuento tradicional. 

lntroduccion, 
desarrollo y 
desenlace en el 
cuento tradicional. 

Estructuras 
narrativas 

Actividades 

Escuchadeun 
cuento grabado. 

Preguntas de 
respuesta breve. 

Lectura de la - 
trascripcion del 
cuento. 

Explicacion de las 
caracteristicas del 
cuento tradicional por 
parte del profesor. 

Identificacion en el 
cuento leido de las 
partes que lo 
componen. 

Completar en la 
pizarra un esquema 
narrativo 

10 minutos 

5 minutos 

15 minutos 

10 minutos 

5 minutos 

15 minutos 



Emplear 
correctamente 
las formulas 
canonicas en la 
introduccion y en 
el desenlace de 
un cuento 
traditional. 

Evaluar la 
composicion de 
un cuento. 

Formulas literarias 
canonicas. 

Criterios para evaluar 
el texto narrativo. 

Redaccion del cuento 
uniendo 10s 
elementos del 
esquema narrativo y 
usando las formulas 
literarias. 

Revision de la 
com posicion 

Narracion de 10s 
cuentos elaborados 
por 10s estudiantes. 

45 minutos 

10 minutos 

15 minutos 

Diario: La clase de hoy comenzo con la actividad auditiva, que consistia en escuchar 

la grabacion de un cuento infantil llamado "Los tres cabritillos traviesos". Ademas de 

comprender el contenido de la historia, 10s estudiantes tuvieron la oportunidad de 

escuchar un acento diferente a1 de 10s costarricenses, ya que el cuento es narrado por 

un espaiiol. Sin embargo, esto no obstaculizo la comprension de la historia. Este 

hecho se comprobo- por medio de las preguntas de respuesta breve que 10s 

estudiantes tenian que contestar despues de la practica de escucha. 

Luego, se formaron grupos de tres miembros para realizar un esquema 

narrativo, el cual seria utilizado como modelo para escribir un cuento original. Para la 

revision, cada grupo intercambio el cuento que escribieron 10s miembros del grupo. 

Despues, un representante de cada grupo conto la historia que habian revisado en 

equipo. Esta actividad fue Qtil, porque promovio la practica de la expresion oral y la 

interaccion entre 10s estudiantes, lo que result6 en una clase muy animada. 



Unidad 111: La exposicion 

Numero de leccion: 8 
Fecha: jueves 7 de julio 
Tema macro de la unidad: La exposicion 
Tema micro de la unidad: La carta 
Nivel : Avanzado bajo 
Duracion: 2 horas y 20 minutos 
Horario: De 8 a.m a 10: 20 a. m. 
Cantidad de estudiantes: 14 
Institucion: Universidad de Costa Rica 
Profesor practicante: Marta Madrigal Abarca 
Profesor supervisor: Gisselle Herrera Morera 

Objetivo principal: El estudiante sera capaz de comunicar una opinion, una 
necesidad o una experiencia personal por medio de una carta. 

3bjetivos 
Especificos 
41 finalizar la unidad el 
2studiante sera capaz 

Conocer las 
diferencias de 
registro y estilo 
en las cartas 
formales y 
familiares. 

Desarrollar la 
dest reza 
auditiva. 

Reafirmar la 
comprension 
auditiva. 

Seleccionar el 
tipo de carta que 
se quiere 
escribir. 

Establecer el 
proposito, el 
motivo y el 
destinatario de 
una carta. 

Contenidos 

Reseha de 
diferentes tipos de 
carta. 

Actividades 

Comparacion de una 
carta formal con una 
carta informal. 

Escucha de la 
grabacion de una 
carta. 

Ejercicio de 
respuesta breve. 

-ectura casos 
3specificos para la 
,edaccion de una 
xrta 

Sreacion de una lluvia 
je ideas para 
jeterminar el 
sroposito y el 
jestinatario. 

Tiempo 

20 minutos 

3 minutos 

7 minutos 

15 minutos 

15 minutos 



J Redactar una 
carta formal o 
informal. 

J Evaluar 10s 
criterios para la 
redaccion de una 
carta. 

Criterios para evaluar 
una carta. 

Redaccion de una 
carta. 

Revision de la 
redaccion de la 
carta. 

Un representante del 
grupo lee la carta a1 
resto de la clase. 

45 minutos 

10 minutos 

15 minutos 

Diario: La clase se desarrollo en un ambiente muy relajado y agradable, a pesar de 

que era el ultimo dia de la semana y 10s estudiantes estaban un poco cansados. 

Nunca antes habian tomado recreo, per0 hoy pidieron cinco minutos de descanso 

para ir a comprar cafe. 

Despues, la clase retomo el ritmo y 10s estudiantes hicieron muchas bromas y 

chistes sobre la carta que iban a escribir. El ejercicio de escritura fue realizado en 

parejas para que hubiera mas participacion. Luego, cada grupo ley6 al resto de la 

clase la carta que habia escrito. Segun las experiencias anteriores, este tip0 de 

actividad es muy provechosa, porque, ademas de hacer la clase mas participativa y 

mas amena, propicia el desarrollo de la destreza oral. 



Unidad 11: La exposicion 

Numero de leccion: 9 
Fecha: lunes 11 de iulio 
Tema macro de la unidad: La narracion 
Tema micro de la unidad: Avisos y anuncios 1 

Nivel: Avanzado bajo 
Duracion: 2 horas y 20 minutos 
Horario: De 8 a.m a 10: 20 a. m. 
Cantidad de estudiantes: 14 
Institucion: Universidad de Costa Rica 
Profesor practicante: Marta Madrigal Abarca 
Profesor su~ervisor: Gisselle Herrera Morera 

Objetivo principal: El estudiante sera capaz de determinar el contenido de un aviso o 
anuncio. 

ispecificos 
41 finalizar la unidad el 
studiante sera capaz 
le: 
J 

J 

J 

J 

J 

Reafirmar la 
comprension 
auditiva. 

Determinar el 
contenido de un 
aviso o anuncio 
a partir de una 
lluvia de ideas. 

Redactar un 
anuncio 
comercial. 

Evaluar el 
anuncio escrito. 

Redactar un 
texto narrativo 

Principios teoricos 
de la publicidad 

Critenos para 
evaluar el texto 
publicitario. 

Ejercicio de escucha. 

Ejercicios de 
complete 

Creacion de una 
lluvia de ideas sobre 
el contenido del 
anuncio o aviso. 

Redaccion del 
anuncio o aviso a 
partir de una 
fotografia. 

Revision del 
anuncio. 

Redaccion de una 
narracion a manera 
de examen. 

10 minutos 

10 minutos 

10 minutos 

20 minutos 

5 minutos 

85 minutos 



Diario: El trabajo en 10s primeros veinte minutos fue un poco dificil, ya que 10s 

estudiantes estaban muy cansados por el viaje del fin de semana. Pero, conforme se 

fueron desarrollando las actividades programadas para la clase de hoy, 10s 

estudiantes se fueron poniendo mas activos y, finalmente, la clase retomo el ritmo 

habitual. 

La actividad de escucha revel6 algunos datos interesantes, por ejemplo, 10s 

estudiantes pudieron comparar el acento de la persona que grab6 el comercial que 

estaban escuchando con el acento del narrador del cuento que habian escuchado en 

la leccion anterior. Esto propicio la conversacion, pues ellos querian saber mas sobre 

10s diferentes acentos de 10s latinoamericanos. Tambien expresaron comentarios 

sobre cual acento resultaba para ellos mas dificil de entender, cual preferian, cual les 

parecia mas "bonito" o mas "feo". 

La conversacion se extendio mas de lo planeado, por lo que la revision del 

comercial escrito se dejo como tarea, para que tuvieran la oportunidad no solo de 

revisarlo, sin0 de reescribirlo y presentarlo al grupo al dia siguiente. 

La segunda parte de la clase consistio en la redaccidn de una composici6n 

sobre una experiencia personal para ser evaluada como examen. 



Unidad 111: La exposicion 

Numero de leccion: 10 
Fecha: martes 12 de julio 
Tema macro de la unidad: La exposicion 
Tema micro de la unidad: El parrafo expositivo y la oracion tematica 
Nivel: Avanzado bajo 
Duracion: 2 horas y 20 minutos 
Horario: De 8 a.m a 10: 20 a. m. 
Cantidad de estudiantes: 14 
Institucion: Universidad de Costa Rica 
Profesor practicante: Marta Madrigal Abarca 
Profesor supervisor: Gisselle Herrera Morera 

Objetivo principal: El estudiante sera capaz de determinar el tema y la tesis en un 
parrafo expositivo. 

3bjetivos 
Especificos 
41 finalizar la unidad el 
studiante sera capaz 
le: 
J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

Reafirmar la 
comprension 
auditiva del texto. 

Reafirmar la 
destreza de 
lectura. 

Determinar las 
caracteristicas del 
parrafo expositivo 

ldentificar la 
oracion tematica 
en un parrafo 
expositivo. 

Formular 
oraciones temas y 
tesis. 

Construir un 
parrafo expositivo 

Evaluar el parrafo 
elaborado. 

Contenidos 

Caracteristicas del 
parrafo expositivo. 

La oracion tematica 
y la tesis. 

Actividades 

Escucha de una 
parrafo grabado. 

Ejercicios de 
respuesta breve. 

Comentarios sobre 
el texto escuchado 

Explicacion por parte 
del profesor 

Ejercicio de 
identificacion de 
temas y tesis 

Redaccion de temas 
y tesis. 

Redaccion del 
parrafo. 

Revision de un 
~arrafo. 

10 minutos 

10 minutos 

10 minutos 

10 minutos 

20 minutos 

20 minutos 

45 minutos 

15 minutos 



Diario: La clase transcurrio en un ambiente de tranquilidad y orden. La actividad de la 

escucha del parrafo motivo la conversacion, ya que 10s estudiantes se interesaron por 

el tema e hicieron muchos comentarios sobre la monarquia, la vida de 10s reyes y 10s 

principes, el matrimonio entre ellos y todo lo relacionado con el tema. Esto trajo como 

consecuencia que la actividad se extendiera un poquito mas del tiempo programado. 

Despues se realizaron las actividades sobre la identificacidn del tema y la 

redaccion de algunos parrafos a partir de oraciones tematicas. Para propiciar la 

participation y la interaccion entre 10s estudiantes, la redaccion se hizo en parejas. 



Unidad 111: La exposicion 

Numero de leccion: 11 
Fecha: miercoles 13 de julio 
Tema macro de la unidad: La exposicion 
Tema micro de la unidad: Las tecnicas de: definicion, analisis y 

clasificacion en el texto expositivo 
N ivel : Avanzado bajo 
Duracion: 2 horas y 20 minutos 
Horario: De 8 a.m. a 10: 20 a. m. 
Cantidad de estudiantes: 14 d 

Institution: Universidad de Costa Rica 
Profesor practicante: Marta Madrigal Abarca 
Profesor supervisor: Giselle Herrera Morefa 

Obietivo principal: El estudiante sera capaz combinar las estrategias de la definicion, 
analisis y -clasificacion para la redaccion de un texto expositivo. 

el estudiante sera 
capaz de: 

J Reafirmar la 
destreza de 
escucha. 

J Reafirmar la 
destreza de 
lectura. 

J Referirse a 
ciertas 
estrategias 
usadas para la 
redaccion de 
un texto 
expositivo. 

J Conocer 10s 
verbos que se 
usan en el 
analisis, la 
definicion y la 
clasificacion 

Contenidos 

Estrategias del texto 
expositivo: el 
analisis, la 
definicion, la 
clasificacion. 

Verbos para definir, 
clasificar y analizar. 

Actividades 

Proyeccion de un 
video. 

Ejercicios de 
comprension: 
respuesta breve. 

Ejercicio de 
complete. 

Explicacion del 
profesor y 
construction de 
ejemplos 

Ejercicio de 
complete. 

Ejercicios de 
sustitucion. 

15 minutos 

10 minutos 

15 minutos 

10 minutos 

10 minutos 

10 minutos 



4 Redactar un 
texto 
expositivo. 

4 Evaluar el 
texto 
elaborado. 

Diario: El tema del video proyectado hoy les parecio muy interesante a todos, ya que 

en el grupo hay estudiantes de varias religiones. Fue muy interesante el intercambio 

de opiniones y casi se convierte en un debate, pues la clase se dividio entre 10s que 

pensaban que 10s sacerdotes debian casarse y entre 10s que opinaban que no lo 

podian hacer. Yo tuve que intervenir para poner fin a la discusion y continuar con el 

plan de la clase. 

Luego de cinco minutos de recreo, 10s estudiantes continuaron con el trabajo 

programado: ejercicios de sustitucion y de complete. Despues hicieron una lluvia de 

ideas. Segun 10s estudiantes, esta actividad fue muy util porque les posibilito aun mas 

la tarea de organizar la information que habian escuchado y sobre lo que querian 

escribir. 

Despues de la redaccion y la revision del texto no hub0 tiempo para hacer la 

actividad final que consistia en hacer alglin comentario sobre el tema de la redaccion. 

De todas maneras esto no afecto al plan general, puesto que ya se habia tomado 

tiempo suficiente para comentarios despues de la proyeccion del video. 

40 minutos 

10 minutos. Criterios para evaluar 
un texto expositivo. 

Redaccion de un 
texto expositivo. 

Revision de la 
exposicion 



Unidad 111: La exposicion 

Vumero de leccion: 12 
Fecha: jueves 14 de julio 
rema macro de la unidad: La exposicion 
rema micro de la unidad: Las tecnicas de comparacion contraste 
Nivel: Avanzado baio 
Duracion: 2 horas y 20 minutos 
Horario: De 8 a.m. a 10: 20 a. m. 
Cantidad de estudiantes: 14 
Institution: Universidad de Costa Rica 
Profesor practicante: Marta Madrigal Abarca 
Profesor supervisor: Giselle Herrera Morera 

Objetivo principal: El estudiante sera capaz de elaborar un texto expositivo utilizando 
las estrategias de comparacion y contraste. 

Reafirmar la 
comprension 
auditiva. 

Reseiiar las 
tecnicas de la 
comparacion y el 
contraste del 
texto expositivo. 

Utilizar ciertos 
verbos y 
expresiones para 
la comparaci6n y 
el contraste. 

Extraer temas de 
un recurso visual 
para el desarrollo 
de un texto. 

Objetivos 
Especif icos 
41 finalizar la unidad el 
3studiante sera capaz 

Contenidos 

La comparacion y el 
contraste 

Verbos y 
expresiones de 
contraste y 
comparacion 

Actividades 

Presentacion de un 
video. 

Ejercicio de 
comprension. 

Explicacion y 
ejemplos de las 
tecnicas 

Ejercicios de 
seleccion y de 
complete. 

Ejercicios de 
sustitucion de 
sin6nimos 

Creacion de una 
lluvia de ideas para 
la seleccion de un 
tema. 

30 minutos 

10 minutos 

5 minutos 

10 minutos 

10 minutos 

10 minutos 



J Redactar un 
texto expositivo 
usando las 
tecnicas de 
comparacion y 
contraste 

J Evaluar el texto 
elaborado. 

Criterios para 
evaluar el texto 
expositivo. 

Redaccion de la 
exposicion 

Revision de la 
composicion. 

45 minutos 

10 minutos 

Diario: En el grupo hay varias maestras, por esto el tema de la educacion les 

interesa mucho. En general, la pelicula "La Mancha de grasa" les gusto a todos, 

aunque se sintieron muy tristes por las imagenes que se proyectan en el video. La 

clase fue muy participativa; todos querian opinar y querian saber mas sobre la 

educacion en Costa Rica. Como esa pelicula es costarricense, fue util para analizar 

algunas expresiones y vocabulario presente en el habla de Costa Rica en 10s barrios 

marginales. Ademas, sirvio para comparar el habla culta con el habla y de la jerga de 

10s drogadictos. Para 10s estudiantes, esta actividad auditiva fue dificil, per0 me 

dijeron que, a pesar del grado de dificultad, les habia gustado, porque supieron mas 

sobre el habla del costarricense y sus diferentes registros. Por otra parte se logro 

estimular la imaginacion porque 10s estudiantes tuvieron la posibilidad de extraer 

temas para la redaccion. 

En conclusion, el tema de la pelicula es muy vasto y rico para propiciar la 

conversacion. Sin embargo, tuvimos que suspender 10s comentarios orales y regresar 

a1 plan de la clase: la escritura de un texto expositivo. Como la actividad oral se 

extendio no hub0 tiempo para la revisar en la clase el texto escrito, por lo tanto yo hice 

la revision en casa. 



Unidad IV: La argumentacion 
-- 

Numero de leccion: 13 
Fecha: lunes 18 de julio 
Tema macro de la unidad: La argumentacion 
Tema micro de la unidad: Forrnato de una postura y ciertos conectores. 
Nivel: Avanzado bajo 
Duracion: 2 horas y 20 minutos 
Horario: De 8 a.m. a 10: 20 a. m. 
Cantidad de estudiantes: 14 
Institution: Universidad de Costa Rica 
Profesor practicante: Marta Madrigal Abarca 
Profesor supervisor: Giselle Herrera Morera 

Objetivo principal: El estudiante sera capaz de redactar un texto argumentativo 
utilhando'el formato de una postura. 

Objetivos 
Especificos 
Al finalizar la unidad el 
estudiante sera capaz 
de: 
J Reafirmar la 

destreza de 
escucha. 

J Reafirmar la 
destreza de la 
lectura. 

J Emplear ciertos 
conectores en un 

Zonectores: sin 
?mbargo, no obstante, 
3ara que, con la 
:ondicion de que, a 
nenos que, en caso de 
que, sin que, antes de 
que, aunque, cuando, 
iasta que, siempre que, 
Je manera que, ahora 
que, a fin de que. 

Actividades 

Proyeccion de un 
video 

Ejercicios de 
seleccion e 
identification 

Comentario oral 
sobre el video 

-ectura de un texto 

Comprension de 
lectura. 

Ejercicio de complete 
:on 10s conectores 

10 minutos 

15 minutos 

10 minutos 

10 minutos 

10 minutos 

15 minutos 



J Emplear el 
formato de una 
postura para la 
redaccion de una 
argumentacion 

J Crear una lluvia 
de ideas 

J Redactar una 
argumentacion 
de una sola 
postura 

J Evaluar el texto 
elaborado. 

Cormato de una 
3ostura 

Criterios para evaluar 
a argumentacion 

Explicacion y 
ejemplos del formato 
de una postura. 

5 minutos 

Busqueda de ideas 
con una lluvia de 
ideas 

Redaccion de la 
argumentacion. 

Revision de la 
argumentacion. 

10 minutos 

40 minutos 

5 minutos 

Diario: A 10s estudiantes les gusto mucho el video, se rieron mucho e hicieron 

muchas preguntas sobre el tema del machismo. Les interesaba saber mas sobre el 

machismo en Costa Rica y, en general, en Latinoamerica, especialmente querian 

constatar si era cierto lo que habian escuchado de 10s latinos y del "latin lover". 

La conversacion se extendio mas de lo planeado por lo que se vario un 

poquito el plan programado para la clase. Esta variacion consistio en hacer 10s 

ejercicios de las conjunciones en la casa para tener mas tiempo para la redaccion. 

Tambien la revision se hizo en casa. Por esta razon, y para dilucidar algunas dudas, le 

dedique unos minutos mas a 10s conectores, explicandolos y haciendo ejemplos. 



Unidad IV: La argumentacion 

Numero de leccion: 14 
Fecha: martes 19 de julio 
Tema macro de la unidad: La argumentacion 
Tema micro de la unidad: Formato de dos posturas: a favor y en contra 
Nivel : Avanzado bajo 
Duracion: 2 horas y 20 minutos 
Horario: De 8 a.m a 10: 20 a. m. 
Cantidad de estudiantes: 14 
Institucion: Universidad de Costa Rica 
Profesor practicante: Marta Madrigal Abarca 
Profesor supervisor: Gisselle Herrera Morera 

Objetivo principal: El estudiante sera capaz de redactar una argumentacion 
utilizando el formato de dos posturas. 

3bjetivos 
Especificos 
41 finalizar la unidad el 
2studiante sera capaz 

Reafirmar la 
comprension 
auditiva. 

Reafirmar la 
comprension de 
lectura 

ldentificar el 
formato de dos 
posturas en una 
argumentacion. 

Completar un 
diagrama de 
Venn con tesis a 
favor y en contra 

Redactar una 
argumentacion 
de dos posturas. 

Formato de dos 
posturas. 

Diagrama de Venn 

Actividades 

Escucha de una 
cancion. 

Ejercicio de 
complete y 
comentatios. 

Lectura y analisis de 
un texto 

Preguntas de 
respuesta breve 
sobre la lectura 

Explication de un 
formato de dos 
posturas 

~onstruccion de las 
:esis a favor y en 
;ontra 

Redaccion de la 
argumentacion 

Tiempo 

5 minutos 

15 minutos 

10 minutos 

15 minutos 

10 minutos 

15 minutos 

45 minutos 



10 minutos I J Evaluar una 
argumentation 

Diario: La clase fue muy activa. Los estudiantes se motivaron mucho por la cancion. 

Esta actividad propicio la practica de la destreza oral, ya que 10s estudiantes hicieron 

muchos comentarios y preguntas sobre el autor de la cancion asi como sobre la 

cantante. Tambien se interesaron mucho por el tema de la vida y la muerte y 10s 

problemas que conducen a esta ultima. 

Despubs de escuchar la cancion, 10s estudiantes leyeron un texto titulado "La 

vida humana: Don sagrado". Primero lo leyeron en partes: cada estudiante ley6 un 

parrafo y luego leyeron el texto completo. 

Despues, 10s estudiantes aprendieron a utilizar un nuevo grafico para generar ideas: 

el diagrama de Venn, el cual es muy util para agrupar ideas que sirven para 

desarrollar tesis a favor y en contra. 

Criterios para 
evaluar un texto 
argumentativo. 

Revision del texto 
elaborado 



Numero de leccion: 15 
Fecha: miercoles 20 de julio 
Tema macro de la unidad: La argumentacion 
Tema micro de la unidad: Debate 
Nivel: Avanzado bajo 
Duracion: 2 horas y 20 minutos 
Horario: De 8 a.m a 10: 20 a. m. 
Cantidad de estudiantes: 14 
Institucion: Universidad de Costa Rica 
Profesor practicante: Marta Madrigal Abarca 
Profesor supervisor: Gisselle Herrera Morera 

Objetivo principal: El estudiante sera capaz de defender o rechazar una tesis por 
medio de un debate. 

Objetivos 
Especificos 
41 finalizar la unidad el 
~studiante sera capaz 

Reafirmar la 
comprension 
auditiva. 

Desarrollar la 
destreza de 
lectura. 

Elaborar una lluvia 
de ideas con 
diagrama de Venn 

Redactar una 
argumentacion con 
una tesis a favor y 
una tesis en 
contra. 

Revisar el texto 
elaborado. 

Expresar las ideas 
por medio de un 
debate. 

Sontenidos 

Diagrama de Venn 

Elementos para 
redactar tesis a favor y 
en contra. 

Criterios para evaluar 
la argumentacion 

Definicion del termino 
debate 

Actividades 

Ejercicio de escucha: 
cancion 

Ejercicio de complete 

-ectura y analisis de un 
exto 

leacion de una lluvia 
l e  ideas con tesis a 
avor y en contra 

3edaccion de una 
ugumentacion 

Revision del texto 

Debate 

Tiempo 

5 minutos 

5 minutos 

15 minutos 

15 minutos 

40 minutos 

5 minutos 

35 minutos 



Diario: A 10s estudiantes les gusto mucho la cancion y fue un recurso muy 

beneficioso para motivar la conversacion, especialmente por el tema. Uno de 10s 

estudiantes dijo que el ya habia escuchado esta cancion cuando estuvo en Espaiia, 

pero que no la habia entendido. Ahora tiene mas sentido para el y por eso le resulta 

mas interesante. 

La actividad de la lectura fue muy participativa, ya que se hizo en grupos de 

tres. Cada grupo leia el articulo entero, pero solo escogia una seccion para escribir la 

redaccion. El ejercicio de completar el grafico para ordenar las ideas les tomo un 

poquito mas de tiempo a 10s estudiantes, porque no se ponian de acuerdo. Por lo 

tanto, yo tuve que intervenir en la actividad y fui grupo por grupo para ayudarles a 

seleccionar las ideas relevantes para su argumentacion. 

La actividad del debate fue muy exitosa. A1 principio les tomo algun tiempo 

para empezar a expresar sus ideas, per0 luego entraron en confianza y todos querian 

opinar y preguntar, en especial, sobre la discriminacion en Costa Rica en 

comparacion con Estados Unidos. 



