
 

 

 

Documento Orientador Nº 4 

Recorrido de experiencias prácticas del lenguaje y 

literatura:  

Leer y escribir en el Nivel Inicial 

 

“Leer no es descifrar. Escribir no es copiar”. 

                                                 Emilia Ferreiro. 

 

Leer y escribir 

Leer y escribir son dos habilidades lingü í sticas  qüe concürrentemente con 

las de hablar y escüchar, abren la püerta al mündo de la cültüra, de lo simbo lico. 

Entendidas cada üna como ün proceso, no se dan en forma aislada sino qüe, 

transitando ün mismo camino constitüyen entre otros, aprendizajes centrales de la 

escolaridad. Todos los espacios de conocimiento se relacionan con estas habilidades, 

ya qüe las pra cticas del lengüaje se interrelacionan, se involücran ünas a otras y se 

entraman füertemente en sitüaciones cotidianas del jardí n.  

Al respecto, es necesario visibilizar qüe “no es propo sito del nivel qüe los 

alümnos egresen leyendo y escribiendo de manera aüto noma, qüe accedan a leer 

convencionalmente y a escribir alfabe ticamente. La responsabilidad del jardí n 

reside en garantizar las oportünidades de ensen anza para qüe los nin os püedan 

aprender todo lo posible en interaccio n con otros y con materiales escritos, con la 

intervencio n permanente del docente, desde los saberes qüe poseen y procürando 
sü transformacio n”1 . 

En virtüd de lo expresado hasta aqüí , resülta importante decir qüe en el jardí n 

de infantes