Unidad IV: La argumentacion 

Numero de leccion: 16 
Fecha: jueves 21 de julio 
Tema macro de la unidad: La argumentacion 
Tema micro de la unidad: Redaccion de un texto argumentativo 
Nivel: Avanzado baio 

I Duracion: 2 horas y 20 minutos I I Horario: De 8 a.m a 10: 20 a. m. 
z n t i d a d  de estudiantes: 14 
Institucion: Universidad de Costa Rica 
Profesor practicante: Marta Madrigal Abarca 
Profesor supervisor: Gisselle Herrera Morera 

Objetivo principal: El estudiante sera capaz de demostrar las destrezas aprendidas 
para la redaccion de un texto argumentativo. 

Al finalizar la unidad el 
estudiante sera capaz 
de: 

J Aplicar 10s 
conocimientos 
aprendidos en la 
elaboracion de 
un texto 
argumentativo 

Contenidos Actividades 

Redaccion de un 
texto argumentativo. 
(examen final) 

2 horas 20 minutos 

Diario: Antes de empezar el examen, 10s estudiantes emplearon algunos minutos 

para tomar fotos e intercambiar direcciones, ya que esta era la dtima clase y algunos 

de ellos salian de viaje ese mismo dia. 

Luego de las despedidas y 10s comentarios positivos del curso, todos 

empezaron a escribir la redaccion de un texto argumentativo. 



CAPITULO VI: RESULTADOS 

1. Resultados en cuanto al proceso 

Una clase de escritura con enfasis en el proceso involucra muchos y muy 

variados elementos; por esta razon se toman en cuenta diferentes estrategias y 

actividades cognitivas que el escritor aborda cuando escribe. Estas actividades se 

encuentran incluidas en 10s tres estadios de la escritura que distinguen el enfoque al 

proceso: la preescritura, el borrador y la revision. 

Para evaluar cada fase se seleccionaron las actividades mas relevantes de 

cada una de ellas y se midieron con una escala de frecuencia. Dicha escala esta 

organizada de mayor a menor de la manera siguiente: siempre, casi siempre, a veces 

y nunca. Los datos relativos a cada estado se detallan en graficos separados, de 

manera que el grafico No. 1 corresponde a la fase de la preescritura; el No. 2, a la 

fase del borrador, y el No. 3 muestra 10s resultados de la fase de revision. En el eje 

vertical, a la izquierda de cada grafico, se indica el ntjmero de estudiantes. En el eje 

horizontal, abajo de cada grafico, se especifica la frecuencia. 

1. 2. Evaluacion de la fase de preescritura 

En esta etapa, el escritor busca el tema sobre el cual va a escribir. Se trata de 

encontrar ideas sobre el tema, pensar como se organizan y se desarrollan y como 

pueden interactuar entre si. En esta fase se evaluan 10s siguientes aspectos: 

busqueda y desarrollo de ideas, utilization de tecnicas diferentes para generar ideas, 

anotacion de las ideas directamente con palabras y expresiones que puedan entender 

10s lectores, la anotacion de las ideas, primer0 para s i  mismo y luego con explicacion. 
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Grafico No. 1: Evaluation de la fase de preescritura 

1.2.1. Busca y desarrolla ideas 

Para algunos estudiantes, la bhsqueda de un tema para escribir una 

cornposicion es a veces un proceso lento y hasta frustrante si no se cuenta con 10s 

recursos. Por esta razon, el enfoque al proceso recornienda el uso de diferentes 

tecnicas para desarrollar estrategias que le ayuden al estudiante a encontrar una 

amplia garna de posibilidades sobre ternas acerca de 10s cuales podria escribir. 

En el grafico No. 1 se observa que diez de 10s estudiantes, que representan un 

71.42%, siempre utilizaron 10s recursos que se les brindaron para buscar ideas, 

mientras que cuatro estudiantes, con un porcentaje de 28.57% lo hicieron casi 

siempre. En las frecuencias a veces y nunca no se reportaron estudiantes. 

1.2.2. Usa diferentes tecnicas para generar ideas 

La generacion de ideas funciona corno un rnecanisrno de estimulo inicial al 

proceso de escritura, ya que brinda al estudiante la motivation necesaria para 

ernpezar a escribir. Durante el curso se irnplernentaron varias actividades para tal 



proposito, entre las cuales estan: graficos de estrellas, arbol de ideas, rueda de 

palabras, diagramas y la escritura automatica. 

Al respecto, del grafico No. 1 se desprenden las siguientes observaciones: 

primero, si 10s estudiantes tenian a su disposicion diferentes maneras de generar 

ideas se esperaria que el 100% de ellos las hubieran aprovechado; sin embargo, se 

observa que solamente seis de 10s estudiantes, con un 42.85%, siempre utilizaron 

diferentes tecnicas para la generacion de ideas, mientras que cinco estudiantes, con 

un 35.71°h, lo hicieron casi siempre. En la frecuencia a veces se reportaron tres 

estudiantes, con un 21.42%, y en la frecuencia nunca no se reporto ningun estudiante. 

En resumen, 10s datos arrojan que, si bien no todos 10s estudiantes utilizaron 

diferentes tecnicas para generar ideas, todos utilizaron alguna de ellas. Al revisar el 

material elaborado por 10s estudiantes, se podria conjeturar que 10s estudiantes se 

sintieron mas comodos con la rueda de palabras y la escritura libre. 

1.2.3. Anota las ideas directamente con palabras y expresiones que puedan 

entender 10s lectores 

Al escribir las ideas que luego seran desarrolladas, el escritor tiene la 

alternativa de escribir de manera directa sus pensamientos buscando las palabras que 

puedan entender 10s lectores o anotar las ideas tal como se le vienen a la cabeza y 

despues tomando el tiempo para modificarlas de manera que el lector las pueda 

entender. 

En el grafico NO.l se puede observar que, de 10s catorce estudiantes, la mitad 

(50%) siempre apuntaba las ideas directamente, mientras que tres de ellos, con un 

21.42%, lo hacian casi siempre. En las frecuencias a veces y nunca se registran 

porcentajes de 14.28%, respectivamente. Es probable que estos estudiantes anotaran 



primero las ideas para si mismos y luego las explicaran de manera que el lector las 

entendiera. 

1.2.4. Anota las ideas para si mismo y luego busca la mejor manera de 

explicarlas 

Este aspect0 se encuentra en estrecha relacion con el anterior. Al observar 10s 

datos se nota que, de 10s catorce estudiantes, el 50% se ubicaron en la frecuencia a 

veces, y cinco, con un porcentaje de 35.71% se ubicaron en la frecuencia siempre. 

Asimismo, solo dos de ellos, con un porcentaje de 14,28%, ocupan la frecuencia de 

casi siempre. Es decir, si se comparan estos datos con 10s del apartado anterior, se 

podria suponer que ese 50% que a veces anota las ideas para si mismo siempre 

prefiere anotar las ideas directamente con palabras que pueda entender el lector. Este 

comportamiento no es extraiio, ya que 10s escritores tienen las dos posibilidades. La 

eleccion de una de las dos estrategias depende no solo de su preferencia, sino 

tambien de otras condiciones, como el tiempo del que se dispone, el proposito y la 

motivacion, entre otras. - 

1.2.5. Considera el proposito y la audiencia 

Para muchos estudiantes, el proposito es un elemento dificil de determinar, ya 

que no siempre es obvio. Por esto, en el enfoque al proceso se enfatiza la necesidad 

de establecer claramente para que y por que se quiere escribir. Cada tarea debe 

tener un proposito y este debe tener un significado. De este modo, la practica de 

escritura sera mucho mas facil para el estudiante. De igual manera, al establecer el 

proposito, es mas facil establecer la audiencia, es decir, quien o quienes van a leer lo 

que se va a escribir. 



Los datos del grafico No. 1 muestran que el mayor porcentaje (85.71%) lo 

ocupo la frecuencia siempre, mientras que solo dos de 10s estudiantes, con un 

14.28OI0, lo hizo casi siempre. En otras palabras, la gran mayoria de 10s estudiantes 

comprendieron que todo tip0 de texto escrito debe tener claramente establecidos tanto 

el proposito como la audiencia para evitar ambigijedades y, de este modo, lograr el 

efecto que el escritor espera. 

1.3. Evaluacion de la fase de borrador 

Una vez cumplida la fase de la preescritura, el escritor pasa a la siguiente 

etapa: la realizacion del borrador. El estudiante tiene que tener claro que escribir no 

es solamente poner las ideas por escrito en un papel en blanco, sin0 que 10s textos 

escritos que el lee han pasado por uno o varios borradores y que su autor ha tenido 

que trabajar mucho para conseguir el product0 final: ha hecho listas de ideas, ha 

elaborado esquemas, ha corregido una o varias veces. 

En esta fase se consideran 10s siguientes criterios: elaboracion de planes o 

esquemas, la escritura de mas de un borrador, la seleccion de la informacion 

pertinente, la organizacion de textos en parrafos, la estructuracion Iogica de 10s datos, 

el empleo de las oraciones tematicas y el uso correct0 de 10s signos de puntuacion. 
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Grafico No. 2: Evaluation de la fase de borrador 

1.3.1. Hace planes del texto o esquemas 

En la etapa de preescritura, el estudiante encuentra las ideas que quiere 

desarrollar en el borrador. No obstante, es en la fase del borrador que se debe 

planear todo el texto; aqui se trata de organizar las partes del escrito, las ideas 

importantes, la secuencia de 10s parrafos. El plan o esquema es como el esqueleto 

del escrito, el cual se va rellenando en el transcurso de la redaccion. Si se cumple 

con este paso, completar la tarea de escritura es mas facil y rapido. 

En el grafico No.2 se observa que nueve de 10s estudiantes, con un porcentaje 

de 64.28%, siempre hicieron planes o esquemas del texto, mientras que solo cinco de 

ellos, con un porcentaje de 35.71 O/O, lo hizo a veces. Estos datos evidencian que 10s 

estudiantes lograron asimilar que la elaboracion de planes previos les ayudaba a 

escribir mejor sus redacciones. 



1.3.2. Escribe mas de un borrador 

Segun el enfoque al proceso, el estudiante debe tener claro que, para ser un 

escritor competente, no solo se debe planear el escrito, sino que tambien se debe 

escribir primer0 un borrador. Sin embargo, se considera que el buen escritor no se 

conforma con un solo borrador; por el contrario, escribe tantos borradores como crea 

necesario. 

De acuerdo con 10s datos arrojados por el grafico No. 2, seis de 10s catorce 

estudiantes, con un porcentaje de 42.85%, siempre escribieron mas de un borrador, 

mientras que cinco, correspondiente al 35.71%, lo hicieron casi siempre. 

Solamente uno de 10s estudiantes, que representa un 7.14%, lo hizo a veces. 

Sin embargo, este porcentaje no es considerado significativo para la evaluacion de 

esta fase. 

1.3.3. Selecciona la informacion pertinente 

Se supone que, en el periodo de generacion de ideas, el estudiante tiene a su 

disposicion una gama bastante amplia de ellas. Pero, no todas van a ser utiles para 

trasmitir el mensaje que se desea, sino que deben pasar por un proceso de selection; 

es decir, se debe pensar en cuales son mas apropiadas de acuerdo con el titulo del 

texto, a la tesis propuesta, a las oraciones tematicas, etc. 

Por eso es muy importante que el estudiante aprenda a discernir cuales son 

las ideas mas convenientes, cuales debe desechar y cuales debe elaborar con mas 

detalle para que el escrito logre coherencia y unidad. 

Al respecto, el grafico arroja resultados muy positivos, ya que diez de 10s 

catorce estudiantes, con un porcentaje del 71.42%, siempre seleccionaron la 

informacibn apropiada, mientras que la frecuencia casi siempre obtuvo el 28.57%, es 



decir, solamente cuatro estudiantes no consideraron siempre este criterio a la hora de 

hacer sus borradores. 

1.3.4. Organiza el texto en parrafos 

El parrafo puede estar formado por una sola oracion gramatical o por varias 

oraciones tematica y semanticamente relacionadas entre si; es decir, vinculadas por 

el tema y por el sentido del mensaje. Las oraciones contenidas en el parrafo, ademas 

de estar gramaticalmente bien estructuradas, deben cumplir con 10s requisitos de 

coherencia y unidad de sentido, indispensables para que el mensaje sea claro y 

facilmente comprensible. 

Segun 10s datos del grafico No 2, la mayoria de 10s estudiantes hicieron 

divisiones del texto. Los resultados muestran 10s siguientes porcentajes: el 71.42%, 

que corresponde a diez estudiantes, ocupo la frecuencia siempre, mientras que la 

minoria, con un porcentaje del 28.57%, correspondiente a solo cuatro estudiantes, se 

ubico en la frecuencia casi siempre. 

1.3.5. Estructura 10s datos en forma Iogica 

Al elaborar el plan o esquema y al seleccionar las ideas pertinentes, es mas 

probable que para el estudiante sea mas facil ordenar la informacion en forma Iogica, 

ordenada y coherente, sin perder de vista el objetivo que se ha fijado y las 

caracteristicas de la audiencia. 

En el grafico No. 2 se evidencia que no todos 10s estudiantes lograron dominar 

esta estrategia: de 10s catorce estudiantes solo seis, que representan un 42.85%, 

ocuparon la f recuencia siempre, mientras que ocho, correspondiente a un 57.14%, lo 

hicieron a veces. Este comportamiento es interesante, ya que, aunque la mayoria de 



10s estudiantes siempre hizo planes y selecciono las ideas mas apropiadas, no sup0 

como darles un orden Iogico. Esto podria deberse a dos situaciones: o que el 

estudiante, en la etapa de revision, no pudo percibir este problema o que el poco 

tiempo del que disponia interfirio para tomar en cuenta este aspecto de la redaccion. 

1.3.6. Utiliza oraciones tematicas 

Las oraciones tematicas establecen el punto principal del parrafo. Su funcion 

es marcar las intenciones del escritor de manera que Sean claras para el lector. Por 

esta razon, es importante que el estudiante las utilice, ya que le ayudan a organizar la 

informacion del parrafo y, a su vez, la organizacion Iogica de todo el texto. 

En el grafico No.2 se observa que solamente cinco de 10s estudiantes, con un 

porcentaje de 35.71%, siempre utilizaron las oraciones tematicas, mientras que 

nueve, es decir, la mayoria, la utilizaron casi siempre. Esta frecuencia marca un 

porcentaje del 64.28% De esta informacion surge la interrogante de por que 10s 

estudiantes no utilizaron la oracion tematica con mayor frecuencia si incluso se 

hicieron practicas especificas de ese tema. Esto hace pensar en dos posibles 

razones: que la practica hecha durante el curso fuera insuficiente, o que el tiempo 

necesario para que el estudiante asimilara este conocimiento no fuera el adecuado. 

1.3.7. Usa correctamente diversos signos de puntuacion 

Para que un texto sea claro y tenga coherencia y sentido de unidad debe estar 

debidamente puntuado. Es por esto que en una clase de composicion se insiste en 

este aspecto. Sin embargo, no todos 10s estudiantes asimilan este conocimiento. 

Esta situacion se observa en el grafico No.2, el cual muestra que, de 10s 

catorce estudiantes, un porcentaje del 64.28%, casi siempre utilizaron 10s signos de 



puntuacion apropiadamente, mientras que solamente cuatro, que corresponde a un 

28.67%, lo hicieron siempre. El aspecto de la puntuacion tambien fue evaluado en el 

product0 o redaccion final (vease pag. 179, cuadro No. 14). En esos datos se puede 

observar que, si bien es cierto hub0 una mejoria en el uso de la puntuacion, la 

mayoria de estudiantes no logro obtener calificaciones excelentes. Se podria 

conjeturar que las practicas realizadas no fueron suficientes para que 10s estudiantes 

lograran adquirir este conocimiento. 

1. 4. Evaluacion de la fase de revision 

En esta fase se evalua lo que ha sido escrito. Sin embargo, es importante 

recalcar que este proceso puede realizarse en cualquier momento durante el proceso 

de cornposicion y no solo como etapa final. La revision se puede realizar mediante 

diversas actividades tales como: retroalimentacion del profesor y de 10s otros 

estudiantes, autocorreccion, correction en grupo, ejercicios de reescritura, cheque0 

de listas, entre otras. 

Para efectos de esta investigacion se evaluaron las siguientes actividades: la 

revision tanto de la forma como del contenido del texto, el uso de pautas de 

autocorreccion o de listas de cotejo, la interaction con 10s compafieros, la aceptacion 

de las correcciones hechas por sus compafieros y la aceptacidn de las correcciones 

hechas por el profesor. 
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Graf ico No. 3: Evaluation d e  la  fase d e  rev is ion 

1.4.1. Revisa la forma y el contenido 

En muchas ocasiones, a la hora de revisar su propio escrito o el de sus 

compaieros, el estudiante toma dos posiciones: o solo revisa la forma, es decir, 

aquellos aspectos relacionados con la gramatica, la correspondencia de 10s tiempos, 

la ortografia, etc; o solo revisa el contenido y determina como esta organizado el 

texto, si hay coherencia, si esta claro el mensaje, etc. 

En el enfoque al proceso no se corrige el product0 sino el proceso de 

redaccion, es decir, no interesa tanto eliminar las faltas gramaticales, sino que el 

estudiante mejore sus habitos de composicion. Sin embargo, durante el proceso de 

revision, el estudiante comprende 10s errores de gramatica cometidos y 10s reformula 

a fin de internalizarlos y no volver a repetirlos. Lo mismo ocurre cuando se pone 

atencion al contenido: el estudiante comprende como organizar mejor la informacion 

de manera que quede claro el mensaje que se ha propuesto transmitir. 

El grafico No. 3 muestra que la mayoria de 10s estudiantes, con un porcentaje 

de 64.28%, se interesa siempre por la revision de la forma y del contenido, mientras 

que cinco estudiantes, correspondientes a un 35.71°h, lo hacian casi siempre. Las 

frecuencias a veces y nunca muestran un porcentaje de OO/o. 



1 A.2. Usa pautas de autocorreccion 

Cada tarea que el estudiante debia realizar tenia una lista de cotejo al final 

(veanse las unidades del manual adjunto). Estas listas tienen como finalidad ayudar a1 

estudiante a focalizar 10s puntos que son importantes en la redaccion que deben 

escribir. Ademas, la revision se hace mas ordenada, con mas precision y, a veces, en 

menos tiempo. 

Sin embargo, y a pesar de que se le pedia explicitamente que usara esas 

listas, muchas veces el estudiante no lo hacia y revisaba sus escritos o 10s de sus 

compaiieros con sus propios recursos. 

Este comportamiento se puede observar en el grafico No. 3, el cual arroja lo 

siguiente: de 10s catorce estudiantes, solo seis, con un porcentaje de 42.85%, usaban 

siempre esas listas de cotejo. La mayoria, que corresponde a ocho estudiantes, con 

un porcentaje de 57.14%, solo lo hacia casi siempre, mientras que las frecuencias a 

veces y nunca no reportaron porcentajes. Estos resultados estan intrinsecamente 

relacionados con 10s resultados que se explicaran mas adelante. Es decir, si 10s 

estudiantes no utilizaron las listas de cotejo, ni aceptaban las correcciones de sus 

compaiieros, probablemente se deba a que ellos preferian las correcciones del 

profesor. 

1.4.3. lnteractua con sus compaiieros en la revision 

El estudiante en esta etapa puede revisar su propio escrito o pedirle a su 

compaiiero hacerlo. Durante el curso, esta situacion dependia de la naturaleza de la 

tarea que se debia realizar o de la programacion de la clase. En cuanto al primer 

aspecto, algunas tareas se hacian de manera individual, per0 se revisaban en 



conjunto, tales como 10s ejercicios de complete o de respuesta breve. Otras, por el 

contrario, debian revisarse en parejas. 

Al respecto, 10s datos del grafico No 3 muestran lo siguiente: seis estudiantes, 

con un porcentaje de 42.85%, siempre interactuaban con sus compafieros en la 

revision, es decir, se interesaban por lo que su compaiero les indicaba, le hacian 

preguntas, trataban de aclarar sus dudas en conjunto. En la frecuencia casi siempre 

solamente se reportaron cinco estudiantes, correspondientes a un 35.71%, mientras 

que la frecuencia a veces fue ocupada por un 21.42%. 

Estos datos son interesantes, ya que siempre hub0 muy buena relacion entre 

10s estudiantes y hub0 mucha comunicacion entre ellos, especialmente en las 

actividades orales. Sin embargo, 10s datos del grafico parecen indicar que 10s 

estudiantes se sentian mas cohibidos a la hora de la revision. Se podria conjeturar 

que 10s estudiantes no tenian confianza en sus conocimientos y temian no hacer las 

correcciones de manera correcta o no querian hacer "publicosn sus errores. 

1.4.4. Acepta las correcciones hechas por sus compaiieros 

Este criterio esta en estrecha relacion con el anterior. A traves de todo el curso, 

hub0 varias clases en que las revisiones se hicieron en grupo; con esto podria 

pensarse que 10s estudiantes se sentian comodos y con confianza para corregir 10s 

errores y aceptar las correcciones. 

Sin embargo, en 10s datos del grafico No. 3 se observa que solamente cinco 

estudiantes, que corresponden a un 35.71°k, aceptaban las correcciones siempre, 

mientras que un 42.85% lo hacia casi siempre. Es interesante notar que tanto en el 

criterio "interactua con sus compaieros" como en "acepta 10s errores de sus 

compaiieros", se reportaron tres estudiantes (21.42%) en la rnisrna frecuencia de a 



veces. Se pudo detectar que este caso corresponde especificamente a tres 

muchachas que tenian vinculos de amistad muy profundos y que, por razones de esa 

misma amistad, interactuaban mas entre ellas y menos con el grupo en general. 

1.4.5. Acepta las correcciones hechas por el profesor 

En este enfoque, el profesor no cumple un rol traditional que corrige y ordena, 

sin0 que es mas bien un asesor o guia que facilita 10s elementos basicos para que 10s 

estudiantes encuentren sus propias estrategias en el proceso de la escritura. El 

trabajo del profesor en este enfoque es muy individualizado: el asesora 

individualmente a1 estudiante, le dice que tecnicas puede utilizar, que debe mejorar en 

la gramatica o en el contenido, como puede ordenar la inforrnacion, etc. Asimismo, el 

trabajo del estudiante es muy libre; si bien sigue las pautas del profesor, tiene la 

responsabilidad y el control sobre su propio trabajo. 

Los datos del grafico No. 3 muestran que el 100% de 10s estudiantes siempre 

confio mas en el profesor y acepto sus correcciones, mientras que las demas 

frecuencias muestran un p&centaje del 0%. Este dato evidencia que, a pesar de todo, 

existe una jerarquia en donde las relaciones del proceso de educacion siempre se dan 

en forma vertical: el profesor tiene el conocimiento, la palabra: el dice y el alumno 

hace y en el sistema educativo con esa perspectiva es muy dificil cambiar 10s papeles. 

Por esta misma razon, 10s estudiantes no recurrian a la correccion de 10s compaiieros, 

prefiriendo las correcciones hechas por el profesor. 



2. Resultados en cuanto al producto de la redaccion 

En pocas palabras, se puede decir que el enfasis total en el enfoque al 

producto es mas una forma del producto terminado que 10s estudiantes llevan a cab0 

que el mismo proceso de como se produce la escritura, es decir, el proceso por medio 

del cual se llego al producto final. Aunque el enfasis de este curso de escritura estuvo 

en el proceso y no en el producto, para efectos de esta investigacion fue necesario 

comparar 10s resultados obtenidos entre la redaccion inicial y la redaccion final, a fin 

de determinar la eficacia de la metodologia empleada. Los criterios evaluados se 

incluyeron en cuatros apartados: el contenido, la organizacion, la expresion y la 

gramatica y puntuacion. Asimismo, para evaluar cada criterio se utilizo la siguiente 

escala de valores: excelente, con una correspondencia de 5 puntos; muy bueno, con 4 

puntos; bueno, con 3 puntos; regular, con 2 puntos, y deficiente, con 1 punto. 

2.1. Contenido 

En el primer apartado, el contenido, se calificaron 10s siguientes aspectos: la 

delimitation y definicion del tema, el planteamiento del problema y la tesis, el 

reconocimiento de las posturas y perspectivas del escritor, la consistencia de 10s 

puntos de vista expuestos y la relacion entre las ideas y el titulo de la redaccion. 

2.1.1. El tema esta bien definido y limitado 

Al elegir un tema para redactar un escrito, el escritor se encuentra frente a dos 

posibilidades: que el tema sea muy concreto y especifico, por ejemplo, una 

descripcion a partir de una fotografia, o que el tema sea muy amplio o abstracto, por 



ejemplo, escribir sobre cualquier tipo de violencia, el machismo, etc. En muchas 

ocasiones, un tema asi le resulta harto complicado al estudiante, y si no 

tiene un plan trazado sobre las ideas que va a desarrollar, probablemente se desvie 

de la idea central y termine su escrito de manera totalmente diferente a la 

que habia pensado. Por eso, es muy importante que el escritor delimite el tema y 

enfoque 10s aspectos mas importantes alrededor de este. Para muchos estudiantes de 

composicion, esta es una estrategia que, si bien es dificil de dominar, no es imposible 

de desarrollar. 

I Numero de estudiantes 

Calificacion 1 primera I Porcentaje I ~ l t i m a  I Porcentaje 
obtenida 
Excelente 

estudiantes I I I I 

redaccion 
0 

Regular 
Deficiente 
Total de 

Cuadro No 1: El tema esta bien definido y delimitado 

14.28% 
14.28% 

Muy bueno 
Bueno 

4 
2 

En el cuadro No. 1 se destaca que 10s estudiantes, en la primera redaccion, no 

contaban con 10s recursos suficientes para definir y delimitar el tema. Asi, en la 

calificacion de Excelente no aparece ninguno (O%), mientras que en la segunda se 

logro aumentar a un 57.14%. Ademas, se logro disminuir porcentualmente las 

calificaciones de la primera redaccion, de Deficiente, con un 28.57% y Regular, con 

un 42.85% a un 0% en la segunda redaccion. Lo anterior apunta a que la mayoria de 

10s estudiantes logro adaptar a sus necesidades las diferentes actividades que se 

hicieron en el curso para desarrollar las estrategias apropiadas para encontrar un 

YO 
0% 

2 
2 

28.57% 
14.28% 

6 
4 
14 

redaccion 
8 

42.85% 
28.57% 
100% 

YO 
57.1 4% 

0 
0 
14 

0% 
0% 

100% 



tema de redaccion, definirlo y limitarlo. Entre estas actividades, las mas acertadas 

fueron las que se realizaron en la etapa de la preescritura; en especial 10s diferentes 

tipos de graficos para generar ideas. 

La calificacion Bueno, con un porcentaje de 14.28% en ambas redacciones, no 

reporta ninguna diferencia. Es muy probable que estos estudiantes consideraran 

importante planear su escrito antes de escribir el borrador, aunque durante todo el 

curso se hizo mucho enfasis en este aspecto. 

2.1.2. El problema y la tesis estan bien planteados 

Una vez elegido el tema de la composicion, es fundamental el planteamiento 

de una idea central, la cual va a constituir el punto de vista de la redaccion. Todo lo 

demas que se escriba va a apoyar esa idea principal, que sera expuesta en una 

oracion completa. Una tesis clara y bien planteada ayuda al lector a saber cual es el 

proposito del escrito y le da pautas para poder interpretar la information de todo el 

contenido del texto. 

Cuadro No. 2: El problerna y la tesis estan bien planteados 

Excelente 
Muy bueno 
Bueno 
Regular 
Deficiente 

Total de 
estudiantes 

En el cuadro numero 2 se observa que en la primera redaccidn no hub0 ningljn 

estudiante con calificacibn Excelente, sin embargo, esta calificacion aumento en un 

Numero de estudiantes 
Primera 

redaccion 
0 
2 
1 
6 
5 

14 

Porcentaje 
O/O 

0% 
14.28% 
7.14% 

42.85% 
35.71 O h  

100% 

Ultima 
redaccion 

5 
8 
1 
0 
0 

14 

Porcentaje 
O/O 

35.71 % 
57.1 4% 
7.1 4% 

0% 
0% 

100% 



35.71 % en la redaccion final. Las calificaciones Deficiente y Regular, que obtuvieron 

10s mayores porcentajes en la primera redaccion, disminuyen a un 0% en la segunda 

redaccion. 

Estos datos muestran un alto aprovechamiento de 10s ejercicios para 

desarrollar este tipo de estrategia por parte de 10s estudiantes. A pesar del increment0 

de las calificaciones altas, no hay ninguna variacion en la calificacion Bueno, la cual 

reporta un porcentaje de 7.14% en las dos redacciones. Sin embargo, no se considera 

un porcentaje significativo que incida directamente en el cambio o la reestructuraci6n 

de las lecciones en las que se hicieron ejercicios para el aprendizaje de esta 

estrategia. 

2.1.3. Se reconocen las posturas y perspectivas 

Es importante aclarar que en este curso se trabajo con el termino "tesis" vinculado con 

dos aspectos: por un lado, se refiere a la idea central o principal de un parrafo o texto, 

tal como se califico en el cuadro No.2; y por otro lado, se refiere a la postura que toma 

el escritor para defender o rechazar un punto de vista, tal como se desarrolla en 10s 

textos argumentativos. 

Excelente 
Muy bueno 
Bueno 
Regular 
Def iciente 
Total 

Cuadro No. 3: Se reconocen las posturas y perspectivas 

estudiantes 

- 

Numero de estudiantes 

I 

Primera 
redacci6n 

0 
2 
1 
4 
7 

14 

Porcentaje 
YO 

0% 
14.28% 

7.1 4% 
28.57% 

50% 
100% 

Ultima 
redaccion 

5 
9 
0 
0 
0 
14 

Porcentaje 
YO 

35.71 O/O 

64.28% 
O0Io 
0% 
0% 

100% 



En el cuadro No.3 se muestran 10s resultados obtenidos de la evaluacion de las 

posturas o tesis de la argumentacion y se observa que las calificaciones Deficiente y 

Regular, que presentaban 10s mayores porcentajes en la primera redaccion, 

disminuyen a un 0% en la redaccion final, mientras que las calificaciones superiores 

experimentan un considerable aumento: porcentajes de 64.28% para Muy Bueno y 

35.71 % para la calificacion Excelente. 

A pesar de que el 50% de 10s estudiantes habian tomado alguna clase de 

redaccion en la universidad, no todos tenian 10s conocimientos necesarios para 

redactar textos utilizando el formato apropiado. De tal manera que es significativo el 

aumento de 10s estudiantes que al final del curso lograron utilizar esta estrategia 

satisfactoriamente. 

2.1.4. Los puntos de vista son consistentes 

Antes de escribir cualquier tip0 de texto, el escritor tiene en su cabeza muchas 

ideas sobre las cuales tiene una opinion y, para expresarlas, necesita no solo escoger 

el tema y delimitarlo, sin0 tambien redactar la tesis y las demas ideas que van a 

apoyar esa tesis. 

A su vez, esas tesis exponen uno o varios puntos de vista, 10s cuales deben 

ser consistentes durante toda la redaccion, para que el texto redactado logre el 

impact0 que el escritor se propuso, de acuerdo con el proposito y la audiencia para la 

cual se escribe. 



I Numero de estudiantes 1 

Bueno 
Re uiar 4 Deficiente 
Total 14 

Exceiente 
Muy bueno 

estudiantes 

0 
2 

Cuadro No. 4: Los puntos de vista son consistentes 

Porcentaje 
O/O 

0 O/o 

En el cuadro No. 4 se comprueba un aumento considerable en ia calificacion 

Excelente con un porcentaje de 42.85% y Muy bueno con un 57.14%, mientras se 

registra una disminucion significativa de la caiificacion Regular y Bueno a un 0% en la 

redaccion final. Se puede observar que, tanto en la primera como en ia segunda 

redaccion, no se registran caiificaciones deficientes, mientras que la caiificacion 

Ultima 
redaccion 

6 

Excelente, que no reporto estudiantes en la primera redaccion, aumenta a 6 en la 

Porcentaje 
O/O 

42.85% 

redaccion final. 

2.1.5. Las ideas se relacionan con el titulo 

Ei tituio es un eiemento fundamental en cuaiquier redaccion, ya que por medio 

de este es posibie captar el interes del lector y, ademas, porque constituye una guia 

de iectura. Por esto, se recomienda que ei titulo sea corto, per0 atractivo, de manera 

que el lector se sienta motivado a leer todo ei contenido del escrito. Es decir, cuando 

el iector, atrapado por el tituio, empieza a leer, espera encontrar en el contenido dei 

texto todas ias ideas que se habia imaginado; de lo contrario se sentiria defraudado y 

perderia compietamente el interes y el texto careceria de toda trascendencia. 



Cuadro No. 5: Las ideas se relacionan con el titulo 

Excelente 
Muy bueno 
Bueno 
Regular 
Deficiente 
Total 
estudiantes 

Los datos del cuadro No. 5 arrojan lo siguiente: en la segunda redaccion, el 

78% de 10s estudiantes logro mejorar sus calificaciones, con porcentajes de 57.14% 

en la calificacion de Excelente y 42.85% en la calificacion de Muy Bueno, mientras se 

Numero de estudiantes 

disminuyen las calificaciones de Bueno, Regular y Deficiente. El hecho de que las dos 

Primera 
redaccion 

1 
2 
2 
9 
0 

14 

calificaciones mayores presenten 10s porcentajes mas altos obedece, probablemente, 

a una parte importante en el proceso de escritura, la cual consiste en tomar 

determinado tiempo para encontrar un titulo apropiado al tema del que se quiere 

escribir. Este punto se desarrolla despues de bosquejar algunas ideas en la fase de 

Porcentaje 
O/O 

7.14% 
14.28% 
14.28% 
64.28% 

0% 
100% 

escritura y antes de desarrollar el borrador 

2.2. Organizacion 

Ultima 
redaccion 

8 
6 
0 
0 
0 

14 

Cualquier escrito debe ser construido de acuerdo con una estructura 

determinada. lncluso algunos presentan diferentes formas de organizacion. Sin 

Porcentaje 
O/O 

57.1 4% 
42.85% 

0% 
0% 
0% 

100% 

embargo, sea cual sea la forma que el escritor elija, la redaccion debe estar bien 

organizada para que logre el sentido de coherencia y cohesion, que son requisitos 

basicos en todo texto escrito. La evaluacion de este apartado abarca aspectos tales 

como: la secuencia y variedad de ideas y el planteamiento de la introduccion, el 

desarrollo y la conclusi6n. 



2.2.1 Hay secuencia de ideas 

Para que el texto exprese de manera clara las ideas, posturas y puntos de 

vista, las ideas desarrolladas deben tener una secuencia Iogica. De lo contrario, el 

sentido de coherencia, que es un requisito fundamental, se pierde y el texto no logra 

conseguir el objetivo de trascender mas alla de ser una lista de ideas sin sentido. 

Cuadro No. 6: Hay secuencia de ideas 

Excelente 
Muy bueno 
Bueno 
Regular 
Deficiente 
Total de 
estudiantes 

Los datos del cuadro No.6 muestran una disminucion considerable en las 

calificaciones Bueno, Regular y Deficiente, las cuales registraban 10s mayores 

porcentajes en la primera redaccion, mientras que se da un incremento significativo en 

~ ~p 

Numero de estudiantes 

las calificaciones de Excelente, con un 42.85%, y Muy bueno, con un 57.14%. Este 

Primera 
redaccion 

0 
0 
3 
9 
2 

14 

incremento en las calificaciones altas es quiza atribuible a 10s ejercicios realizados 

durante la fase del borrador, tales como el ordenamiento de oraciones para formar 

parrafos y el ordenamiento de parrafos para construir un texto completo. 

Porcentaje 
YO 

0% 
0% 

21.42% 
64.28% 
14.28% 

100% 

2.2.2. Hay variedad de ideas que se relacionan y se complementan 

En muchos casos, es mas efectivo escribir un texto con pocas ideas, per0 bien 

detalladas, que escribir sobre muchos asuntos sin elaborar ninguno de ellos. No 

obstante, un escritor competente asume el reto de escribir un texto con una cantidad 

Ultima 
redaccion 

6 
8 
0 
0 
0 

14 

Porcentaje 
O/O 

42.85% 
57.14% 

0% 
0% 
0% 

100% 



considerable de ideas y puntos de vista. Este reto conlleva el conocimiento y dominio 

de ciertas destrezas, entre las que se encuentran la creacion de lluvias de ideas, 10s 

bosquejos a partir de preguntas, 10s esquemas y planes. Estas tecnicas son Wes  no 

solo para hallar el maximo de ideas posibles, sino para determinar las que son 

relevantes y para relacionarlas y complementadas. 

1 
Excelente 
Muy bueno 
Bueno 
Regular 
Def iciente 
Total 

Cuadro No. 7: Hay variedad de ideas que se relacionan y se complementan 

Numero de estudiantes 

1 estudiantes 

El cuadro No. 7 revela diferencias significativas entre la primera y la segunda 

redaccion. Primero, en la redaccion inicial, 10s mayores porcentajes 10s obtuvieron las 

calificaciones Regular con un 68,24% y Bueno con un 28.57, mientras que no hubo 

ningljn estudiante con calificaciones de Excelente ni Muy bueno, que reportan un 0%. 

Sin embargo, en la segunda redaccion se registra un aumento del 50% en la 

calificacion Excelente y un 42.85% en la calificacion de Muy bueno, mientras que las 

calificaciones Deficiente y Regular disminuyen a un 0%. 

Primera 1 Porcentaje 
redaccion 

0 
0 
4 
9 
1 
14 

1 

2.2.3. Se plantean la introduccion, el desarrollo y la conclusion 

Ultima I Porcentaje 

Todo texto escrito academic0 debe tener una introduccion, un desarrollo y una 

conclusion. La introduccion, como su nombre lo indica, prepara al lector sobre el tema 

sobre el que va a leer, mientras que el desarrollo contiene todas las ideas centrales, 

YO 
0% 
0% 

28.57% 
64.28% 
7.14% 
100% 

redaccion 
7 
6 
1 
0 
0 
14 

YO 
50% 

42.85% 
7.1 4% 

0% 
0% 

100% 



unidas secuencialmente y vinculadas entre si. La conclusion, por su parte, retoma en 

pocas palabras 10s puntos relevantes desarrollados en el cuerpo de la redaccion para 

englobar el sentido del texto en una unidad completa y terminada. 

Hay diferentes maneras de introducir un tema o de concluirlo. Esto depende 

del tipo de texto o de la eleccion del escritor. Sin embargo, sea cual sea el estilo 

usado, estas tres partes deben estar debidamente desarrolladas. 

Excelente 
Muy bueno 
Bueno 
Regular 
Deficiente 
Total 

Cuadro No. 8: Se plantean la introduccion, el desarrollo y la conclusion 

Numero de estudiantes 

I estudiantes 

A1 evaluar el planteamiento de la introduccion, el desarrollo y la conclusion, el 

cuadro No. 8 muestra algunos datos interesantes. Primero, en la primera redaccion, la 

mitad de 10s estudiantes (50%) obtuvieron una calificacion Deficiente, mientras que el 

otro 50% se distribuyeron en: 21.42% en la calificacion Regular y 14.28% en las 

calificaciones Bueno y Muy Bueno, respectivamente. No se presentaron estudiantes 

con calificacion Excelente. No obstante, en la segunda redaccion se observa un 

aumento considerable de las calificaciones Muy Bueno, con un 50°& y Excelente, con 

un 42.85%. Solamente uno de 10s estudiantes, que representa el 7.14%, obtuvo la 

calificacion Bueno, per0 no se considera un porcentaje significativo en el resultado 

final. 

Primera 
redaccion 

0 
2 
2 
3 
7 

14 

1 

Porcentaje 
O/O 

0 O/O 
14.28% 
14.28% 
21 .42% 

5 0 O/O 
100% 

Ultima 
redaccion 

6 
7 
1 
0 
0 

14 

Porcentaje 
YO 

42.85% 
50% 

7.1 4% 
0% 
0% 

100% 



2.3. Expresion 

Muchas veces, el estudiante de composicion en espaliol como L2 se aferra a 

las estrategias que conoce en su propio idioma. En muchos casos esto resulta un 

trabajo repetitivo, carente de toda autenticidad. Por esto, es recomendable que 10s 

estudiantes desarrollen determinadas estrategias que les permitan expresarse de 

manera precisa, clara y con un estilo autentico, es decir, utilizando las opciones que el 

espaliol le ofrece, sin recurrir a su propio idioma. 

Entre estas se encuentran: el uso del vocabulario apropiado al tema, la 

ausencia de anglicismos o palabras inventadas, la concordancia entre 10s diferentes 

elementos de la oracion, el uso de conectores o enlaces y el uso de ciertos 

elementos para evitar la repeticion de palabras. 

2.3.1. Usa el vocabulario apropiado al tema 

Un escritor competente hace uso de un vocabulario rico y variado, per0 este 

siempre debe ser apropiado al tema que se desarrolla en la redaccion. Sin embargo, 

muchos estudiantes de espaliol como L2 disponen de un vocabulario muy restringido 

y tienden a usar las pocas palabras que conocen y no tratan de encontrar otras que 

podrian ser mas adecuadas para el proposito de su comunicacion. El estudiante 

necesita no solo aumentar su vocabulario, sin0 tambien expresarse de manera 

adecuada, ya sea oralmente o por escrito. 



Numero de estudiantes 
I Primera I Porcentaje 
I redaccion I O/O 

Muv bueno I 1 1 7.14% 
Excelente 

Bueno I 3 1 21.42% 
Reaular I 9 1 64.28% 

1 0% 
redaccion 

42.85% 
57.1 4% 

Deficiente 
Total 
estudiantes 

Cuadro No. 9: Usa el vocabulario apropiado a1 tema 

Los datos sobre la ausencia de anglicismos se evidencian en el cuadro No.9. 

0 
14 

En este se observa una considerable disminucion en el porcentaje de estudiantes que 

0% 
100% 

en la primera redaccion obtuvieron las calificaciones de Regular, con un 64.28%, y 

Bueno con un 21.42%, a un 0% en la segunda redaccion, mientras aumentan 10s 

porcentajes de las calificaciones de Excelente, con 42.85%, y Muy bueno, con 

57.14%, en la redaccion final. Este aumento probablemente es debido a1 input 

recibido antes de la etapa de redaccion, ya que se realizaron diferentes tipos de 

actividades tales como canciones, lecturas o videos, las cuales brindaban a1 

estudiante el input necesario para desarrollar un determinado tema. 

2.3.2. Ausencia de anglicismos o palabras inventadas 

Para redactar un escrito de cualquier tip0 se necesita de un vocabulario amplio 

y variado. En muchos casos, es posible que el estudiante de una L2 no tenga 

disponible todo el lexico que requiere para elaborar su composicion. Sin embargo, 

esta situacion se puede solucionar si se le ofrecen a1 estudiante las herramientas 

adecuadas para que pueda no solo aumentar su vocabulario, sin0 tambien tener claro 



que, tanto en su propio idioma como en el espatiol, las palabras pueden representar 

conceptos que no se corresponden directamente en ambas lenguas. 

Ademas, el estudiante necesita aprender que para una equivalencia hay 

diferencias de connotacion cultural, de nivel estilistico y de aplicacion a contextos 

especificos. Necesita estar consciente de que existen palabras, verbos y expresiones 

idiomaticas en otra lengua que no tienen correspondencia en el espaiiol y, por lo 

tanto, no aceptan una traduccion literal. El alumno, al no conocer las diferencias 

semanticas, tiende a transferir el lexico de la L1 a la L2, lo que resulta en traducciones 

ambiguas y hasta imposibles, lo que hace que se pierda la eficacia del mensaje. 

Numero de estudiantes 

estudiantes 

Excelente 
Muy bueno 
Bueno 
Regular 
Deficiente 
Total 

Cuadro No.10: Ausencia de anglicismos o palabras inventadas 

En el cuadro No. 10 se observan diferencias significativas en las calificaciones 

mayores, las cuales registran un aumento de un 0% a un 57.14% para la calificacion 

Excelente y un 42.85% para Muy Bueno. Otros datos reveladores son la disminucion 

de las calificaciones Regular y Deficiente registradas en la primera redaccion, las 

cuales se reducen a un 0% en la redaccion final. 

Probablemente una de las estrategias que mas influyo en el increment0 de las 

calificaciones mayores fue el uso del diccionario, ya que 10s estudiantes, inducidos a 

Primera 
redaccion 

0 
0 
3 
9 
2 

14 - 

Porcentaje 
YO 
0% 
0% 

21.42% 
64.28% 
14.28% 

100% 

Ultima 
redaccion 

8 
6 
0 
0 
0 

14 

Porcentaje 
YO 

57.14% 
42.85% 

0% 
0% 
0% 

100% 



desconfiar de ciertas palabras que les parecian familiares, debian buscarlas en el 

diccionario. Esta toma de conciencia hizo a1 estudiante mas precavido al escoger el 

vocabulario apropiado y evitar 10s anglicismos y palabras inventadas. 

2.3.3. Hay concordancia entre 10s diferentes elementos de la oracion 

El escritor competente sabe que para que su escrito tenga coherencia no solo 

debe organizar el contenido, sino tambien cada una de las oraciones que redacte. Por 

esto, en cada frase debe haber concordancia entre 10s diferentes elementos: 10s 

articulos, 10s sustantivos y 10s adjetivos, el sujeto y el verbo, 10s pronombres 

reflexivos, directos e indirectos. 

En el cuadro 1 1  se puede observar que, en la primera redaccion, el 100% de 

Excelente 
Muy bueno 
Bueno 
Regular 
Deficiente 
Total 
estudiantes 

10s estudiantes no obtuvieron calificaciones superiores, mientras que en la redaccion 

final se registra un aumento del 21.42% para la calificacion Excelente y 78.57% para 

Muy bueno. De manera que las calificaciones Bueno, Regular y Deficiente, las cuales 

Cuadro No.11: Hay concordancia entre 10s diferentes elementos de la oracion 

Numero de estudiantes 

registraban 10s mayores porcentajes en la primera redaccion, disminuyen a un 0% en 

Primera 
redaccion 

0 
0 
7 
4 
3 

14 

la redaccion final. La observacion de este comportamiento induce a plantear que, a h  

si el 50% de 10s estudiantes ya habia recibido alguna clase de cornposicion en la 

Porcentaje 
O/O 

0 % 
0% 
50% 

28.57% 
21.42% 

100% 

Ultima 
redaccion 

3 
1 1  
0 
0 
0 

14 

Porcentaje 
O/O 

21.42% 
78.57% 

0% 
0% 
Op/, 

100% 



universidad, no habia asimilado de manera exitosa las estrategias que les permitieran 

redactar un texto sintacticamente correcto. 

2.3.4. Uso de conectores o enlaces 

Uno de 10s objetivos de un curso de composicion es aprender a enlazar o 

conectar las frases y 10s parrafos para producir un discurso mas eficaz. A medida que 

el escritor va presentando sus ideas como discurso, va uniendolas con coherencia, 

aclarando sus relaciones Iogicas y retoricas para que se comprendan bien. Esta 

vinculacion se realiza con formas llamadas conectores o enlaces. Sin estos, el 

discurso resultaria fragmentado, sin unidad y cohesion; no seria mas que una lista de 

ideas sueltas. Para evitar esta situacion, el estudiante debe aprender a utilizar estos 

conectores de manera adecuada. 

Numero de estudiantes 
( Primera ( Porcentaje 1 Ultima I Porcentaje 

Cuadro No. 12: Uso de conectores o enlaces 

Excelente 
Muy bueno 
Bueno 
Regular 
Deficiente 
Total 
estudiantes 

En el cuadro No.12 se evallja el uso apropiado de 10s conectores y se muestra 

el siguiente resultado: en la primera redaccion no se reportaron estudiantes con 

redaccion 
0 
0 
4 
4 
6 

14 

calificaciones de Excelente o Muy bueno; por el contrario, 10s porcentajes mas altos 

10s ocupan las calificaciones de Deficiente y Regular, con un 42.85% y un 28.57% 

YO 
0% 
0% 

28:57% 
28.57% 
42.85% 

100% 

respectivamente. En la segunda redaccion, la calificacion Muy bueno obtuvo el mayor 

redaccion 
2 
8 
4 
0 
0 

14 

YO 
14.28% 
57.14% 
28.57% 

0% 
0% 

100% 



porcentaje, un 57.1 4%, mientras que la calificacion Excelente solo logro el 14.28%. 

Sin embargo, el 28.57% de 10s estudiantes obtuvo la misma calificacion en ambas 

redacciones. 

Las explicaciones que se puedan conjeturar respecto de tal informacion son: 

por una parte, que 10s estudiantes, aunque habian recibido cursos de composicion 

anteriormente, no habian asimilado el aprendizaje de este tema; por otra parte, la 

anterior situacion no hace sino evidenciar la carencia de ejercicios que le faciliten al 

estudiante el uso apropiado de 10s conectores que den como resultado textos con 

mayor cohesion y sentido. 

2.3.5. Evita la repeticion de palabras 

En muchas ocasiones, 10s estudiantes de espatiol como L2 no disponen de un 

lexico amplio y tienden a utilizar las mismas palabras sin buscar sinonimos u otras 

expresiones mas precisas y expresivas. Otras veces, no solamente hacen uso de las 

palabras repetidas que mas conocen, sino que no intentan sustituirlas por otros 

elementos como 10s pronombres directos o 10s indirectos. El estudiante necesita 

aprender a utilizar otros recursos que le ayuden a evitar el uso de repeticiones 

innecesarias para que su escrito sea menos monotono, mas fluido y mas claro. 

Nlimero de estudiantes 
Primera I Porcentaje I Ultima I Porcentaje 

Cuadro No. 13: Evita la repeticion de palabras 

Excelente 
Muy bueno 
Bueno 
Regular 
Deficiente 
Total 
estudiantes 

redaccion 
0 
0 
3 
4 
8 

14 

% 
0% 
0% 

21.42% 
28.57% 
57.1 4% 

100% 

redaccion 
0 
8 
6 
0 
0 

14 

YO 
0% 

57.14% 
42.85% 

0% 
0% 

100% 



En el cuadro No.13 se observa que, en la primera redaccion, 10s estudiantes 

con calificacion Deficiente y Regular, con porcentajes de 57.14% y 28.57%, 

respectivamente, disminuyen porcentualmente a un 0% en la segunda redaccion. 

Aunque es notorio el aumento de la calificacion Muy bueno, la cual registra un 

porcentaje de 54.14% en la segunda redaccion, es importante observar que la 

calificacion Excelente no registra ninguna variacion, con un porcentaje de un 0% en 

ambas redacciones. 

Este dato comprueba que la gran mayoria de estudiantes no lograron mejorar 

las estrategias para evitar las repeticiones de palabras. Se podria conjeturar que o 10s 

estudiantes no se preocuparon por evitar el uso de palabras repetidas, o no se hizo 

suficiente practica o ejercicios para que 10s estudiantes lograran mejorar este aspecto. 

2.4. Gramatica y puntuacion 

Cuando se desea expresar o comunicar con palabras 10s pensamientos, se 

recurre al uso de determinadas estructuras lingiiisticas, las cuales deben tener la 

debida precision para que el mensaje no sea ambiguo y logre el efecto deseado. 

Por esta razon, aunque este curso de composicion estuvo enfocado en el 

discurso y no en la gramatica, en este apartado se evaluan algunos temas que 

corresponden al campo gramatical, como el uso de la conjugacion apropiada y la 

concordancia de 10s tiempos verbals, la concordancia de genero y numero, ademas 

del uso correct0 de 10s signos de puntuacion y de las reglas de acentuacion. 

2.4.1. Uso de 10s signos de puntuacion requeridos 



El lenguaje hablado esta lleno de una serie de pausas, matices de voz, gestos 

y cambios de tono con el fin de hacer mas comprensible o mas convincente lo que se 

dice. En 10s textos escritos, el recurso mas rico para la segmentacion informativa, la 

marcacion de las relaciones entre las partes del texto y el seiialamiento de la actitud 

del autor se lleva a cab0 por medio de 10s llamados signos de puntuacion. Por tal 

motivo, uno de 10s elementos basicos que el estudiante debe conocer es el uso 

apropiado de la puntuacion. 

Al observar 10s datos del cuadro 14 se advierte un significativo increment0 en 

la segunda redaccion para las calificaciones Excelente, con un 42.85%, y Muy bueno, 

con un 50%. Del total de 10s estudiantes, solamente un 7.140h mantuvo la calificacion 

Excelente 
Muy bueno 
Bueno 
Regular 
Def iciente 
Total 
estudiantes 

de Bueno en ambas redacciones. Las calificaciones Regular y Deficiente, que 

obtuvieron altos porcentajes en la primera redaccion, disminuyen a un 0% en la 

redaccion final. Sin embargo, aunque se observa una notable mejoria, no todos 10s 

estudiantes lograron la excelencia en este aspecto. 

Cuadro No. 14 Uso de 10s signos de puntuacion requeridos 

Numero de estudiantes 

2.4.2. Uso de la conjugacion apropiada y concordancia de tiempos verbales 

Primera 
redaccion 

0 
0 
3 
6 
5 
14 

Porcentaje 
YO 
0% 
0% 

21.42% 
42.85% 
35.71 O/O 
100% 

Ultima 
redaccion 

6 
7 
1 
0 
0 
14 

Porcentaje 
YO 

42.85% 
50% 

7.1 4% 
0% 
0% 

100% 



Para la mayoria de 10s estudiantes de espaiiol como L2, el dominio de 10s 

tiempos verbales, tanto en su conjugacion como en la consecutio, es uno de 10s temas 

que requiere mas tiempo y esfuerzo. Aunque no se hicieron ejercicios controlados 

para practicar este aspecto, durante todo el curso se enfatizo el uso correct0 de las 

conjugaciones por medio de observaciones individuales y explicaciones en la pizarra. 

Numero de estudiantes 
Primera I Porcentaje I Ultima I Porcentaje 

Excelente 

Cuadro No. 15 Uso de la conjugacion apropiada y concordancia de tiempos verbales 

Muy bueno 
Bueno 
Regular 
Deficiente 
Total 
estudiantes 

Los datos del cuadro No. 15 reportaron lo siguiente: al comparar 10s 

redaccion 
0 

porcentajes arrojados en la primera redaccion, se observa que las calificaciones 

2 
4 
4 
4 
14 

Bueno, Regular y Deficiente obtuvieron 10s mismos porcentajes, mientras que no se 

YO 
0% 

reporto ningljn estudiante con la calificacion Excelente. Sin embargo, en la segunda 

14.28% 
28.57% 
28.57% 
28.57% 
100% 

redaccion, las calificaciones Deficiente y Regular disminuyen a un 0% y aumentan las 

redaccion 
7 

calificaciones de Excelente, con un 50°h, y Muy Bueno, con un 42.85%. 

YO 
50% 

6 
1 
0 
0 
14 

La confrontaci6n de estos datos perrnite comprobar que, aun si el curso no 

42.85% 
7.14% 

0% 
0% 

100% 

tuvo enfasis en gramatica, 10s estudiantes lograron aumentar la precision gramatical 

en la escritura. Ademas, se podria conjeturar que, en la etapa de revision, tanto las 

explicaciones en la pizarra como las individuales fueron de enorme apoyo para el 

mejoramiento en la precision gramatical. 



2.4.3. Concordancia de genero y numero 

La marcacion de genero en espahol se realiza por medio de morfemas que 

caracterizan al sustantivo y, debido a la arbitrariedad en muchos casos de la 

asignacion de masculino o femenino de 10s sustantivos, el uso apropiado en la oracion 

resulta dificil de aprender para aquellos estudiantes cuya lengua nativa no es el 

espaiiol. 

1 estudiantes I 

Excelente 
Muy bueno 
Bueno 
Regular 
Deficiente 
Total 

Cuadro No. 16: Concordancia de genero y numero 

Los datos del cuadro 16 registran una disminucion total en las calificaciones 

Bueno, Regular y Deficiente, mientras que aumenta el porcentaje de 10s estudiantes 

con calificaciones superiores, con un 57.14% para la calificacion Excelente, y un 

64.28% para la calificacion Muy Bueno. A pesar de que durante el curso no se 

hicieron ejercicios especificos sobre este tema gramatical, s i  se enfatizo en el uso 

apropiado y se hicieron observaciones generales e individuales cada vez que fuera 

necesario. 

En conclusion, 10s datos permiten comprobar que, en la etapa de revision, 10s 

estudiantes aprendieron a tomar conciencia de 10s criterios que son importantes a la 

hora de evaluar un escrito. 

Numero de estudiantes 
Porcentaje 

YO 
57.1 4% 
64.28% 

0% 
O0Io 
0% 

100% 

Ultima 
redaccion 

5 
9 
0 
0 
0 

14 

Primera 
redaccion 

0 
0 
2 
6 
6 

14 

Porcentaje 
YO 
0% 
0% 

14.28% 
42.85% 
42.85% 

1 00% 



2.4.4. Uso de las reglas de acentuacion 

En una clase de cornposicion en espatiol es indispensable referirse al uso 

adecuado de las reglas de acentuacion. Este tema presenta mucha dificultad, incluso 

para estudiantes nativos. Debido a que la acentuacion difiere en varios aspectos de 

otras lenguas, para un estudiante de espahol como L2, el dominio de este aspect0 

puede resultar dificil. 

Primera 
I redaccion 

Excelente 1 0 

Numero de estudiantes 

Muy bueno 
Bueno 
Regular 
Def iciente 
Total 
estudiantes 

Porcentaje I P o r c ~ t a j e  
Yo I re22;n 

0 
4 
5 
5 

14 

Cuadro No. 17: Uso de las reglas de acentuacion 

A pesar de que este tema es dificil para 10s estudiantes de espaiiol como L2, 

10s datos del cuadro No. 17 muestran resultados muy positivos, 10s cuales se resumen 

de la siguiente manera: en la primera redaccion, las calificaciones Deficiente, Regular 

y Bueno obtuvieron porcentajes muy parecidos, mientras que no se reportaron 

estudiantes con las calificaciones Excelente ni Muy Bueno. No obstante, estas 

ultimas calificaciones obtuvieron un significativo aumento en la segunda redaccion, 

con porcentajes de 71.42% y 28.57%, respectivamente, lo cual demuestra que la gran 

mayoria de 10s estudiantes lograron mejorar el uso de las reglas de acentuacion 

debido a 10s ejercicios aplicados para tal aprendizaje y a la correccion y explicacion de 

cada una de las faltas cometidas en la redaccion. 



3. Percepcion de 10s estudiantes sobre el aprovechamiento del curso 

Uno de 10s principales objetivos de la ejecucion de un proyecto es evaluar si 

las metas y 10s objetivos del programa que se quiere desarrollar se pueden lograr. Es 

decir, el enfoque principal de la evaluacion es determinar si las metas y 10s objetivos 

de un programa de idiomas se pueden obtener, esto es, si el programa es efectivo o 

no. La informacion obtenida de 10s procedimientos de evaluacion se usa para mejorar 

las practicas educativas en lugar de describirlas simplemente. 

En este proyecto, esta evaluacion se Ilevo a cab0 con 10s resultados obtenidos 

en el analisis del proceso y del product0 de la redaccion final, ya que se debia 

determinar si 10s estudiantes habian desarrollado las habilidades especificas y 10s 

conocimientos sefialados en 10s objetivos del programa. 

No obstante, la evaluacion debe ocuparse tambien de la forma en que un 

programa funciona, es decir, la forma en que 10s maestros, estudiantes y materiales 

interactclan en las clases y como 10s aprendices perciben las metas del programa, 10s 

materiales y la experiencia global del aprendizaje. Con el fin de obtener la 

informacion relevante para la evaluacion de estos aspectos del proyecto, 10s 

estudiantes completaron dos cuestionarios: uno, al inicio del curso, y el otro, al final. 

Los datos del primer cuestionario se refieren, especificamente, a las 

experiencias de 10s estudiantes sobre 10s cursos de cornposicion recibidos 

anteriormente a este. El segundo cuestionario trata sobre ciertos criterios 

relacionados con la percepcion de 10s estudiantes sobre las actividades y la 

aplicacion de la metodologia enfocada en el proceso de la escritura. 

Los datos del primer cuestionario se pueden sintetizar de la siguiente manera: 



La clase estuvo constituida por catorce estudiantes de diferentes areas de 

estudio: psicologia, educacion, periodismo, comunicacion y negocios 

internacionales. De todos ellos, solamente seis habian recibido en la 

universidad algun curso de escritura de espaiiol. 

La metodologia aplicada normalmente se refiere a explicaciones de las reglas 

gramaticales por parte del profesor y escritura de algun texto de acuerdo con la 

gramatica explicada. 

Las actividades del curso consistian en escribir borradores, revision por parte 

del profesor y reescritura de 10s textos revisados, integrando las correcciones 

hechas por el profesor. 

La revision del profesor fue basicamente sobre aspectos relacionados con la 

gramatica, ortografia y puntuacion. Raras veces se tomaba en cuenta el 

contenido. 

De 10s seis estudiantes que habian recibido un curso de escritura en espafiol 

solamente uno habia recibido algun tipo de referencia sobre las estrategias de 

redaccion de acuerdo al tipo de texto. 

De esos seis estudiantes, cuatro habian escrito textos de estructura narrativa, 

descriptiva, expositiva y argumentativa. Los otros dos estudiantes solo habian 

escrito ensayos. 

En el segundo cuestionario se torno en cuenta la percepcion de 10s estudiantes 

sobre las actividades. En este punto, 10s alumnos debian mencionar las actividades 

que mas les habian gustado y aquellas que no tuvieron ninguna aceptacion. Estas 

ultimas no fueron seiialadas por ninguno de 10s estudiantes. En cuanto a las que s i  



favorecieron 10s estudiantes, 10s resultados, mencionados en orden, son 10s 

siguientes: 

1. El trabajo en parejas o en grupo. 

2. Las actividades relacionadas con la destreza oral, tales como compartir 

experiencias, compartir las redacciones escritas y las discusiones sobre 10s diferentes 

temas, especialmente, sobre 10s temas sociales y culturales de Costa Rica. 

3. Las actividades para desarrollar la destreza auditiva, en especial, las canciones. 

4. La utilizacion de fotografias para realizar las composiciones. 

5. La utilizacion de 10s graficos para encontrar ideas. 

Con respecto al proceso de redaccion y su utilidad, 10s estudiantes 

manifestaron que la aplicacion de este enfoque metodologico en la elaboracion de sus 

textos les habia ayudado a: 

1. Encontrar ideas mas facilmente. 

2. Organizar mejor las ideas. 

3. Escribir varios borradores y asi tener mas oportunidad de corregir errores. 

4. Tener mas confianza a la hora de elaborar trabajos escritos. 

Finalmente, uno de 10s enfasis de esta metodologia de escritura enfocada en el 

proceso es cambiar, en el estudiante, la actitud de que el act0 de escribir o redactar 

un texto consiste solamente en rellenar con letras una hoja en blanco. Por el contrario, 

es muy importante ensefiarle al alumno no solamente como debe ser la version final 

del escrito, sino tambien mostrar y aprender todos 10s pasos interrnedios y las 

estrategias que deben utilizarse durante el proceso de creacion y redaccion. A fin de 

determinar de que manera este acercamiento influyo, a1 final del curso, en la opinion 

de 10s estudiantes sobre lo que significa redactar, se les hizo la misma pregunta en 

am bos cuestionarios. 



De esta manera, sobre la pregunta: "En su opinion, ique significa redactar?", 

10s datos del primer cuestionario revelan lo siguiente: 

De 10s catorce estudiantes, dos contestaron que no sabian exactamente que 

era redactar; cinco contestaron que redactar era escribir en parrafos organizados asi: 

en el primer parrafo, que es la introduccion, se explica el tema; 10s parrafos siguientes 

son para explicar las ideas en detalle, y el parrafo final constituye la conclusion. 

Los siete estudiantes restantes se refirieron a la idea de redactar, mas bien, 

como un medio para corregir errores de gramatica. Transcribo textualmente: 

"Redactar significa encontrar 10s errores para fijarlos; generalmente son 
solamente errores de gramatica y de /as palabras correctas. " 

"Redactar es una manera de aprender y practicar las reglas de 
gramatica. " 

En el segundo cuestionario, las respuestas a esta misma pregunta revelaron 

que 10s estudiantes, al finalizar el curso, habian cambiado su percepcion de la 

redaccion. Este cambio se puede notar en las siguientes citas textuales: 

"Redactar es contar o expresar una opinion siguiendo un proceso en que 
encontramos ideas, luego las desarrollamos en muchos borradores y 
luego se hace la revision para encontrar errores. " 

"Redactar es un proceso donde la redaccion va de una etapa a otra hasta 
escribir el texto en orden con una introduccion, un cuerpo y una 
conclusion. " 

'Ahora se que para redactar hay un orden y que si seguimos ese orden la 
redaccion es como un proceso que va del principio a1 final. " 

"Redactar es cuando hay un proceso para escribir en orden /as ideas y 10s 
pensamiento; el proceso incluye desarrollar ideas, escribir muchos 
borradores y la revision para encontrar errores. " 



Como se puede observar, de la idea de ver en el act0 de composicion un 

medio para revisar la gramatica, 10s estudiantes pasaron a comprender que la 

redaccion es un proceso en el cual se desarrollan diferentes estrategias, tales como: 

la generacion de ideas y corn0 organizarlas, la formulacion de objetivos, la 

elaboracion de borradores, la revision, etc. 

Para ilustrar el progreso experimentado por 10s estudiantes, a continuacion se 

consignan cuatro redacciones de dos estudiantes diferentes. Dos de ellas 

corresponden a la primera redaccion que hicieron (pre-test) y las otras dos son las 

liltimas (post-test) de esos mismos estudiantes. 



Estudiante No. 1 

Primera redaccion 

Hoy en dia, es muy importante para todas 
personas a aprender espaiiol. Los hispanicos son el 
g ~ p o  etnico que esta creciendo mas rapid0 que 
todos otros g ~ p o s  etnicos en 10s estados unidos. 
Por eso, a veces es necesario usar espaiiol en los 
supermercados,~ estaciones de servicio, el centro 
comerciale, la escuela, todo. 

En la escuela primera, 10s niiios debens 
aprender espaiiol. Es muy importante aprender w a  
idioma cuando estas joven porque el cerebro puede 
formar conexiones importantes y tambien es mas 
facila aprender y recordar cuando estas joven. 

En 10s negocios,personas deben saber 
espaiiol tambien. No s o l o ~ l o s  negocios 
internacionales tambien-10s negocios en las 
ciudades pequeiios porque 10s hispanicos estan 
mudando donde hay trabajo. Los hispanicos 
necesitan casas, apartamentos, dinero y 
comestibles. Si un dueiio de alaun negocio sabe 
espaiiol y el otro dueno no sabe, el que sabe va a 
obtener mas negocios. 

Tambien es importante estudio espaiiol 
apprender y conocer la cultura. En 10s estados 
unidos tenemos prejuicios contra_personas 
diferentes. Es importantea entender otras personas 
y sus costumbras y sus creencias. 

Ultima redaccion 

Hoy en dia, 9 tema muy controvertido es 
la lengua del espaiiol. 'Se debe enseiiar espaiiol en 
las escuelas primarias? ~Debe  ser obligatorio que 
todos los estudiantes aprendan espaiiol? 0 por el 
otro lado 'Debe ser obligatorio que todos 10s 
estudiantes aprendan ingles? Muchas personas y 
politicos piensan que el espaiiol no es una lengua 
importante. En realidad, esta lengua tiene mucha 
importancia en la actualidad en 10s Estados Unidos. 

Asi, un lugar donde la educacion bilingce es 
muy controversial y por muchos aiios 10s ciudadanos 
han tinido muchos votos en esta tema es California. 
Algunos de 10s ciudadanos y 10s politicos no quieren 
la educacion bilingiie por dos razones: primero, ellos 
no quieren pagar por el costo de la escuela ni por 10s 
impuestos. La segunda razon es que ellos tambien 
piensan que todos los hispanohablantes deben 
aprender ingles, y todos deben hablar en ingles todo 
el tiempo. 

En otro lado y el lado mas realista: el 
espaiiol es importante, porque 10s hispanohablantes 
son el grupo minoritario que esta creciendo lo mas 
rapido en 10s Estados Unidos. Entonces, 10s 
americanos deben aprender el espaiiol. Las 
ciudades grandes y pequeiias tienen 
hispanohablantes que estan viviendo y trabajando 
ahi. Si-americanos aprendieran el espaiiol, podrian 
comunicarse mejor con 10s hispanos. Si aprendieran 
el espaiiol podrian trabajar para muchas empresas y 
podrian no solamente ganar mas dinero, sino 
trabajar en paises extranjeros. Tambien, podrian 
viajar mas, porque la mayoria de 10s paises cercanos 
a 10s EEUU son paises hispanohablantes. 

En conclusi6n, es necesario que todos 
aprendan el espaiiol. Si nosotros aprendieramos el 
espaiiol, seria mas facil y mejor en el futuro y 
tendriamos mas oportunidades. Las personas que no 
quieren aprender el espaiiol estarian por detras del 
resto del mundo. En realidad, el espaiiol tiene 
mucha importancia en la actualidad en 10s Estados 
Unidos. 



Estudiante No 2 

Primera redaccion 

Hoy dia, especialmente en mi pais, es muy 
importante apprender otras lenguas, especialmente 
Espariol. No solamente para sobrevivir en un mundo 
donde muchas personas hablan muchas lenguas 
diferentespero tambien para entender y comprender 
las culturas y las vidas diferentes. 
pienso que apprender Espariol y sobre la cultura es 
una experiencias muy increible. Es necesario E r  
comunicarse y en 10s negocios y en realidad en 
todos 10s professiones. Pero creo-no es solamente 
importante para apprender idioma pero, al mismo 
tiempo, entender-las personas de idioma. explica 
por aue estoy &. quiero amrender la lengua y 
sobre las personas de la lenquas. Espero que 
cuando reqreso a 10s Estaos Unidos todo-que yo 
aprende, avudare en mi vida y en mi proffesion 
porque es un hecho que kidioma de espanol esta 
aumentando muy rapido. Si no puedes c o m u n i c a ~  
que muchos problemas son creados v no 10s quiero. 
Quiero un mundo mucho y un pais y una vida 
tranquillo. 

Ultima redaccion 

Hoy en dia, en 10s Estados Unidos es muy 
importante aprender otros idiomas, especificamente 
el espaiiol. La poblacion hispana esta creciendo dt'a 
a dia, de hecho, es la minoria que crece mas rapido 
en 10s Estados Unidos. Hay muchas personas que 
estan de acuerdo con esto y estas personas pueden 
ver las muchas ventajas de aprender el espariol. Sin 
embargo, tambien hay otras personas que creen que 
forzar a 10s estadounidescenses a aprender espariol 
es absurdo. A causa de esto, hay muchos conflictos. 
No obstante, es mi opinion que todas las personas 
deberian aprender el espariol. Esa es mi tesis. 

Por otra parte, muchas personas creen que 
si las personas viven en 10s Estados Unidos deberian 
aprender a hablar el ingles. Miran la idea de 
aprender el espariol como algo estupido y no 
necesario. No pueden ver lo significante de entender 
otro idioma. 

Sin embargo, yo creo que si todas las 
personas en 10s Estados Unidos pudieran hablar 
espaiiol, el nivel de la comunicacion entre las dos 
culturas seria mejor, y como resultado la economia, 
10s comercios mejorarian asi como las relaciones 
politicas con 10s paises hispanos. Tambien, la 
capacidad de hablar y entender el espariol 
empezaria a eliminar la distancia entre las dos 
culturas. Algunos dicen que si las personas de 10s 
Estados Unidos pueden comunicarse bien con 10s 
hispanos, existirian menos estereotipos y prejuicios 
y yo estoy de acuerdo: si las personas pueden 
aprender el idioma y al mismo tiempo la cultura, 
disminuirian 10s conflictos entre las dos culturas. 

En conclusion, pienso que las ventajas de 
aprender el espariol son muy obvios. De hecho, no 
puedo pensar en desventajas. La capacidad de 
hablar espariol es importante y no solo ayudaria el 
pais, sino las personas del pais tambikn. 



CAPITULO VII: CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LlMlTAClONES 

1. CONCLUSIONES 

La practica de escritura enfocada en el proceso no se caracteriza, en esencia, 

por la espontaneidad ni por el automatismo, sino por la recursividad, por la 

reformulacion de ideas, por la realization de mljltiples borradores, y por la revision 

constante. Asi, se ve que la aplicacion de estas estrategias conlleva a un mayor 

aprovechamiento de 10s conocimientos aprendidos, tal como lo demuestran 10s 

resultados obtenidos en esta investigacion. En cuanto a estos resultados se concluye: 

1. Relacionado con las fases del proceso, se observo que todos 10s estudiantes 

utilizaron alguna de las tecnicas propuestas para la generacion de ideas, 

integrandolas y adaptandolas a su forma de trabajo. Esto les facilito hacer 

planes y esquemas del texto de manera mas util y sencilla. 

2. La mayoria de 10s estudiantes escribio mas de un borrador antes de entregar la 

version final. Este dato es significativo, puesto que la elaboracion de 

borradores requiere de una revision constante. Asi, en este proyecto se 

demostro que la correccion es positiva cuando se realiza durante el proceso de 

la redaccion del texto, es decir, cuando se corrigen 10s borradores y 10s 

esquemas iniciales. De esta manera, el estudiante puede incorporarla en la 

redaccion final. 

3. La elaboracion de borradores y la revision constante fueron fundamentales, ya 

que incidieron directamente en 10s resultados obtenidos en la evaluacion del 

producto. Al respecto, en este proyecto se logro comprobar que, mediante 

estas fases del proceso, 10s estudiantes pudieron mejorar en cuanto a1 

planteamiento y delimitacion del tema, el planteamiento apropiado de la 



introduccion, el desarrollo y la conclusion de 10s textos, la concordancia entre 

10s distintos elementos de la oracion, el establecimiento, desde el principio, del 

proposito y la audiencia, la organizacion de las ideas y del texto en general. 

4. La retroalimentacion resulta ser primordial para la elaboracion de estrategias 

didacticas. El hecho de aprender de 10s errores de 10s compaiieros del grupo 

es un aporte mas a la adquisicion de conocimiento. Sin embargo, fue notable 

en la experiencia aplicada que 10s niveles de credibilidad se reducian hacia el 

instructor y no hacia 10s compaiieros. Esta situacion se debe, probablemente, a 

que el estudiante, acostumbrado a una educacion donde las relaciones se dan 

de manera vertical, considera al profesor como el unico recurso de evaluation, 

pues es quien tiene el conocimiento. 

5. La metodologia usada en este curso permitio que el estudiante autoevaluara 

su propia experiencia. Aunque 10s resultados muestran que la mayoria de 10s 

estudiantes no utilizaron las listas de cotejo, sin0 que prefirieron las 

recomendaciones del profesor, se demostro que el interes por distinguir sus 

propios errores conllevaban el estimulo de la experimentacion creativa. De 

manera que, en vez de tomarlo como un desacierto, el estudiante se dedicaba 

a la reelaboracion de 10s temas para, asi, aumentar el conocimiento. 

6. Un aspect0 positivo en el enfoque del proceso fue la correccion no solo de la 

forma, sino tambien del contenido desde la primera redaccion hasta la ultima y 

durante todo el proceso. Esto permitio que 10s estudiantes aprendieran tanto a 

reformular y mejorar su escrito asi como 10s elementos formales de la 

estructura del idioma (ortografia, sintaxis, etc.). Cabe destacar que, aunque no 

se ofrecieron clases especificas de gramatica, s i  se recordaba o enfatizaba, 

con las correcciones, aquellos aspectos relacionados con la forma. 



7. En relacion con el product0 de la redaccion final, 10s resultados demostraron 

que, con la aplicacion de esta metodologia, 10s estudiantes mejoraron en la 

mayoria de 10s criterios evaluados, al alcanzar calificaciones de "Excelenten o 

"Muy bueno". Sin embargo, se evidencia que no hub0 una diferencia 

significativa en cuanto el criterio "Evita la repeticion de palabras", 

probablemente porque no se hicieron practicas suficientes para mejorar este 

aspecto. 

8. En el enfoque al proceso, el papel del profesor se modifica sustancialmente: de 

inquisidor evaluativo a facilitador activo. La aplicacion de este principio en este 

proyecto, permitio que el estudiante compartiera con el instructor la experiencia 

creativa del aprendizaje y no el temor de la evaluacion. Asi, la clase se 

convirtio en un espacio libre y autonomo donde cada uno escribia, a su propio 

ritmo, 10s textos determinados en el programa. 

9. Las actividades realizadas antes del proceso de escritura, tales como las 

canciones, 10s videos, las lecturas y las discusiones ayudaron a 10s estudiantes 

en el proceso de composicion. Tal como se demostro en este proyecto, estas 

actividades constituyen una valiosa fuente de estimulo para 10s estudiantes, ya 

que 10s aprendices no solamente pudieron extraer temas para las redacciones, 

sin0 que aumentaron el vocabulario que podia ser usado en la redaccion. 

10. Enfocar el proceso de escritura en el marco del Metodo Comunicativo perrnitio 

integrar la destreza de la escritura a las otras destrezas, de manera que las 

actividades escritas estuvieran correlacionadas con el habla, la lectura y la 

escucha. Esto no solo le facilita al estudiante el aprendizaje de la lengua 

escrita, sin0 que tambien le posibilita reforzar lo aprendido mediante el uso de 

la lengua oral. 



11. El desarrollo de las cuatro destrezas: habla, lectura, escucha y escritura, tal 

como lo propone el Metodo Comunicativo, permitio que las clases no fueran 

tan mecanizadas y monotonas. 

12. Las distintas dinamicas grupales motivaron a 10s estudiantes a integrarse 

plenamente en la clase. Esto es de suma importancia, porque, de este modo, 

se logro estimular la necesidad comunicativa. El proposito pedagogic0 

trascendio la dimension de escribir, no solamente para el profesor, sin0 como 

instrumento comunicativo e integrador social. 

13.Todas las tareas de escritura del curso fueron realizadas en clase. De esta 

manera, el profesor pudo observar directamente todo el proceso por medio del 

cual 10s estudiantes elaboraron sus composiciones. Ademas, al no hacer 

ninguna tarea en casa, se tuvo la seguridad de que el estudiante hiciera su 

propio trabajo sin recibir ayuda de otra persona fuera del aula que pudiera 

interferir en el proceso de escritura. 



2. RECOMENDACIONES 

1. El metodo comunicativo permite poner en practica las cuatro destrezas: la 

escucha, el habla, la lectura y la escritura. La experiencia demostro que el 

estudiante obtiene un mayor acercamiento cultural a 10s distintos temas que le 

permiten estimular el proceso de escritura. Por eso se sugiere elaborar 

instrumentos evaluativos e investigaciones que determinen la influencia del 

estimulo y desarrollo de las otras destrezas linguisticas en la elaboracion de 

textos escritos. 

2. La incidencia de las actividades preparatorias al proceso de la escritura, como 

las canciones, 10s videos y las lecturas, no fue evaluada. Seria interesante 

observar de que mod0 estas actividades influyen en el proceso de la escritura. 

3. A pesar de que 10s estudiantes demostraron un notable progreso en cuanto a 

evitar el uso de palabras repetidas y en el uso apropiado de conectores para 

enlazar 10s diferentes parrafos del texto, no se puede afirmar que 10s 

resultados fueran de excelencia total. Sin embargo, al hacer una comparacion 

cualitativa de 10s resultados de la redaccion inicial y la redaccion final se 

observa que hub0 mejoria en esos aspectos. Es por ello que, para un mejor 

dominio de esos temas, se recomienda que 10s estudiantes hagan mas 

ejercicios de practica extra clase. 

4. Con el fin de profundizar en cada tip0 de texto que se quiera estudiar en la 

clase, es recomendable que cada tip0 se cubra en dos dias y no en uno, de 

esta manera se le da mas tiempo al estudiante de asimilar 10s conocimientos, 

escribir mas borradores y revisarlos mas detenidamente. 



5. El grupo estuvo constituido por catorce estudiantes. Aunque se pudieron llevar 

a cab0 todas las actividades planeadas en el curso, esta cantidad de 

estudiantes requirio de mas tiempo para la observacion grupal de las 

correcciones y para el desarrollo de las otras destrezas, especialmente la oral. 

Con el fin profundizar mas en cada una de las actividades se recomienda que 

10s grupos no sobrepasen 10s ocho estudiantes. 

6. El presente proyecto fue disefiado para estudiantes de niveles avanzados, 

per0 se puede afirmar que esta estrategia didactica puede ser aplicada a 

niveles intermedios, siempre y cuando se seleccionen 10s materiales 

didacticos, tomando en cuenta las habilidades lingiiisticas de 10s estudiantes 

de ese nivel. 



3. LlMlTAClONES Y PROBLEMAS 

El programa del curso establece que se estudien textos de estructura 

descriptiva, narrativa, expositiva y argumentativa. Sin embargo, al aplicar la 

metodologia del enfoque al proceso, el tiempo de dedication para cada uno de 

esos tipos se reduce cuantitativamente. Por lo tanto, si se desea cubrirlos 

todos se deberia extender el curso a dos meses en lugar uno. Esto con el fin 

de tener mas tiempo disponible para llevar a cab0 mas practicas no solo para 

lograr el dominio completo de sus tecnicas, sino tambien para tener la 

posibilidad de escribir mas textos con cada una de esas estructuras. 

El grupo era muy grande y esto dificulto varios aspectos de la clase: primero, 

que todos 10s estudiantes pudieran expresarse oralmente; segundo, que las 

observaciones sobre las correcciones pudieran ser explicadas a todo el grupo, 

ya que esto tomaba mucho tiempo. 

En varias ocasiones las clases no empezaron a tiempo, debido a que estas 

fueron impartidas en diferentes aulas y en diferentes edificios de la 

Universidad. De este modo, muchas actividades que debian ser realizadas en 

determinado tiempo tuvieron que acortarse con el fin de que se cumplieran 10s 

objetivos planeados para la clase. 

Una de las limitaciones para evaluar de manera mas precisa las implicaciones 

metodologicas de este enfoque de escritura es el hecho de que las 

redacciones no fueron calificadas por otros jueces, sino unicamente por la 

investigadora. 
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ANEXOS 



TABLA PARA EVALUAR 
LA FASE DE PREESCRITURA 

I Criterios de evaluacion I 

Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Nunca 

2. Utiliza diferentes tecnicas para generar ideas. I 

Criterios de evaluacion 

1. Busca y desarrolla ideas. 

3. Apunta las ideas directamente con las palabras y 
expresiones que puedan entender 10s lectores. 

Siempre Nunca 

4. Apunta las ideas primer0 para si mismo y despues 
busca la mejor manera de explicarlas. 

Casi 
siempre 

L 

A 
veces 



TABLA PARA EVALUAR LA FASE DEL BORRADOR 

Criterios de evaluacion 

Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Nunca 

Criterios de evaluacion 

1. Hace planes del texto o esquemas. 

2. Escribe mas de un borrador. 

3. Utiliza diversas tecnicas para organizar ideas. 

4. Organiza el texto en parrafos. 

5. Estructura 10s datos en forrna Iogica. 

6. Utiliza oraciones tematicas. 

7. Selecciona la informacion pertinente. 

8. Usa correctamente diversos signos de 
puntuacion. 

Casi 
Siempre 

Siempre A 
veces 

Nunca 



TABLA PARA EVALUAR LA FASE DE LA REVISION 

Criterios de evaluacion 

Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Nunca 

Criterios de evaluacion 

1. Revisa tanto la foma como el contenido. 

2. Usa pautas de autocorreccion. 

3. lnteractua con 10s compaheros en la revision. 

4. Acepta las correcciones de sus compaheros. 

5. Acepta las correcciones de su profesor. 

Siempre Casi 
siempre 

A 
Veces 

Nunca 



TABLA DE REVISION PARA 
LA REDACCION INlClAL Y FINAL 

Puntaje asignado por criterio 

5= Excelente 
4= Muy bueno 
3= Bueno 
2= Regular 
1 = Deficiente 

PUNTAJE TOTAL DE LA REDACCION : Nljmero de puntos obtenidos X 100 / numero 
total de puntos de la escala empleada. 

I. CONTENIDO I Puntaje 
1. El tema esta suficientemente definido y limitado. 

I 

2. El problema y la tesis estan bien planteados. 

1 3. Se reconocen las posturas y perspectivas I I 
1 4. Los puntos de vista son consistentes. I I 

5. Las ideas expresadas se relacionan con el titulo. I 

I 

8. Se plantean la introduccion, el desarrollo y la conclusion. 

11. ORGANIZACION 
6. Hay secuencia de ideas. 
7. Hav variedad de ideas aue se relacionan v se complementan. 

111. EXPRESION 
9. Uso del vocabulario apropiado al tema. 
10. Hay ausencia de anglicismos, palabras inventadas o palabras de 

sentido impropio. 
1 1. Hay concordancia entre 10s diferentes elementos de la oracion. 

- 

1 12. Usa conectores y enlaces que dan cohesion al texto. I I 
13. Evita la repeticion de palabras. 

IV. GRAMATICA Y PUNTUACION 
14. Uso de 10s signos de puntuacion requeridos. 
15. Uso de la conjugacion apropiada y concordancia de tiempos verbales 

1 16. Concordancia de genero y de conjugacion. I I 
1 17. Uso de las reglas de acentuacion I I 



Universidad de Costa Rica 
Curso de Cornposicion 

2005 

Instrucciones: 
A continuacion se realizaran una serie de preguntas con el objetivo de que Ud. pueda extemar 
su opinion sobre el curso de composicion. Se le agradece su colaboracion. 

Nombre: 

Carrera que cursa 

1. i H a  recibido usted algun curso de escritura en espaiiol? 
S i No 

2. ~Cuando y donde lo recibio? 

3. iC6m0 eran esas clases? Describalas 

4. Algunas de las caracteristicas de la forma en que le enseiiaron redaccion a usted son las 
siguientes: 

a. Se escribian redacciones completas regularmente y el profesor las corregia y daba 
recomendaciones para mejorarlas. 
Si No 

b. El profesor explicaba reglas gramaticales y luego se escribian redacciones. 
S i No 

c. Se hacia la diferencia entre escribir un texto formal y uno informal. 
S i No 

d. Se redactaban diferentes tipos de textos. 
Si No 

e. Se hablaba de la adecuacion de la forma de redactar segun el lector meta, 10s propositos 
del texto y el tipo de texto. 

S i No 



f. Su profesor le pedia corregir sus redacciones y volver a escribirlas a partir de las 
observaciones hechas. 

s i No- 

g. Se redactaban 10s escritos siguiendo un proceso: generar y ordenar ideas, redactarlas en 
borrador y luego revisarlas. 

Si  No 

h. Las correcciones y recomendaciones que su profesor le hacia con respecto a sus 
redacciones consistian en lo siguiente (puede marcar mas de una opcion) 

Revision de la gramatica Revision del vocabulario 
Revision de la ortografia Revision de la puntuacion 
Revision del contenido Revision de las estrategias de redaccion de 

acuerdo con el tip0 de texto 

5. S e g h  su experiencia, ique significa redactar? 

6. En su opinion, ique caracteristicas debe tener un texto escrito? 

Escriba una redaccion sobre el tema "La importancia del estudio del idioma espahol en la 
actualidad. Piense que el texto se trata de una tarea con valor para la nota final del curso. 

Muchas gracias por su ayuda 



Universidad de Cosia Rica 
Curso de Cornposicion 

2005 

Instrucciones: 
A continuacion se realizaran una serie de preguntas con el objetivo de que Ud. pueda extemar 
su opinion sobre el curso de composicion. Se le agradece su colaboracion. 

Nombre: 

1. De las actividades realizadas durante el curso, jcuales fueron las que mas le gustaron? 

2. De las actividades realizadas durante el curso, jcuales fueron las que menos le gustaron? 

3. 'Piensa usted que 10s ejercicios realizados en el curso para desarrollar las fases de la 
preescritura, el borrador y la revision le ayudaron en su proceso de composicion? 

Si No (Si contesta "ST pase a la siguiente pregunta) 

4. Piense en las actividades realizadas en cada una de las fases y diga de que manera le 
ayudaron-en su proceso de composicion. 

4. En su opinion, jque significa redactar? 

Muchas gracias por su ayuda 
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PRIMERA UNIDAD 
LA DESCRIPCION 

LECCION # I  : DEFINICIONES 7 - 
La definicion de una palabra constituye un planteamiento sobre su significado. 

Asi, una palabra puede significar cosas muy diferentes para diferentes personas. El 

diccionario se convierte en un importante instrumento para encontrar la definicion 

adecuada de un context0 especifico. 

1 .  Realice una lluvia de ideas con el grhfico de ruedas siguiente. Luego, escriba una 

definicion para cada palabra del grafico. 



2. Revise su redaccion utilizando la siguiente lista de cotejo. 

1. iHay suficiente inforrnacion para describir el objeto y comunicar la imagen que se 

desea? 

2. iLas palabras reproducen fielmente las imagenes? 

3. iLa definicion esta completa y clara? 

4. iLa caligrafia permite que se lea el escrito con claridad y facilidad? 

5. iHay errores de ortografia? 

11. Lea el siguiente parrafo 

LA IMPORTANCIA DEL DICCIONARIO 

Para cada tipo de composicion se necesita un vocabulario amplio y variado, per0 

este es especialmente importante en la descripcion. A1 buscar una palabra en el diccionario, 

hay que recordar que una palabra representa varios conceptos que no corresponden 

directamente a 10s de otras 1enguas.-Si tomamos como ejemplo la palabra bull = tor0 

encontraremos que hay diferencias en el hmbito cultural, en el hmbito estilistico y de 

aplicacion a contextos especificos. Asi, "slzoot tlze bull" no es disparar el toro, sino charlar 

y "a bull market" no es un mercado de toro, sino un mercado en alza. 

1. Busque en el diccionario las siguientes palabras: Ilevar, Ilevarse, poner, ponerse, 

funcionar, trabajar, tomar. 

2. Complete las siguientes oraciones con una de las palabras anteriores. Conjugue el 

verbo en el tiempo correcto. 

a. Maria Luisa muy triste por la noticia. 

b. Ellos son muy buenos amigos. muy bien. 



c. Elisa una siesta de 30 rninutos todos 10s dias. 

d. Marisa las cartas a1 correo ayer. 

e. Los muchachos rnuchas fotografias en el viaje. 

f. Mi reloj no muy bien. 

g. Voy a el reloj a las 5 a.m. porque necesito levantarme temprano. 

h. Con ese ruido no puedo 

i. Mi papa me a1 aeropuerto. 

3. Escoja la palabra apropiada para el contexto. 

1. Sus padres lo regaiian mucho. porque siernpre sus cosas en el piso. 

a) deja b) sale C) se va 

2. Mi cuarto muy desordenado, per0 yo sC donde estan las cosas. 

a) se busca b) se mira c) parece 

3. Ellos no de nada de lo que pas6 anoche. 

a) se dieron cuenta b) realizaron c) no aprendieron 

4. Voy a1 supermercado para leche. 

a) obtener b) conseguir c) comprar 

5. Ella me a su esposo en la fiesta. 

a) introdujo b) present6 

6. Recibi un tiquete para el concierto 

a) libre b) gratis 

7. La de este product0 lo hace m h  caro. 

a) cualidad b) calidad 

8. El tiene un excelente. 

a) personaje b) caracter 

9. Ellos tienen dos : uno de 19 aiios y otro de 20 afios. 

a) niiios b) hijos 



6. Sustituya la palabra subrayada por otra apropiada. 

a. Mi padre tiene mucho suceso en 10s negocios. 

b. Ella me envuelve en sus problemas. 

c. Ana se va a mover de casa maiiana. 

d. El esta muy embarazado por lo que le pas6 con su jefe. 

e. Ernesto esta muy excitado con su nuevo trabajo. 

f. Costa Rica tiene un clima muy amable. 

g. Nosotros realizamos que estabarnos perdidos en ese lugar. 

h. La pelicula no era la que yo expectaba. 

1. Voy a atender a clases de espaiiol en Costa Rica. 

j. Le pedire a Mercedes como se llama su hijo. 

k. Los carnpesinos crecen maiz y frijoles en estas tierras. 

1. Ustedes deben venir derecho mismo. 

m. ~Quieres tomar esa caja de la cama? Esta muy sucia. 

Las palabras siguientes se escriben con minusculas, si no comienzan la oracion: 

1. Idiomas, nacionalidades, religiones y otras afiliaciones: 

El inglks, un mexicano, la lengua espaiiola, 10s nortearnericanos, 10s cristianos, 10s 

musulmanes, 10s hispanos, 10s dem6cratas. 

2. El pronombre y 10s titulos seiiora, seiiorita, seiior, profesor, profesora, 

presidente. Pero comienzan con mayhscula las abreviaturas de usted o ustedes y 

seiior o seiiora: 

El presidente de la compaiiia es el Sr. Rojas. 

Creo que Uds. deben estudiar mas. 



3. Tambien se escriben con minuscula 10s dias, 10s meses y 10s aiios: 

Durante 10s meses de enero y febrero nos reuniremos todos 10s sabados. 

4. Los titulos de 10s libros o 10s articulos (menos las palabras y 10s nombres 

propios). 

LQuiCn escribio La vida es sueiio? 

EJERCICIOS 

1. Complete 10s espacios con la letra mayuscula o minuscula. 

a ...... a pelicula se llama ...... a ......... amilia ........ obinson. 

b ........ unes proximo presentare el libro a la editorial. 

c. ........ I ........ eiior Lopez es ......... rotestante y vive en la ....... iudad de ....... lami. 

d. ...... reo que la ...... ra ..... aria es ....... ubana. 

e. ........ I ...... residente de la compaiiia esta en ...... anada. 

........ f. ...... n ....... osta ..... ica llueve ........ esde ........ ayo hasta oviembre. 

g. ...... levanto tarde todos 10s ....... omingos. 
. . . .  

h. ........ 1 rio se llama ....... ISSISSI~I. 

2. Complete 10s espacios en blanco con la letra mayuscula o minuscula. 

......... yer cuando estuve en casa de la ....... eiiora ........ armen me dijo que estB muy 

preocupada por ...... d. L ...... s verdad que su hijo perdi6 el dinero del prCstamo? ...... i 

........ d. quiere yo puedo decirle a1 ....... r ......... mith que le dC una cita y tal vez 61 pueda 

ayudar a su hijo. i ........ erdad que ....... stedes todavia viven en la misma casa? ........ e 

........ pregunto eso, porque su mama me habia contado que ds. ya no querian vivir m& 

ahi. 

........ ....... ueno, muchas gracias por el regalito que me envio. s t i  muy lindo. ....... asta 

...... pronto. aludos a todos por alla. 



3. Corrija la siguientes oraciones 

a. a uds. pensamos enviarles 10s dos regalos el Martes que viene. 

b. icuantos paises ha visitado Usted? 

c. yo he visitado tres: espaiia, mexico y costa rica. 

d. la seiiora perez grit6 asustada cuando vio a1 Presidente en su casa. 

e. el semestre comienza en Agosto y termina en Diciembre. - 
f. el sr. rojas visit6 venezuela el aiio pasado. hiid 
g. en costa rica la mayor parte de la poblaci6n es catolica. 

h. el libro de vargas llosa se llama "el hablador". 

i. 10s europeos v 10s norteamericanos son muv diferentes. 

j. el es un musulman muy radical. 

Tarea: Escriba un parrafo sobre cualquier tema e incluya a1 menos cinco palabras, verbos, 

o expresiones que Sean nuevos para usted. Recuerde el uso correct0 de las mayusculas y 

las minusculas. 



CAMBIOS ORTOGRAFICOS 

Escriba las palabras que su profesora le va a dictar 

Escuche atentamente y complete las siguientes palabras con la letra o 

letras adecuadas. 

1. ci ............... iia 

2. a ............ ente 

3. sa ............... C 

4. ele ............. ir 

5. Mi ............ el 

6. .............. ineo 

7. eli ............... o 

8. averi ........... e 

9. .......... ..rreta 

10. o .......... onia 

1 1. ta ........... ito 

1 2. .............. eme 

............ 13. o a1 

14. conti ......... o 

1 5. ............ ..anto 

....... 16. comien 



9. GRAFICO DE ESTRELLA 

Un grafico de estrella le puede ayudar a generar ideas y a encontrar el vocabulario 

apropiado para el desarrollo de esas mismas ideas. 

Es tupida, con muchos arboles, 
y oscura. sombrero, es pequeAa.- 

Atardecer, con 
.. . . nubes de color 

Piedras, cafk y gris. 



4. Ordene las siguientes oraciones de manera que resulte un texto coherente. 

I 

Sin embargo. lo que me mas me gusta es jugar a la pelota. Es algo asi como jugar tenis en 
la playa. No se, per0 me encanta. 

Esta playa es rnuy bonita. Es rnuy tranquila, nunca hay mucha gente, la arena es blanca y 
rnuy limpia. 

Otra cosa que me gusta es el mar, ya que es rnuy tranquilo, no hay olas grandes, por eso es 
posible nadar y jugar en el agua clara y azul. 

La casa que se ve a1 fondo en realidad es un hotel, per0 es rnuy familiar. Es rnuy grande. 
Tiene techo de paja y las paredes son de madera. Es herrnoso. 

La playa es mi lugar favorito. Aqui hago diferentes actividades como jugar, correr, hacer 
ejercicios y hacer amigos. 

5. Vea detenidamente la fotografia que le entreg6 el profesor. Genere una lluvia de 
ideas con el modelo del "grafico de estrellas". 

6. Redacte su propio texto con las ideas enunciadas en el "grifico de estrella" 

7. Lea su redacci6n y revisela con la siguiente tabla de cotejo 

1. iHay secuencia de oraciones en la forrnacion del parrafo? 

2. iLas ideas estan claramente expuestas? 

3. iSe us6 toda la inforrnaci6n de la lluvia de ideas? 

4. iHay suficientes detalles para obtener una descripcion detallada? 

5. iHay casos de repeticion de palabras? 

6. iSe usaron las mayusculas y las minusculas correctamente? 

7. ~ L O S  verbos e s t b  bien empleados? 

8. iHay errores de concordancia de gknero entre 10s sustantivos y adjetivos? 



Se denomina acento pros6dico a un esfuerzo de la intensidad respiratoria que 

destaca una silaba de las demh.  La silaba acentuada se llama fuerte o tonica. El acento 

ortografico, tilde, es una representacion grafica del acento pros6dico. 

Las palabras pueden dividirse por la posici6n de la silaba donde recae el acento en: 

Agudas: Llevan el acento en la ultima silaba: mayor 

Graves: Llevan el acento en la penultima silaba: cirbol 

Esdrujulas: Llevan el acento en la antepenultima silaba: especraculo. 

Sobreesdrujulas: Llevan el acento en la silaba antes de la antepenliltima silaba: 

ortogrcijicamenle. 

Leyes de acentuaci6n de palabras: 

"i Se tildan las palabras agudas terrninadas en: "n", "s" o vocal: anis, cuncibn, 

asi 

P Llevan acento escrito las palabras graves terrninadas en consonante que no sea , 
"n7' 0 "s": lapiz, Fe'lix, ccircel. 

> Llevan acento escrito todas las palabras esdhjulas y sobreesdrujulas: lampara, 

Cuando una vocal dCbil acentuada esta antes o despuks de una vocal fuerte, la dCbil 

siempre llevara tilde, aunque haya hache intercalada: venia, garzia, rezine, buho, reia. 

Acento diacritico: I 



El acento diacritic0 se da cuando dos monosilabos, palabras de una silaba. tienen 

identica forma per0 de diferente significado. El hablante hara la diferencia en la 

pronunciacion; y hasta cuando se trata de textos escritos la tilde se encarga de marcar el 

acento en las formas tonicas. 

Ejemplos: 

Q El pan es de CI. 

0 Tu no ves tu nariz. 

Q Fue a mi casa por mi. 

Q Te gusta el tC. 

Q Queria mis, mas no le dieron. 

6 Si ella va si voy. 

0 Hoy me rio como el se rio. 

Q No le dC de todo. 

Tambien llevan tilde diacritica las palabras cual, quien, donde, cuando, como cuanto y 

cuan si se usan en sentido interrogative o exclamativo, per0 si carecen del acento enfatico 

no necesitan tilde. 

Ejemplos: 

~QuiCn cstuvo aqui anoche? Quien quiera ir. 

~Donde  lo vio? Este donde esti. 

La palabra "azin" llevara acento solo cuando signifique todavia: Azin no llueve / 

Todavia no llueve. 

En cuanto a1 tirmino "solo", la Real Academia Espaiiola ha dispuesto que no se 

tilde el sustantivo "solo" ( un solo de guitarra) ni el adjetivo (hombre solo), per0 

deberh tildarse el adverbio, que equivale a solarnente, solo en caso de ambigiiedad: 

Luis ira solo a1 mercado. En este caso habra que aclarar si va solamente a1 mercado, 

por lo que llevara acento, o si ira sin compafiia. 

La conjuncih "o " se tilda si va entre numeros: 6 6 7 



Reglas para la acentuacibn ortografica de las palabras compuestas: 

En general cuando 10s elementos que se forman se escriben unidos, las palabras 

compuestas llevarh el acento unico, el que le corresponde a la ultima palabra del 

compuesto segun las reglas generales de la acentuacion. 

d Si la palabra compuesta esta formada por el sufijo adverbial "mente", el primer 

elemento llevara el acento ortografico, si le corresponde. 

Ejemplos: 

Facil facilmente 

Prospero prosperamente 

4 Si las formas verbales no tienen acento ortografico la voz resultante del agregado de 

enclitico, lo tendra o no, segun las reglas generales de acentuacion. 

Ejemplos: 

DCmelo pideselo 

3 Si las formas verbales poseen acento ortografico, la palabra resultante del agregado 

del pronombre conservara la tilde que le correspondia cuando era simple. 

Ej emplos: 

Sonreite oimelo 

En las palabras compuestas de dos o mas voces unidas por guion, cada elemento 

conservara su acento prosodico y tambiCn ortografico. 

Ejemplo: 



Ejercicios de acentuacih 

1. En las palabras siguientes, el acento se encuentra en la vocal subravada. Lea la 

palabra en voz alta poniendo Cnfasis en la vocal acentuada, luego decida si 

requiere un acento ortografico o no y escribalo. 

Venus taxi anglisis cicatrjz 

Album - f ~ s i l  Pery telegrams 

Atlas - gramgt ica natural estadjstica 

A t m ~ s  fera gramat icgl Jgi ter  autobgs 

Orden - imposible pirgmide 4 mani 

Kilometro comitg exgmenes examen 

2. Ponga el acento ortografico en las siguientes palabras cuando sea necesario. 

Quiza condor friamente 

Aereo compas alzandome 

Debil cortesmente agilmente 

marmol relampago aguilas 

burgues comun pidio 

raiz mia vehiculo 

alegoria rubies 

zapateria cancion 
I I 

drastic0 

sindrome 

barberia 

oir 

intromision 

linea 

travesia 

caliz 

arbitro retraido 

lapiz arbol 

3. Complete 10s espacios en blanco con "mas" o "mas". 



Es que yo. 

Sabe mucho, no lo demuestra. 

Asi lo quiero ni ni menos. 

Tiene salud que antes. 

Hizo un esfuerzo, fue inutil. 

4. Complete 10s espacios en blanco con "61" o "el". 

fue 

fuego 

alivio. 

es asi. 

hambre. 

conoce. 

sabio. 

trabajaba. - 

Complete 10s espacios en blanco con "mi" o "mi". 

A trabajo. 

A me dijo. 

En casa. 

Sin libro. 

Contra viene. 

Complete 10s espacios en blanco con "tu" o "tu". 

alma. 

armas. 

ya fuiste. 

tardas. 

cantas. 



tardanza. 

traje. 

7. Complete 10s espacios en blanco con "si" o "si". 

volvere. 

tuviera que pagar. 

Lo quiere todo para 

No da nada de 

Dijo que lo haria. 

Creo que vendra. 

eso ocurriera. 

tu quisieras. 

habra examen. 

8. Escuche con atenci6n el texto que su profesora va a leer. 

9. Lea el siguiente texto. 

Esta persona es alta, delgada, de pie1 blanca y de cabello castafio. Tiene una sonrisa 

maravillosa, por eso cuando sonrie, yo siento que ilurnina el mundo y que ilumina mi vida. 

Es una persona muy especial para mi y ha estado conmigo desde que naci. Es buena, 

gentil, amable, carifiosa, y siempre hace cualquier cosa para hacerme feliz. Es una persona 

con mucha energia y su vida es muy activa. Le encanta trabajar, per0 tambikn le encanta 

pasar el tiempo conmigo. A su lado me siento seguro, porque yo sC que esta persona cuida 

de mi y va a resolver cualquier problema y obstaculo que se me presente. Los dos hacemos 

muchas cosas juntos, a 10s dos nos gustan las mismas cosas, por ejemplo, nos encantan 10s 

animales. No tengo m6s palabras para describir a esta persona, cualquier adjetivo es 

pequeiio para expresar lo que ella significa para mi, por eso disfruto estar a su lado en todo 

momento y por eso tambien siempre estoy muy, per0 muy feliz. 

~ S a b e n  ustedes quien es esa persona? 



10. Comprension de la lectura del texto. 

a. Mencione cinco caracteristicas fisicas del personaje. 

b. Mencione cinco caracteristicas que reflejen la personalidad. 

c. Mencione las actividades que hace esta persona. 

d. ~ Q u i e n  es la persona de quien se habla en este texto? LPor que piensa usted eso? 

e. Mire las fotografias y escoja cual es la que se le corresponde a este texto. 



10. Usted puede hacer una lluvia de ideas con un arbol como se muestra en el 

siguiente ejemplo 

9escripci6n de mi profesor de espazol 

carackn'stica s actividades 

e5 cxprto gana haMa la5 rnanos w d a  a 
m la rnuchos de le 105 / 

historia debates prisa tiembian alumnos a s  cucntos 
rncxicana cn clase dmp& favoritoa son 

dc chse 10s de Borges 

(Adaptado de: Genad. L. y Sapaine. Sheri. 1993. USA: McGraw-Hill. Inc.) 



12. Llene 10s espacios en blanco del arb01 de ideas 

13. Organice la informacibn del hrbol de ideas elaborado en el punto anterior 
y redacte la descripci6n de manera que el texto tenga cohesion y coherencia. 

14. Revise su descripcion utilizando la siguiente lista de cotejo 

1. iHay secuencia de oraciones en la formaci6n del parrafo? 

2. iLas ideas esthn clararnente expuestas? 

3. iSe us6 toda la informacidn de la lluvia de ideas? 

4. iHay suficientes detalles para obtener una descripcion detallada? 

5.  hay casos de repeticidn de palabras? 

6. iLas oraciones son muy breves o fragmentadas? 

7. ~ L O S  verbos copulativos como ser, estar, tener, haber, esthn bien empleados? 

8. iHay errores ortogr8ficos? 

9. ~ L O S  signos de puntuacidn estan empleados correctamente? 

10. iHay errores de genero y concordancia en 10s sustantivos, adjetivos y articulos? 

Caracteristicas 

Fisicas Personalidad 

-- 



1. Ejercicio de escritura automatica. 

a. Escuche las siguientes piezas musicales. 

b. Escriba lo que se le venga a la mente. 

c. Comparta con sus compaiieros las ideas escritas. 

2. Lea las siguientes definiciones de metaforas y similes. 

Metafora: consiste en expresar una idea con el nombre de otra analoga o semejante a la 
primera. 

Por ejemplo: 

No debe pennitirse la fuga de cerebros. 
No quiero ver a1 ogro de tu marido. 
Sus dientes de blanco marfil brillan en la oscuridad. 

Simil: consiste en comparar una cosa con otra, mediante un tCnnino de enlace, para dar mas 
valor a una de ellas. 

Por ejemplo: 

Su cabeza parecia una bola de billar. 
El viento entraba a la casa como un fantasma. 
Tiene 10s ojos verdes como esmeraldas. 

3. Lea cada una de las siguientes ideas y clasifiquelas en metaforas o similes 

a. Mi maestra ojo de aguila ve desde el segundo piso mis faltas de ortografia. 
b. Cascada pura, cortina de agua desearia iCuanto desearia estar ahi! 
c. Ella carnina como una reina. 
d. Sus lagrimas parecian pedacitos de diamantes. 
e. Su bella sonrisa era el sol que alumbraba mis dias. 
f. Me encantaba verla, era como sentir la primavera en mi piel. 

4. Con las ideas del ejercicio No. 1, construya algunas metaforas y similes. 



I Un acrostic0 es una composici6n poktica cuyas letras iniciales, medias o finales forman I I vocablos o frases. 1 
Ejemplo de  un acr6stico: 

Con mi corazon y mis 
Ojos veo lo que 
Son 10s ticos 
Tiernos, dulces, amorosos 
Amantes de la naturaleza. 
Razon por la que siempre mis 
Ideales estan en ese hermoso pais, 
Casi no puedo esperar volver 
A verlo nuevamente. 

Actividad en parejas: 

a. Elijan una palabra o una frase para crear un acrostico. 
b. Escriba el acrostico. 
c. Presente el acrostico a1 resto de 10s compafieros. 
d. Elijan el acrostico que, en su opinibn, merece ganar el premio. 



I. Escuche atentamente la siguiente grabacion 

Confesiones de una ladrona de tiendas. 

Vamos a llamarla Sonia. Tiene 17 aiios, per0 aparenta un par de afios menos. Nos cuenta 

que adora a Madonna. que no se pierde una pelicula de Silvester Stallone ... y es muy buena 

para 10s "negocios". Esto ultimo lo dice con una sonrisa picara y un gesto significativo de 

la mano. Su negocio "entre comilias" es robar en las tiendas. Sonia comenzo muy joven y 

su habito ha ido en escalada. Hoy roba de todo: joyas de fantasia fina, blusas, faldas, 

jeans .... ide todo! Sonrie. Y nos muestra su both mas reciente: un reloj de Mickey 

Mouse, un cinturon de cuero y una carera de un diseiiador farnoso. 

(Adaptado de. Dominicis. Maria)  R e ~ n o l d s ,  John. 1989. Repase y escrrba. NY:John Wiley & Sons, Inc.) 

11. Lea el siguiente parrafo en voz alta y sin hacer pausas. 

Las grandes tiendas por departamentos reportan perdidas de cientos de millones de 

dolares anualmente por robos pequeiios como 10s tuyos sabes quien paga por eso gente 

como tus padres o tus vecinos las tiendas se ven obligadas a invertir en c h a r a s  ocultas 

guardias de seguridad, etc, y para compensar el gasto suben el precio de las mercancias. 

(Adaptado de. Dominicis, Maria y Reynolds, John. 1989. Repase y escriba. NY:John Wiley & Sons, Inc.) 



111. Vuelva a leer el parrafo haciendo las pausas necesarias. 

Las grandes tiendas por departamentos reportan perdidas de cientos de millones de 

dolares anualmente por robos" pequefios" como 10s tuyos. ~ S a b e s  quien paga por eso? 

Gente como tus padres o tus vecinos. Las tiendas se ven obligadas a invertir en 

camaras ocultas, guardias de seguridad, etc. y para compensar el gasto suben el precio 

de las mercancias. 

LOS SIGNOS DE PUNTUACION 

Segun la Real Academia de la Lengua Espafiola, en 10s textos escritos, se pretende 

reproducir la entonacion de la legua oral mediante la puntuacion. De Csta depende en gran 

parte la correcta expresion y comprension de 10s mensajes escritos. Entre 10s signos de 

puntuacion se encuentran: la coma, el punto y coma, el punto, 10s dos puntos, 10s puntos 

suspensivos, 10s signos de interrogacion, 10s signos de exclamation, el parentesis, las 

comillas, el guion, la raya y el asterisco. 

La coma (,) 

Para separar palabras de la misma clase: sustantivos, adjetivos o verbos. 

Ejemplos: 

Juan fue a1 supermercado y compr6 azucar, arroz, sal, frijoles y otras cosas. 

Eloisa era arnable, inteligente, simpatica y muy bonita. 

Pedro jug6 fitbol, corrio, jugo tenis y nad6 el fin de semana. 

Para separar frases u oraciones cortas. 

a 

Ejemplo: 

Rebeca cocinaba en su casa, lavaba la ropa de sus vecinos y estudiaba de noche. 



Para separar oraciones explicativas. 

Ejemplo: 

El libro, que fue publicado el mes pasado, ya esta en la libreria. 

Para separar el vocativo, es decir, aquellas expresiones dirigidas directamente a1 

interlocutor. 

Ejemplos: 

Juan. espCreme. por favor. 

Usted dice, Rosa. si se va o se queda. 

Para separar oraciones tales como: sin embargo, no obstante, 

Ejemplo 

Todos estaban muy cansados, sin embargo, fueron a1 cine. 

Cuando se elide el verbo. 

Ejemplo: 

casi siempre. 

Decirlo es facil, hacerlo es dificil. 

En las cartas, para separar el lugar de la fecha. 

Ejemplo: 

San Jose, 20 de julio del2002. 

Se llama "punto y seguido" si se sigue escribiendo en el mismo pkafo ;  "punto y aparte" 

cuando se separa un parrafo del otro, y final cuando terminamos el escrito. 

El punto y coma (;) 

Generalmente se usa para separar periodos compuestos de oraciones cortas. 

Ejemplos: 

Cantamos, bailamos, caminamos; despuCs el cansancio nos obligo a descansar. 



Dos puntos: 

Este signo sirve para llamar la atencion sobre lo que sigue. Se usan dos puntos: 

Despues de palabras como "ejemplo" y "son", si despues vamos a citar 

determinados elementos. 

Ejemplo: 

Mis aficiones favoritas son: la lectura, el baile y el cine. 

Antes de citas textuales. 

Ejemplo: 

Socrates dijo: "Solo se que no se nada". 

Para separar una proposition general de las explicaciones complementarias. 

Ejemplo: 

Ella es toda una dama: atenta, cortCs y muy servicial. 

Puntos suspensivos: Son tres puntos (...) que indican suspension de una idea. Se utilizan 

puntos suspensivos en 10s siguientes casos: 

Cuando se copia un texto y se deja trunco un lugar donde no existe punto. 

Si lo que sigue es muy conocido: "En boca cerrada.. ." 

Cuando deseamos una pausa para insinuar duda: Si todo fuera tan fhcil .... 

Cuando lo que sigue es una sorpresa: La bruja cogio la escoba y... salio volando. 

Signos de interrogacio'n: Son dos signos (i?) que se colocan uno antes y el otro a1 final de 

las oraciones interrogativas. Ejemplos: ~ Q u C  pasa? iVa para su casa? 

Signos de admiracio'n: Son dos signos (i!) que sirven para indicar sorpresa, admiracion o 

exclamaci6n. 

Ejemplos; jQue pena! jC6mo llueve! 



PnrJtrtesis 0: Cuando una palabra o expresion aclaratoria se intercala en lo que se esta 

escribiendo se pone entre parentesis. 

Ejemplos: 

A Rosario (Chayo) no le gustaba jugar tenis. 8; 
k . 2  

Cuando comenzaron las cogidas de cafe (aquel aiio se iniciaron antes que de costumbre), 

todavia las clases no habian terminado. 

Cornillus ( " '7: Se lrsu en 10s siguientes cusos: 

En citas textuales. 
Ejemplo: 
Epicteto dijo: "Nuestro bien y nuestro ma1 solo existe en la voluntad". 

Para enmarcar titulos de obras literarias. 
Ejemplo: 
Ayer lei "El amor en 10s tiempos del colera". 

Para enmarcar palabras extranjeras. 
Ejemplo: 
A1 regreso nos vamos en el "ferry". 

Cuando damos a una palabra un sentido que no tiene. 
Ejemplo: 
La "dulzura" de su caracter nos molest6 todo el dia. 

El guidn (-): Se usa: 

Para dividir palabras a1 final del renglon 

Para separar dos fechas cuando se escriben juntas: (1 827- 19 10) 

Para separar partes de las palabras compuestas cuyos elementos no se han soldado 

totalmente: (teorico-practico). 

La raya ( -): Se llama tambien "guion largo" y sirve: 

Para sefialar las intervenciones directas y 10s personajes en el dialogo. 



Ejemplo: 

- ~Tiene  examen? 

- No; per0 me gusta repasar todos 10s dias. 

0 Tambien se utiliza para introducir oraciones incidentales en el texto, especialmente 

si cambian de sujeto. 

Ejemplo: 

VolverC pronto --dijo a1 despedirse--, y salio rapidamente. 

El asterisco (*): Se utiliza para las "llamadas": colocado junto a una palabra de un texto. 

indica que hay un comentario o explicacion que esta a1 pie de la pagina. 

I. Ponga las comas. 

1. Concha tras 10s cristales del mirador nos despedia agitando su mano blanca. 

2. Una noche poco despues de su muerte oi contar en voz baja que don Miguel habia 

matado a un criado suyo. 

3. Yo esperC perdido en la oscuridad mientras el fraile encendia un enroscado de 

cerilla. 

4. Nos conocimos nos miramos y nos enamoramos. 

5. "Pero en medio de 10s aplausos en 10s salones de 10s palacios en las alcobas 

cortesanas en el mar inrnenso en el cielo poblado de constelaciones desconocidas 

10s ojos pardos de la misteriosa niiia brillaban delante de mi con la dureza de las 

estrellas. 

6.  Todos 10s dias Eva lavaba la ropa limpiaba la casa cocinaba iba a1 mercado y 

atendia a su madre enferma. 



7. Luisa compro mangos tomillo tomates lechuga bananos dos piiias y tres aguacates 

para la fiesta de su hijo. 

8. Todos decian que doiia Ana era una mujer amable cariiiosa abnegada y honesta con 

sus hijos. 

En el fragmento siguiente hay siete ideas. Mirquelas mediante el punto y 

coma. 

Son pobres 10s que se ha robado el trabajo de 10s otros pobres 10s condenados por su 

egoism0 a comer en demasia pobres 10s que no beben nunca agua 10s que no tienen 

necesidad de trabajar 10s que matan el tiempo para que el tiempo no 10s atormente 10s que 

satisfacen todos sus gustos 10s que convierten en alcancia 10s que saben que con el dinero 

todo se consigue. 

111. En el fragmento siguiente hay siete ideas. Marquelas mediante el punto y 

coma. 

Y se arranco de mis brazos de mudada huyo no volvi a verla en todo aquel dia sentado en el 

i oyo  de la ventana permaneci mucho tiempo la luna se levantaba sobre 10s montes en un 

cielo anubarrado y fantastic0 el huerto estaba oscuro las casas en santa paz senti que a mis 

parpados acudia el llanto eran la emocion del amor. 

IV. Escriba 10s dos puntos. 

1. En "La cancion del pirata", de Jose de Espronceda, aparecen estos versos "con 

diez caiiones por nadam,/ viento en popa a toda vela; / no corta el mar, sino vuela, 

/ un velero bergantin. .." 

2. "Soberana y alta seiioral el ferido de punta y de ausencia y el llegado de las telas 

del corazon, "dulcisima Dulcinea del Toboso, te envia la salud que el no tiene." 



SEGUNDA UNIDAD 
LA NARRACION 

LECCION #6: NARRACION DE UNA EXPERIENCIA PERSONAL 

ESQUEMA PARA ORGANIZAR UN TEXT0 NARRATIVO 

1. Lea la siguiente informacion. 

1 .  El trasfondo de la situacion: es la presentacion de la situacion que existe a1 

comenzar el cuento y se da la informacion necesaria para comprender y apreciar lo 

que va a pasar luego. 

2. La trama o el argumento: se cuenta una serie de argumentos que conducen a la 

complicacion. A1 mismo tiempo se intenta crear una tension que va creciendo 

confonne va desarrollhdose la historia. Es bueno crear un nivel de suspenso de tal 

manera que el lector quiera seguir leyendo la historia. 

3.  La complicacion o climax: se presenta el suceso culminante, algo que complica la 

situacion, algo que es extraordinario o sorprendente y crea la tension suficiente. 

4. El desenlace o resolucion: se llega a1 final con las decisiones o sucesos que 

resuelven el dilema y bajan la tension y la accion se para. 

Las narraciones personales usualmente presentan un esquema con estos cuatro 

elementos en el orden indiciado. Es decir, tienen una organization cronologica y su 

seccion central se dedica a la trarna. En este esquema se encierra la introduccion, el 

desarrollo y el desenlace. Ademas, es necesario recordar que toda narracion debe tener un 

titulo que debe ser corto, per0 atractivo e interesante. 

Para cumplir con 10s requisitos de una narracion de este tipo es buena idea planearla 

haciendo una generacion de ideas preliminar y tomando apuntes sobre el incidente, desde 

su trasfondo hasta su desenlace. Resulta un esquema como el siguiente: 



Titulo: Mota, mi perrita chineada. 

Trasfondo: 

I Es un regalo de una amiga 

1. Tiene que tener perritos 

4 Hay que darle uno de 10s perritos a mi amiga 

Trama: 

4 Le buscamos un 'novio'. 

-4 No acepta el 'novio'. 

4 Le buscamos otro 'novio'. 

4 La dueiia del 'novio' quiere uno de 10s perritos. 

4 Le hicieron inseminacion artificial. 

4 Quedo preiiada. 

Complicaci6n: 

4 Le hicieron un ultrasonido y una radiografia. 

C La radiografia revel6 solamente un perrito. 

.L Climax: empezo la labor de parto y nacieron 10s perritos. 

Desenlace: 

4 Tuvo dos perritos: uno para la ex duefia y otro para la dueiia del 

perritos. 

4 A1 final, mi amiga no quiso el perrito 

4 Me lo regalo. 

4 Ahora tengo a la mama y a1 hijo. 

'papa' de 10s 

La generacion de ideas se puede desarrollar de una manera alternativa con un bosquejo 

basado en una serie de preguntas. Por ejemplo: 

Trasfondo: jPor que recuerdo este suceso? 

jCu9nd0 fue?, jcomo era?, jque pasaba en ese momento?, jcon 

q u i h  estaba?, ique hacia? 

Luego, ique pas6 primero?, jy luego?, etc. Trama: 



Complicacibn: ~ C u a n d o  ocurrio?, ipor que ocurrio?, ~ C O ~ O ?  

Desenlace: ~ Q u C  paso?, ~ c o ~ o ? ,  icuando?, i de  que manera? 

iPor  que era algo tan preocupante, sorprendente, extraiio, etc? 

~ . C O ~ O  se resolvio esta situacion?, - 
L Q U ~  paso como resultado? 

F%-'*s* C 

5 P 

* .f 
iQue impact0 tuvo (en mi, en 10s 

t 
demh)? 

2. Piense en un acontecimiento o en una experiencia personal y elabore una lluvia de 

ideas. 

3. Escriba la narracibn utilizando la informacibn de la lluvia de ideas. 

4. Revise el texto con la siguiente lista de cotejo 

-- -- 

1. iSe crea un efecto de suspenso? 

2. iHay suficiente informacion para comprender lo que pasa? 

3. iHay una mezcla interesante de acciones, interacciones, reacciones? 

4. iSe controla bien el hilo narrativo? 

5 .  iSe sigue un orden cronol6gico? 

6. iEst6 clara la secuencia de trasfondo, trama, complicaci6n y desenlace? 

7. iSe capta el interts del lector y se mantiene hasta el final? 

8. iHay variedad y precisi6n en el vocabulario usado? 

9. iHay situaciones o sucesos arnbiguos? 

10.  hay oraciones breves o fragmentadas? 

1 1. iSe distingue bien la referencia de cada personaje? 

12. iEst6 clara la relacion: quiin hizo qut y a quitn? 

13.  hay confusion de objetos directos, indirectos y reflexives? 

14. iSe distinguen claramente 10s tiernpos del pasado: imperfect0 y prettrito? 

15. iHay  errores de ortografia, de puntuacion o de concordancia 



1. Escuche atentamente la siguiente grabacion. 
2. Lea el siguiente texto. 

rase una vez tres cabritillos. Eran hermanos y les 

llamaban 10s tres cabritillos traviesos. Un dia decidieron 

subir a la montafia a comer hierba fresca y verde. Para 

subir a la montaiia tenian que cruzar un pequefio puente 

de piedra sobre un revoltoso riachuelo. Debajo de ese 

puente vivia un ogro grande y feo, con ojos tan grandes 

como cazuelas y nariz tan larga como un baston. 

El primer0 de 10s hermanos que cruzo el puente fue el mas joven de 10s cabritillos. 

trip, trap, trip, trap. Resonaban sus pezufias. 

- ~Quien  esta cruzando por encima de mi puente? 

- Soy yo, el mas pequefio de 10s cabritillos traviesos. Voy a la montafia a comer hierba 

fresca y verde. 

- Pues yo soy el ogro gloton y voy a comerte para cenar. 

- Oh, no in0 me comas! Soy demasiado joven. Espera hasta que venga mi hermano, es 

mayor que yo. 

- Bien, puedes irte. 

A1 poco tiempo, el segundo cabritillo travieso llego a1 puente. . ..trip, trap, trip, trap. 

- ~QuiCn esta cruzando por encima de mi puente? 

- Soy yo, el segundo cabritillo travieso. Dijo con su voz templada. Voy a la rnontafia a 

comer hierba fresca y verde. 

- Pues yo soy el ogro gloton y vas a ser festin para mi cena. 

- Oh, no i!no me comas! Soy demasiado joven. Espera hasta que venga mi hermano, es 

mas grande que yo. 

- Bien, puedes irte. 



Unos momentos mas tarde, el mayor de 10s cabritillos traviesos llego a1 puente. 

. ..trip, trap. trip. trap. Resonaban sus pezuiias. Y era tan pesado que el pequefio puente de 

piedra retumbo y se rajo a su paso. 

- ~Quien  esta cruzando por encima de mi puente? 

- Soy yo, el gran cabritillo. Dijo con su potente voz. Voy a la montaiia a comer hierba 

fresca y verde. 

- Bien, soy el ogro gloton y te voy a comer para cenar. Pero, el mas grande de 10s 

cabritillos traviesos rugio: 

eAtrevete! Tengo dos cuemos como lanzas y con ellos te sacare 10s ojos y hare pedazos tu -1 

came y tus huesos. Y se abalanzo contra el ogro que cay6 rodando a la impetuosa corriente. 

Despues subio a la montaiia a unirse a 10s otros cabritillos traviesos y 10s tres hermanos 

comieron tanto y engordaron tanto que a duras penas pudieron volver caminando a su casa. 

3. Conteste las siguientes preguntas de acuerdo con la informacion del texto. 

1 .  iC6m0 se llaman 10s personajes del cuento? 

2. ~Donde  decidieron ir a comer y por donde tenian que pasar para llegar a ese lugar? 

3. i C d 1  era el obstaculo? 

4. Describa el ogro. 

5. ~QuiCn y como vencio a1 ogro? 

6. iC6m0 termino el cuento? 

ESTKUCTURAS NARRATIVAS 

Una estructura narrativa constituye una representacion esquemitica de 10s componentes que 

integran un cuento. El ejemplo que se presenta a continuacion muestra una de estas 

eStIuCtura~ narrativas. ( ~ o r n a d o  de: Condernarin, Mabel y Chadwick, M 1999. Taller de Escritura. Chile: Editoral 

Universitaria, SA.) 



4. Lea las siguientes frases y relaci6nelas con el esquema. 

Habia una vez una gatita llamada Lulu. 
Ella tenia una zapateria linda y ordenada. 
Una tarde, cuando estaba apunto de cerrar, 
llego a comprarle zapatos un ciempies interminable. 
La gatita se inquieto porque penso que no tenia tantos zapatos de un mismo color, 
per0 decidio dejar contento a su cobrador. 
Amablemente, le prob6 un par de zapatos para conocer sus medidas. 
Luego comenzo a sacar y bajar zapatos de todos colores. 
Por fortuna, a1 ciempiks le gustaron todos 10s zapatos. 
Se 10s pus0 y parti6 feliz, taconeando fuerte. 
Lulu, cansada, per0 feliz con tan buena venta. 
Cerro su zapateria y se pus0 a descansar. 

COhflENZO DESARROLLO 
11 Y 1 2  

REACCI~N COMPLEJA TR;\YECTORIA tIACIA EL- 

5. Identifique la estructura narrativa dc la ftibula 'El cuervo astuto' y observe que 

consta dc dos episodios. 



4 Habia una vez un cuenfo 

C que volaba sobre 10s campos y 10s bosques. 

4- Un dia que estaba muy sediento, 

4 vio una jarra llena de agua sobre unas piedras. 

C Vo1o hacia ella. 

+ con el fin de calmar su sed. 

J Metio su cabeza dentro de la jarra 

4 y no pudo alcanzar el agua. 

4- Como era muy astuto, no renuncio a su idea. 

& Luego tom6 unas piedras con su pic0 y las tiro dentro de la jarra. 

+ El agua subio y el pudo beberla. 

& El agua le parecio un delicioso manjar. 

RFAcCI~N COMPUUA TRAYECrORlA Vt\ HAW LA META 

R E A C C I ~ N  SIMPLE 

SEGUNDO EPlSODlO L-J 

META 'CRAYECTOBIA EAUA U META 

 omad ado de: Condemarin. Mabel y Chadwick, M 1999. Taller de Escritura. Chile: Editoral Universitaria, SA.) 



6. Escribiendo un cuento corto 

a. Realice una lluvia de ideas que le ayude a encontrar temas para redactar su cuento. 
b. Una vez que haya encontrado el tema, comience a escribir su redaccion. 
c. Pongale un titulo apropiado a la historia contada. 
d. Revise su redaccion. Utilice la siguiente lista de cotejo. 

1. Contenido 

iSe  crea un efecto de suspenso? 

iHay suficiente infonnacion para comprender lo que pasa? 

iSe  controla bien el hilo narrativo? 

iSe  sigue un orden cronologico? 

iEsta clara la secuencia de trasfondo, trama, cornplicacion y desenlace? 

2. Expresion de ideas: 

iSe  capta el interes del lector y se mantiene hasta el final? 

iHay variedad y precision en el vocabulario usado? 

iHay situaciones o sucesos ambiguos? 

&Hay oraciones breves o fragmentadas? 

iSe  distingue bien la referencia de cada personaje? 

iEstsi clara la relacion: quien hizo que y a quien? 

4. Gramatica: 

iSe mantiene la perspectiva del pasado? 

iHay confusion de objetos directos, indirectos y reflexivos? 

iSe distinguen claramente 10s tiempos del pasado: imperfect0 y pretkrito? 

 hay errores de ortografia, de puntuacion o de concordancia? 



TERCERA UNIDAD 

LA EXPOSICION 

LECCION # 8: LA CARTA 

La comunicacion externa 

Se entiende por comunicacion externa todos aquellos mensajes que por distintas 

razones se necesita enviar fuera de la oficina, con la intencion de lograr un objetivo, 

prophito o presentar alguna situacion relacionada con el quehacer laboral o profesional. 

Cualquier comunicacion externa o interna no es otra cosa que un proceso de redaccion. Por 

lo tanto, se redactan cartas, infornles, ensayos, monografias y muchas formas en las cuales 

se discurre en fonna escrita. 

En forma escrita el hablante o el escritor posee diversas formas de elocuci6n para 

hacer llegar el mensaje a1 lector o a quien escucha; por esta razon existen distintos modos 

de elocucion entre 10s cuales existe el descriptivo, el narrativo y el que aqui se intenta 

analizar, que es el mod0 de elocucion expositivo. Una de estas formas de elocucion 

expositiva son las cartas. 

La carta 

La carta es un medio de comunicacion utilizado como genero literario desde la 

antigiiedad, pues ya en la Biblia se habla de epistola. Es el medio que permite tener 

conocimiento de 10s amigos o de a l g h  interes que se tenga en personas alejadas 

fisicamente. Ademas es la presentacion formal que se posee para dar a conocer las 

expectativas y propositos. 

Clases de cartas 

Existen diversos t i p s  de cartas: familiar, privada, social, oficial y comercial o 

mercantil. Esta taxonomia de cartas se debe a las situaciones requeridas o a la naturaleza 

de la comunicacion que pretenda. 

La carta privada, como su nombre lo indica es de esa misma naturaleza. No existe 

ningun formato, porque obedece a un interes muy intimo y personal, segun relacion entre 

emisor y receptor. 

La carta social responde a una relacicin de amistad personal. Es la que mas se parece a 

la conversacibn o dialog0 por la condicion natural de como lo hace el emisor y lo que 



espera el receptor. El lenguaje es afectivo y sincero, dependiendo del grado de amistad o 

de empatia existente. Nunca se redacta con frases ampulosas, por lo que se eliminan las 

construcciones rebuscadas. 

La carta oficial se debe a1 proposito y a la fuente de quien la emite. Como su nombre lo 

indica, es toda aquella que proviene de algun organismo, poder, institucion y otro que 

posea tal caracter. 

La carta comercial es mas importante de todos 10s mensajes o escritos que las empresas 

u organizaciones producen a diario para la buena marcha de su mercadeo, imagen o alcance 

de sus metas y objetivos, asi como el de las relaciones administrativas y profesionales. 

En las cartas, cualquiera que estas Sean, deben distinguirse dos aspectos importantes: la 

forma y el fondo. Con base en ello, existen algunos pasos que debe seguir el redactor de 

cartas: 

a) Reflexionar sobre lo que se desea escribir. 

b) Clarificar y ordenar logicamente las ideas y conceptos. 

c) Escoger, para expresar esas ideas, las palabras y oraciones adecuadas y correctas 

desde el punto de vista idiomatico. 

Partes de la carta 

Cuando se plantean las partes de la carta, lo primer0 que se piensa es la forma o 

disposicion de 10s elementos que la conforman. En primer lugar debe afirmarse que debe 

causar una grata impresion a la persona que a1 recibe. Su presentacion o disposicion total 

debe ser impecable tanto de fondo como de forma; de ahi que pueden seiialarse no solo las 

partes de Csta, sino aquellos aspectos que le darian una mayor esteticidad. 

a) Distribucion simktrica de la carta, segun el estilo (extremo, semibloque u otro que 

se prefiera, aunque estos dos, enunciados anteriormente, son los mis usados en la 

actualidad) que se seleccione para escribirla. 

b) Seleccionar un papel adecuado para tal efecto. 

C) Utilizar 10s parrafos respectivos. 

Una estructura de la carta puede ser la siguiente: 

J Encabezamiento: Membrete, lugar y fecha, destinatario, direccion y saludo. 

J Texto o cuerpo: introduccion, desarrollo y desenlace. 



J Despedida, firma, nombre de la persona que escribe. cargo o titulo que posee. 

iniciales de identiticacion, posdata anexos. 

Lugar y fecha 

En el mismo renglon se escribira el lugar en donde se expide la carta. Si esta se dirige 

al extranjero, debe escribirse el pais, provincia o ciudad. 

Anotaciones importantes para escribir el lugar y la fecha: 

1. El lugar debe separarse con una coma (,) de la fecha. 

2. No debe escribirse: 1 de junio, 1995. Debe escribirse l o  de junio, 2005. 

3. Los meses del aiio debe escribirse con minuscula: 2 de junio, 2005. 

4. En la fecha del 2 a1 9 no debe escribirse 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09; se 

escribira 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9. 

Ejemplos: 

San Jose, 3 de junio, 1995. 

Alajuela, 4 de agosto, 2002. 

Costa Rica, 12 de setiembre, 2005. 

Tudcares, 22 de agosto, 1999. 

Observe que despues de la fecha se debe escribir un punto final. 

Destinatario y direccidn 

Representa la persona o institucion a quien se dirige la carta. Comprende el 

tratamiento que hay que darle a1 destinatario. En ningh caso, este tratamiento debe ser 

abreviado. Tarnbien debe escribirse el cargo que desempeiia dentro de la institucion o 

empresa y el lugar en el cual esta la empresa. Anotaciones importantes para escribir el 

destinatario: Nunca debe escribirse doble tratamiento. Ejemplos: , 1 

Licenciado 
Juan Fernandez Chaves 

Sefior 
Juan Pedro Calvo Perez. 



lngeniero 
Juan Carlos Barahona Mora. 

Observaciones: 
J La institucion, empresa, organism0 u otro donde trabaja el destinatario, no 

debe abreviarse. 

J A1 final del destinatario y la direccion, debe escribirse un punto final. 

J El orden de la direcci6n debe ser en fonna deductiva. 

J Cuando el nombre de la instituci6n u otro, y el cargo son largos, estos deben 

escribirse en dos renglones. 

Ejemplo: 

San Jose, 3 de junio, 1995. 

Licenciado 
Juan Fernandez Chaves 
Director del Departamento de Recursos Humanos. 
Universidad Estatal a distancia 
San Jose. 

El saludo 

Es una expresion de cortesia que sirve para establecer la comunicacion con el receptor. 

Por lo general, el saludo es concreto. Despuks del saludo debe escribirse dos puntos ( . 
Ejemplos: 

Estimada sefiora: 

Estimado licenciado: 

La despedida 

Es la ultima parte de lo que se ha denominado estructura de la carta. Las despedidas 

deben simplificarse de tal manera que se sinteticen en una palabra o dos, por lo tanto, deben 



utilizarse palabras como: atentamente, cordialmente, afectuosamente, cariiiosamente, 

sinceramente. 

Despues de la despedida debe escribirse una coma. 

Firma, nombre del remitente y cargo 

Toda carta llevara la firma del remitente. En las cartas de este tip0 comercial se 

acostumbra a escribir debajo de la firrna, el nombre de quien envia la carta y el cargo que 

ocupa. 

Los anexos 

Es frecuente la necesidad de adjuntar a una carta algun documento adicional que 

comprueba o verifica algun aspecto, situation o condicion de lo expresado en ella. En este 

caso debe indicarse al pie de la carta, en el margen izquierdo, debajo de las iniciales de 

identificacion. 

La posdata 

Muchas veces, la persona que redacta la carta olvida incluir algun aspecto importante. 

El post scriptum o posdata, es un mensaje breve, escrito a1 pie de la carta, al margen 

izquierdo y despues de la firma para evidenciar la omision. 

El lenguaje, expresiones o palabras que no deben utilizarse en la escritura de las 

cartas. 

Por rnedio de las presente le comunico 

De mi mayor consideracion y respeto 

Agradeciendo anticipadamente su ayuda 

Esperando que nos honre con su pronta respuesta 

Siwa la presente para solicitarle, infonnarle, comunicarle. 

Su seguro y atento sewidor 

Agradeciendo de antemano 

De usted, con toda consideracion y estima, 

Atentamente, se despide atentamente 



1. Lea las siguientes cartas y haga una comparacion entre ellas: el estilo, el formato, el 
saludo, la despedida, etc. 

Carta No. 1 

San Pedro, 3 de noviembre de 2005. 

Seiior 
Eduardo Castellanos 
Joyeria Miraflor 
Gerente 

Estimado seiior: 
Por medio del periodic0 del pasado 2 de noviembre me entere que usted necesita un contador para 
que trabaje por las tardes en su establecimiento, y deseo ofrecerle mis servicios. 
Soy graduado de la Universidad Nacional y he trabajado como contador por tres aAos. En estos 
momentos estoy llevando un curso de ingles en las maiiana, por lo que el horario que usted requiere 
es muy apropiado para mi. Para mayor informacion puede localizanne en el telefono 334 -56 78. 
Adjunto mi Curriculum vitae. 
Quedo en espera de su respuesta. 

Lic. Roberto Gonzalez 

Anexo: Curriculum Vital 



Carta No. 2 

14 de diciembre del2003 

iH01a Mari! ~ C o m o  estas? Yo estoy super bien. 
Te escribo para contarte que la semana pasada fuimos a una fiesta y conoci a tu hermano. 
iEs guapisimo! Lktima que tiene novia y parece que esta muy enamorado. Bueno, de todas 
formas me gusto mucho conocerlo, porque, ademks de que hablamos de muchas cosas, 
tarnbien hablamos de ti. Me conto que tienes un nuevo trabajo y que piensas volver a la 
universidad a sacar una maestria en Negocios. Eso me parece genial, ya que ahora es 
necesario tener algun titulo de posgrado para obtener buenos trabajos. 
Estoy pensando ir a California a visitar a mi hermana y degustaria mucho pasar a saludarte. 
Por favor, digame cuando es posible. Espero que me contestes pronto. 

Un abrazo, Maricruz. 

2. Escuche atentamente la siguiente grabacion 

Boston, 23 de Mayo de 1995. 
Seiiora 
Encarnaci6n Aguilar 
Financiers Bolivar 
Bogota, Colombia 

Querida mama: 

Siento mucho no haber escrito antes, per0 he tenido algunos problemas. Se que extraiiafa 
que le escriba esta carta a la direcci6n de la oficina y no a la casa, per0 no quiero que papa lea esta 
carta hasta que usted hable con CI de lo que voy a contarle. 

Como usted sabe, papi se oponia a que yo comparara un carro cuando vine a estudiar a 10s 
Estados Unidos, por considerarlo peligroso. Pues, tenia r&n. He tenido un accidente; no se asuste, 
aunque el carro quedo en bastante ma1 estado, a mi no me pas6 nada igracias a Dios! Pero, el 
problema es el otro carro. El chofer se quebr6 un brazo y ahora esti enojadisimo conmigo. Me puso 
una demanda, porque dice que es mi culpa, que la luz estaba en verde de su lado y que tengo que 
pagarle una indemnizacion, mis el costo de su vehiculo. Seguramente que usted estari pensando en 
el seguro de mi carro. ~Cierto? Pues, el problema es que se me olvido pagarlo. Esto me tiene 
desesperado, no sC que hacer. Por favor, mami, expliqueselo a papa, yo sC que se va a poner como 
una fiera. 

Por lo demis, todo anda bien, especialmente mis estudios. Por favor, escribame pronto o 
Ilameme, porque necesito un consejo. 

La quiere mucho, su hijo Javier. 
P.D. No es verdad lo de la luz en verde, per0 no puedo probarlo. 



3. Preguntas de comprensi6n 

a. i A  quien va dirigida esa carta? 
b. iPor que el hijo le escribio la carta con la direction de la oticina? 
c. iCud es el motivo de la carta? 
d. iC&l es el proposito de la carta? 

4. Escribale una carta a otra persona: pidale dinero a su abuela para algo especial, pidale 

unos dias de vacaciones a1 jefe o un aumento de sueldo, pidale el ultimo informe de gastos 

y ganancias a1 contador de la oficina. 

5. A continuacih hay dos casos que estan relacionados. Escoja uno de ellos y escriba 
una carta basindose en dichos casos. 
A. 

Lector: Mario, un estudiante que vive en una residencia estudiantil. 

Prop6sito: Informarle de su comportamiento y convencerlo de que la expulsion de la 
residencia es justa. A1 mismo tiempo mantener buenas relaciones con el. 

Motivo: Usted es el presidente o presidenta de la residencia estudiantil. A1 principio penso 
que seria un puesto interesante, porque podria conocer a todo el mundo en la residencia, 
per0 ahora le parece que no es muy divertido. Tiene que informarle a uno de 10s residentes, 
que se llama Mario, que el no puede seguir viviendo en la residencia. Desgraciadamente, 
Mario es el hijo del jefe de su padre. El padre de Mario es un abogado influyente y usted 
pensaba pedirle una carta de recomendacion para entrar en la Facultad de Derecho el 
proximo aiio. 

Lector: El padre de Mario, un estudiante que vive en una residencia estudiantil. 

Prop6sito: Informarle del comportamiento de su hijo y convencerlo de que la expulsion de 
la residencia es justa. 

Motivos: Escoja uno de Cstos o invente uno. 
a. Hace mucho ruido con la motocicleta a todas horas. 
b. Vende drogas y las guarda en la habitacion. 
c. Insult6 a un profesor durante una fiesta. 
d. Causo un gran escandalo en la ducha comunal en la maiiana. 
e. Toma mucha cerveza y llega a altas horas de la noche. 



6. DespuCs de escribir la carta, revisela con la siguiente lista de cotejo: 

I .  LEstii claro el destinatario, el proposito y el motivo? 

2. ~Estan  bien delimitados la introduccion, el desarrollo y la conclusion? 

3. ~Estan claros el saludo y la despedida? 

4. iUsa bien 10s signos de puntuacion? 

5. iHay concordancia de verbos, sustantivos, adjetivos y articulos. 



LECCION #9: LOS ANUNCIOS COMERCIALES 

I. Escuche atentamente la siguiente grabacion. 

11. Escriba en 10s espacios en blanco las palabras que faltan para completar 10s textos. 

iSeiiora! Si quiere quedar bien con .............. en su cumpleaiios no sabe que regalarle, 

................ nuestro departamento para ..................... donde usted puede encontrar ese 

regalo que tanto busca: joyeria, ropa o excelentes perfumes y todo a ................. de 

precio. 

.................. 1.. .... tener una figura esbelta, llena de ................ y. ................... no lo 

piense dos veces: visite nuestro centro de Salud y Belleza Omega en donde ................... 

le aseguran una ..................... balanceada y ejercicios adecuados a sus caracteristicas. 

Si se siente .................... le ........................ el cuerpo, tiene ..................... Y 

padece de ...................... Constante, compre Sibolin, el revitalizante para el 

................... moderno. 

Si necesita hacer sus .............. y busca calidad ..................... y personal calificado, 

.................. a supermercados EA. Aqui encontrara las mejores carnes , ................. Y 

............... frescas y todo lo que necesita para usted y su farnilia. 



3. Actividad den parejas: con las fotografias que su profesor le dio, escriban un 

anuncio comercial. 

1. Haga una lluvia de ideas. 

2. Escriba el anuncio comercial. 

3. Revise el anuncio comercial escrito. 

Lista de cotejo 

1. ~Uti l izo toda la informacion de la lluvia de ideas? 

2. LLas ideas que desea trasmitir estan claras? 

3 .  LLas ideas representan fielmente las imagenes? 

4. ~ E s t a n  bien utilizados 10s signos de puntuacion? 



LECCION #lo: EL PARRAFO EXPOSITIVO, EL TEMA Y LA TESIS 

En un cualquier escrito, la tesis es la idea central manifestada en una oracion completa. 

Este es el punto del escrito; todas las demas cosas que se dicen apoyan esta unica idea. La 

tesis le dice a1 lector que se va decir del tema. Por eso, la tesis debe estar establecida como 

una oracion completa. Es un pensamiento complete. 

Ejemplos: 

Tema: Mi ciudad favorita. 

Tesis: Me gusta la vida nocturna de New York. 

Tema: La tecnica artistica de Velhsquez 

Tesis: Las pinturas de Velasquez son buenos ejemplos del efecto de la luz sobre el color y 

la forma. 

Tema: La vida en el campo. 

Tesis: La vida en el campo es definitivamente mas tranquila que la vida en una ciudad. 

Es posible escribir una composicion sin establecer una idea central en una oracion; sin 

embargo, es mucho m& facil para el lector seguir la linea del pensamiento. Usualmente, la 

tesis se escribe en el primer parrafo, especificamente en la ultima oracion, para que el lector 

sepa el proposito del texto y como interpretar la informacion siguiente. Por ejemplo: 

Hoy en dia no es muy comun encontrar familias de seis u ocho personas, per0 pueden tener 

sus ventajas. Siempre hay alguien con quien 10s niiios pueden jugar, charlar y organizar 

actividades. Como hay mas personas durante las comidas, las conversaciones son muy 

interesantes. En mi opinion, las familias numerosas comparten una vida rica y variada. 

1. Escuche con atencion el parrafo que va a leer su profesor. 



2. Lea el parrafo e identifique el tema y la tesis. 

Cristina Borbon cumplio recientemente 10s lreintitrCs aiios, y su forrna de ser, sus gustos, 

sus inquietudes no difieren en absoluto de 10s que pueda tener cualquier chica de su edad. La 

sensible diferencia es que el rostro de la infanta es extremadamente popular y alla donde 

vaya es reconocida y seguida por buen numero de miradas. Eso, esa popularidad, es algo que 

asume, per0 que en muchos momentos trata de evitar, sobre todo en esas escasas salidas 

privadas. en las que Cristina lo unico que pretende es la tranquilidad de una conversaci6n 

con una buena amiga o disfrutar de la bondad del tiempo por las calles de Madrid. (Adaptado de: 

Gerrad, L. y Sapaine, Sheri. 1993. USA: McGras-Hill, Inc.) 

- ((La Infanta Cristina)), Hola, abril, 1989. 

3. Conteste las siguientes preguntas: 

a. iQuiCn es Cristina Borbon? 

b. iPor quC es tan popular? 

c. iPor quC ella quiere escapar de la popularidad? 

d. ~ Q u C  sabe Ud. de la monarquia espaiiola? 

e. ~ Q u C  Cree Ud. de las monarquias europeas? 

4. En las siguientes frases, indique cuiles son 10s temas y cuales son tesis. 

a. . . . . . . Los buenos lectores son buenos escritores. 

b. .. . . . . Las ventajas de tomar sol. 

c. . . . . . . La fama de 10s artistas de telenovelas. 

d. . . . . . . Tomar demasiadas vitaminas puede ser perjudicial para el organismo. 

e. . . . . . . Todos 10s seres humanos deberian experimentar el amor. 

f. .. . ... Las vitaminas y el nivel de energia. 



g. ...... El problema de tomar mucho sol es que aumenta el riesgo de cancer de 

piel. 

h. ...... El amor es para todos. 

5. Escriba un tema apropiado para cada una de las siguientes tesis. 

a. El costo de mantener un carro es excesivo. 

............................................................................................. 

b. La planificacion familiar es fundamental para el futuro de nuestro planeta. 

................................................................................................ 

c. La inteligencia del ser humano, superior a la de 10s animales, no deberia servir 

para justificar la tortura de estos en 10s laboratorios. 

................................................................................................ 

d. No siempre las escuelas publicas son mejores que las escuelas privadas. 

6. A continuacion hay una lista de temas generales. Escriba una posible tesis para dos 

de alguno de esos temas. 

Temas: 10s automoviles, la comida, la contamination, la ed-ucacion, la education sexual, el 

futbol, Los deportes, la moda, la muerte, la vejez, la pobreza, la television, la publicidad, el 

trabajo, las drogas. 

7. A continuacion se le dan unas ideas principales (o tesis) para desarrollar algunos 

piirrafos. Escoja una de ellas y ampliela con varias ideas secundarias que apoyen la 

tesis. 

Las escuelas no son eficaces para 10s niiios que tienen un pensamiento independiente. 

Lo peor que le puede pasar a un hombre, probablemente, es tener hijos indignos. 

La violencia en la television afecta el comportamiento del niiio. 

Las dietas estrictas y sin control traen grandes consecuencias a1 ser human 

La vida de 10s artistas famosos es de gran interes para mucha gente. 



El terrorismo mundial debe ser eliminado completamente. 

El sida es una de las peores enfermedades de la humanidad hoy en dia. 

8. Ordene las siguientes oraciones de manera que formen parrafos coherentes. 

A. 

a. En vez de gozar de lo que tiene, sufre de lo que tienen 10s demh. 

b. La persona envidiosa quiere hacer daiio, y lo hace, siempre que puede, con impunidad. 

c. La envidia es la m h  desafortunada de todas las peculiaridades de la naturaleza humana. 

d. Ademas, ella misma se hace desgraciada a causa de la envidia. 

B. 

a. No basta conocer la funci6n de cada una de las personas de la empresa. 

b. Existen jefes de toda clase. 

c. Otros son reservados en extremo, y s610 se dirigen a sus auxiliares cuando el trabajo lo 

exige. 

d. Es necesario, ademas, conocer el caracter del jefe. 

e. Otros son nerviosos, irascibles, colCricos e impacientes, aunque Sean buenas personas en el 

fondo. 

f. Algunos son suaves, pacientes, comprensivos y humanos. 

9. Escoja un tema y redacte un parrafo expositivo. 



10. Lea el parrafo escrito y reviselo con la siguiente lista de cotejo. 

1. LEI tema esta suficientemente limitado? 

2. iHay suficiente information para caracterizar el objeto o la situation? 

3. iLa  tesis esta clara y resume la exposicion? 

4. ~ Q u C  puntos se deben suprimir, ordenar o afiadir? 

5. iHay palabras repetidas? 

6.  hay oraciones completas o fi-agmentadas? 

7. iHay faltas de ortografia? 

8. ~ L O S  signos de puntuacion estan bien empleados? 

9. iHay errores de genero, concordancia y conjugacion? 



CUARTA UNIDAD 

LA ARGUMENTACION 

LECCION #13: EL FORMAT0 DE UNA POSTURA 

El texto argumentativo 

La argumentacion consiste en presentar un argumento, una serie de razones a favor 

de una proposicion o postura, es decir, una posicion. En su proposito y sus tecnicas se 

parece a1 debate. El escritor no tendra la oportunidad de responder posteriormente a la 

oposicion, de mod0 que tiene que prever las preguntas y las objeciones de su lector. 

Desde sus origenes, la argumentacion siempre ha tenido un solo fin: convencer a1 

auditorio de la "verdad" como la perciba el hablante o escritor y cuando se trata de 

soluciones a un problema, persuadir para hacer o no hacer algo. Por eso siempre hay 

posturas altemativas, asi que el act0 de convencer o persuadir supone dos procedimientos 

paralelos: a. plantear o defender la postura del escritor (la tesis) y b. rechazar o refutar las 

posturas contrarias. De esta manera el rechazo de alternativas queda implicito. Sin 

embargo, es comun refutar las posturas contrarias de manera mas explicita para que la tesis 

resulte no solo plausible en si misma, sino tambien preferible a las altemativas. 

En la argumentacion, la "voz" del autor es bastante impersonal; no tiene que 

declarar su identidad, porque el lector supone que las opiniones son las del escritor a 

menos que se atribuyan a otros casos. Algunas opciones son: 

1. La primera persona singular, para ideas distintivas del autor: Creo que.. . , me parece 

que ... Por lo general se evitan pronombres enfaticos salvo en 10s contrastes: 

Algunos dicen que.. . per0 yo creo que.. . 

2. La primera persona plural para afirmar el consenso entre el escritor y otras personas 

asociadas: En nuestra sociedad reaccionamos con asombro cuando.. ., A 10s jovenes 

nos parece que.. . 
3. Un sustantivo plural o gentrico para atribuir una opinion general a un grupo: Los 

cientificos dudan que.. . , a 10s conservadores les molesta que.. . , a1 ciudadano 

promedio le parece que.. . 



4. Un cuantificador o partitive para contrastar grupos indefinidos: Muchos afirman 

que.. ., a algunos les parece que.. . 

5. Un pronombre impersonal para generalizar la referencia o quitarle especificidad: Se 

ve que.. .. se supone que.. ., uno se preocupa por.. . 

6. Un v e r b  (o una frase verbal) in~personal que no requiere sujeto ni complemento 

personales: Es importante que.. ., parece absurd0 que.. ., hay que notar que.. . 

Un ensayo argumentativo tiene tres partes: la introducci6n, el desarrollo y la conclusion. La 

introduccion expone el tema general y establece la importancia del problema particular. El 

escritor formula su tesis, pero no la desarrolla de manera completa todavia. 

El cuerpo lo ocupa la mayor parte del argumento, cuya organizacion varia segun la 

concepcion del escritor. Hay algunos ensayos que se ajustan a una sola posicion, la del 

escritor. Otros consideran otras posturas. 

Ejemplos de formatos del texto argumentativo: 

Formato de una sola postura: este argumento no hace caso a las alternativas. 

a. exposici6n del problema un pais monolingiie en un mundo multicultural 

b. evaluacion esto es intolerable: efectos en la economia, etc. 

c. tesis (posicion del autor) todos deberian estudiar un segundo idioma 

d. justificaci6n y apoyo ventajas comerciales, personales, etc. 

Formato de dos posturas: aqui el argumento mas fuerte tiene un doble planteo que 

reconoce la existencia de otras opiniones y tambiCn defiende la del escritor. 

a. presentacion de las posturas X, Y X= requerir el estudio. Y= dejarlo opcional. 

b. rechazo de Y y su argumento: Y= algunos creen no poder aprender idiomas, todo el 

mundo debe hablar ingles. 

Esto es falso puesto que.. . 

c. afirmaci6n o defensa de la tesis X se necesita X, es la unica solucion.. . 

d. justificacion y apoyo de la tesis X las ventajas que se tienen con X. 



I .  Presentacion del video "El sueiio imposible" 

2. Comprension del video. 

A. Se mostrara la primera parte del video sin imagen (solo sonido). Identifique 10s 

diferentes sonidos que escucha y anotelos en orden de aparicion. 

B. Imagine el context0 del video e identifique: el lugar donde se realizan las acciones, 

personajes, actividades que realizan 10s personajes. 

C. Comente brevemente: jcual es su opinion sobre el video?, jcual es el tema central?, 

jc6m0 se presenta el papel del hombre y el papel de la mujer?, jofrece el video alguna 

solucion?, jse representa la situacion actual de 10s roles que cumplen el hombre y la mujer 

en la sociedad actual? 

3. Lea el siguiente texto. 

El papel del hombre y la mujer 

Es dificil generalizar sobre el papel del hombre y la mujer en 

10s paises de habla hispana porque hay rnuchas diferencias 

culturales y economicas entre estos paises. Sin embargo, 

podemos afirmar que el papel de la mujer ha cambiado 

considerablemente en las ultimas dkcadas. El mito de que la 

mujer debe ser educada exclusivamente para hacer las tareas 

del hogar, cuidar a 10s hijos y atender a su marido es pa te  del pasado. Hoy las mujeres 

prefieren tornar sus propias decisiones. Muchas quieren trabajar para no tener que depender 

de un hombre economicamente. 

En general, las mujeres han dernostrado que pueden tener 10s mismos trabajos que 

10s hombres, aunque todavia existe discrimination en algunos sectores. Las profesionales 



tradicionalmente femeninas tienen menor prestigio y se pagan peor. En la vida familiar, sin 

embargo, el papel de la mujer no ha carnbiado. Muchas mujeres se quejan ahora de tener 

dos trabajos. Cuando llegan a casa despues de ocho horas de trabajo, tienen que hacer las 

tareas del hogar. Hay muchos hombres que no quieren compartir esas tareas porque las 

consideran femeninas. 

Los cambios que el papel de la mujer ha experimentado tambien afectan las 

relaciones amorosas. El romance hispano, tradicionalmente asociado a1 sentimiento y a la 

pasi6n. siempre se ha caracterizado por el papel activo del hombre: en el juego del 

galanteo, el es el galan; en el juego de la seduccion, el es el seductor. Este dominio 

masculine en las relaciones amorosas choca con el papel activo de la mujer en la sociedad 

actual. QuP pasurd con el romance en el futuro? 

Algunas personas opinan que la liberaci6n femenina convertira a la mujer en un ser 

completamente pragmatic0 y que las relaciones amorosas perderin romanticismo. Otras 

personas afirrnan que sera necesaria una redefinici6n de romance. Opinan que 10s hombres 

tendran que aceptar el papel activo de la mujer en la relacion arnorosa. Como dijo una 

mujer latina "No hay nada mas romantic0 que el hombre quiera tu independencia, apoye tu 

crecimiento y que ademas ile guste lavar 10s platos! Si hubiera igualdad entre hombres y 

mujeres, el mundo seria diferente. 

(Tornado y adapatado de: McVery Gill, W y Mendez Faith. 1992. En Contacto. Gramatica en accidn. Harcourt Brace 
Jovanovich Co l l ege  Publishers) 

4. Conteste las siguientes preguntas de acuerdo con la informaci6n del texto anterior. 

iHa carnbiado el papel del hombre y la mujer en sociedades hispanas actuales? 

~ C u a l  es la opinion del autor respecto a la discriminacion de las mujeres en algunos 

sectores laborales? 

Los carnbios que las mujeres han experimentado afectan tambien las relaciones 

amorosas. iC6m0 demuestra el autor esta aseveracion? 

El autor presenta puntos de vista de otras personas sobre las consecuencias de la 

liberaci6n femenina en la relacion amorosa. ~Cuales de estos aspectos menciona el 

autor? 



EL US0 DE CONECTORES 

Uno de 10s objetivos en la cornposicion es aprender a enlazar mejor las frases para producir 
un discurso eficaz. A medida que el escritor va presentando sus ideas como discurso tiene 
que unirlas con coherencia, aclarando sus relaciones logicas y retoricas para que se 
comprendan bien. Esta vinculacion se realiza con 10s llamados conectores. Sin estos, el 
discurso resultaria fragmentado, sin unidad y cohesion; no seria mis que una lista de ideas 
sueltas. 

5. Complete las siguientes oraciones con el conector que mejor corresponda segun el 

contexto. A veces es posible usar mas de un conector. 

A pesar de que 

A fin de que 

A menos que 

Ahora que 

Sin embargo 

con tal de que 

de manera que 

en caso de que 

para que 

aunque 

puesto que 

siempre que 

sin que 

Ya que 

no obstante 

a. Siempre llevo una cajita de aspirinas me empiece 

a doler la cabeza. 

b. Ninguno de ustedes puede beber todos son menores de 

edad. 

c. No es posible ver de noche pongas las luces. 

d. Las compaiiias farmaceuticas venden sus productos con tapones (tops) especiales 

10s nifios no las puedan abrir. 

e. la crisis de energia no esta en 10s titulares, todo el 

mundo esti usando mas sus autom6viles. 

f. Puedo continuar mis estudios mis padres me ayuden un 

poco. 

g. Un buen dentista puede extraer un diente el paciente sienta 

el menor dolor. 

h. Mis padres van a mandarme dinero pueda continuar mis 

estudios. 

i. Los visito estoy en casa. 



6. Termine las oraciones con ideas logicas. 

a. Tengo un examen maiiana, por lo tanto 

b. Llueve muchisimo en octubre. En consecuencia 

c. Por un lado, no tengo dinero para eso: por otro 

d. Me encanto la cancion de Luis, sin embargo, 

e. Si todos estudian sacan buenas notas, de lo contrario 

f. No voy a ir con ustedes, a menos que 

g. Felizmente, Anita se recupero del accidente, de otra manera 

h. Te presto el dinero, con la condicion de que 

7. Haga una lluvia de idea y luego escriba la argumentaciiin. 

8. Revise su argumentacion con la siguiente lista de cotejo 

I iSe plantea bien el problema y la tesis? 

2 iHay suficiente informacion para apoyar el argumento? 

3 iSe reconocen las posturas y perspectivas? 

4 iSe explica como se podria resolver el problema? 

5 ~ Q u C  partes se necesita desarrollar mas? 

* 6 ~ Q u C  puntos se deben ordenar, aiiadir o suprimir? 

7 iSe plantean bien la introduccion y la conclusi6n? 

8 iSe emplea un vocabulario adecuado a la argumentacion? 

9 iHay errores de ortografia y puntuacih? 

10 iHay errores de gCnero, concordancia y conjugaci6n? 



LECCION #14: LA ARGUMENTACION Y EL FORMAT0 DE DOS POSTURAS. 

1. Escuche la siguiente canci6n y luego Ilene 10s espacios en blanco. 

GRACIAS A LA VIDA Violeta Parra 

Gracias a la vida que me ha dado 

Me dio dos que cuando 10s abro 

Perfecto distingo lo negro del 

Y en el alto cielo, su fondo estrellado 

Y en las el hombre que yo amo. 

Gracias a que me ha dado tanto 

Me ha dado el que todo su ancho 

Graba noche y dia, y canarios 

Martillos, turbinas, , chubascos 

Y la voz tan tierna de mi bien amado. 

a la vida que me ha dado tanto 

Me ha dado el sonido y el 

Con 61 las que pienso y declaro 

Madre, arnigo, y luz alumbrando 

La ruta del del que estoy amando. 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 

Me ha dado la de mis pies cansados 

Con ellos anduve ciudades y 

Playas y montafias y llanos 

Y la casa tuya, tu calle y tu 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 



Me dio el que agita su marco 

Cuando miro el fruto del cerebro 

Cuando miro a1 bueno tan lejos del malo 

Cuando miro el fondo de tus claros. 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 

Me ha dado la y me ha dado el llanto 

Asi yo distingo dicha de quebranto 

Los dos materiales que forman mi canto 

Y el canto de ustedes que es el mismo canto 

Y el canto de todos que es mi canto. 

Gracias a la vida, gracias a la vida.. . 



2. Lea el siguiente texto: 

La vida humana: 
Don sagrado 

PO,: Gustavo Adolfo Gatica 
Irbnicamente pareciera que estamos 
venciendo el miedo a la muerte. La 
invocamos de las formas mAs atroces, 
crueles, despiadadas, penrersas y 
violentas. Tristemente ese vencer el 
miedo a la muerte, nos ha dado perder el 
respeto a la vida. Ya nada nos asusta, ya 
poco nos conmueve, la vida de las 
personas es algo que se extingue sin 
asombrarnos. 

En las ultimas semanas la 
sociedad costarricense se ha visto 
ensangrentada por asesinatos que han 
apagado la vida de muchas personas. 
Dentro de esas vidas apagadas nos 
produce un profundo repudio el de 
nifias y nifios asesinados con crueldad, 
safia y desprecio. 

Con frecuencia en 10s discursos, 
diiilogos y escritos afirmamos lo sagrado 
de la vida y le conferimos a ksta, un 
valor supremo por encima de cualquier 
otra realidad existente. Esos asesinatos 
ocurridos en 10s Gltimos dias nos hacen 
preguntarnos Les verdaderamente 

sagrada la vida? LHacia dbnde va 
nuestra sociedad incapaz a travks de 
algunos de sus miembros de respetar la 
vida humana? LQuk es lo que nos hace 
falta? LQu& hemos perdido? 

Sin duda alguna hemos de ver y 
asumir la vida como algo sagrado, no 
solo como discurso sin0 actitud. Ello me 
lleva a pensar que la tarea por el respeto 
de la vida no se centra Gnicamente en la 
elaboracibn de leyes que castiguen miis 
severamente a 10s que la desprecian. 
Parte de la tarea tiene que ver con lo que 
hacemos y cbmo vivimos. Dificilmente 
pueda solucionarse el tema en cuestibn, 
castigando duramente o asesinando a 
quienes asesinan. La solucibn implica 
un compromiso de cada uno por la vida 
en todas sus manifestaciones y eso es 
una cuestibn de actitud. Rescatemos el 
respeto por la vida, devolviimosle su 
cariicter sagrado y asombr&monos cada 
dia con el milagro de la vida presente en 
10s que nos rodean. 

3. Conteste las siguientes preguntas 

a. jQue dice el autor del texto sobre la vision que tiene la mayoria de la gente de la vida 

y la muerte en nuestros dias? 

b. jQue ha pasado en Costa Rica? 

c. Comente: 'La vida es algo sagrado, no como discurso sin0 como actitud'. 

d. Segun el autor, jcomo se puede solucionar el problema? 

4. Escoja un tema para su argumentacion y escribalo en el centro del diagrama, 



5. En el lado izquierdo del diagrama, escriba las ideas a favor; en el lado derecho, 

escriba las ideas en contra. 

6. Escriba la argumentacion con las ideas del diagrama. Recuerde plantear con 

claridad la introduccion, el desarrollo y la conclusion. 

7 Revise su argumentacion con la siguiente lista de cotejo. 

1. iSe plantea bien el problema y la tesis? 

1 2. iHay suficiente inforrnacion para apoyar el argumento? 

3. iSe reconocen las posturas y perspectivas? 

4. iSe explica como se podria resolver el problema? 

5. ~ Q u C  partes se necesita desarrollar miis? 

6. ~ Q u C  puntos se deben ordenar, aiiadir o suprimir? 

7. iSe plantean bien la introduccion y la conclusion? 

8. iSe emplea un vocabulario adecuado a la argumentacion? 

9. iHay errores de ortografia y puntuacion? 

10.  hay errores de genero, concordancia y conjugacion? 



La argurnentacion consiste en presentar un documento, una serie de razones a 

favor de una proposicion o postura, es decir, una posicion. En su proposito y sus tecnicas 

se parece a1 debate. El escritor no tendra la oportunidad de responder posteriormente a la 

oposicih, de mod0 que tiene que prever las preguntas y las objeciones de su lector. 

1. Escuche la siguiente cancion y luego complete 10s espacios en blanco. 

Solo pienso en ti. 

Ella fue a 

En una fria de hospital. 

Cuando la luz. 

Su frente se quebro como 

Porque entre 10s dedos 

a su padre como un se les escurrio. 

Pronto 10s veintiskis. 

Solo pienso en ti, solo pienso en ti. 

Hey.. . solo pienso en ti. 

Juntos de la se les ve por el 

No puede nadie en ese mundo tan feliz. 

Solo pienso en ti. 

El naci6 de 

y le fueron a entre algodon. 

Su padre penso 

que aquello era un del sefior 



Le un lugar para 

Y siendo lo interno. 

Pronto 10s treinta y tres. 

Solo pienso en ti, solo pienso en ti. 

Hey.. . solo pienso en ti. 

Juntos de la se les ve por el 

No puede nadie en ese mundo tan feliz. 

Solo pienso en ti. 

En el se sientan separados a comer. 

Si se bien. 

Le corren mil en 10s pies. 

Ella le alguna flor. 

Y el le dibuja en un 

Algo a un corazon. 

Solo pienso en ti, solo pienso en ti. 

Hey.. . solo pienso en ti. 

Juntos de la se les ve por el 

No puede nadie en ese mundo tan feliz. 

Solo pienso en ti (Bis). 

2. En parejas, lean el siguiente texto y elijan alguna forma de violencia estructural. 

Discutanla y escriban una argumentacion. 



A L G U N A S  F O R M A S  D E  V I O L E N C I  

C O N T R A  L A S  P E R S O N A S  C O N  

rnedio de burla hacer reir sin 

irnportar 10s sentirnientos J 

ernociones de quienes son sujeto de 

burla. 

La descalificaci6n: Las personas con 

discapacidad son descalificadas 

socialrnente corno personas inlitiles 

dependientes e incapaces. 

La Iastima: Las personas con 

discapacidad han sido utilizadas por 

diversas instituciones sociales corno 

la religion. 10s prograrnas sociales 

etc. para instar a la Iastirna y de esa 

rnanera obtener beneficios para 

quienes dirigen esos prograrnas. 

La segregacion: Historicarnente las 

personas con discapacidad han sido 

segregadas en guetos, ya sea en 

centros hospitalarios (caso de los 

hospitales psiqui6tricos), centros 

educativos (las escuelas de ensefianza 

especial), centros laborales (10s 

talleres protegidos), etc. 

La invisibilizaci6n de sus 

necesidades: Las necesidades de las 

personas con discapacidad no son 

valoradas socialmente, por lo que no 

son satisfechas. A1 ser ignoradas se 

violan diariamente 10s derechos 

hurnanos de esta poblacion. 

La idea de persona con 

discapacidad que se proyecta en 10s 

textos, peliculas, la television, etc.: 

Los rnedios de cornunicacion corno 

las instituciones que participan en la 

socializaci611 crean una serie de roles 

y estereotipos contra \as personas con 

discapacidad que las subvaloran y las 

discriminan. 

La negacion de la sexualidad de las 

personas con discapacidad: 

Conforrne al proceso de socialization 

las personas con discapacidad tienen 

que ocultar sus sentirnientos eroticos 

y sexuales al ser consideradas corno 

asexuales. AdernBs, la sociedad se 

burla de la sexualidad de las personas 

con discapacidad. por rnedio de 

chistes, mitos y creencias, etc. 

La utilization corno de lirnosneros: 

La sociedad ha construido una 

relacion entre discapacidad y 

lirnosna. Muchas de 1% personas con 

discapacidad que andan por la calle, 

la gente se lcs acerca y les ofrece una 

lirnosna. 

La dependencia forzada: La 

sociedad ha creado una irnagen de 

dependencia de las personas con 

discapacidad que no les perrnite 

desarrollar sus propias 

potencialidades. 

La invisibilizacion de la diversidad 

entre las personas con 

discapacidad: La creencia de que 

todas las personas con discapacidad 

son iguales irnpide ver la diversidad 

entre las rnisrnas y sus especificas 

condiciones de vida, asi corno sus 

diferentes necesidades. 

A E S T R U C T U K A L  

D l S C A P A C l D A D  

La insensibilidad al dolor o 

enfermedades por parte de 10s 

sistemas medicos: Los sisternas de 

salud dedican rnuj poca atencicin ) 

presupuesto (cornparado con otros 

servicios) a estudios de la 

discapacidad. 

El trifico de personas con 

discapacidad: Recien se esta 

descubriendo una nueva red de 

trafico de personas con discapacidad. 

que son vendidas a paises para ser 

explotadas econ6rnicarnente. ya sea 

en trabajo forzado o siendo utilizada 

para lirnosnera. 

La pre-seleccidn natal para abortar 

fetos por razones de discapacidad: Se 

refiere a la practica dc provocar 

abortos de fetos que time 

probabilidad de tener una 

discapacidad dondc el rnensa-je es de 

exterrninio de la poblacion con 

discapacidad y que en muchos casos 

esta amparado por 

que asi lo perrniten. 

norrnas juridicas 
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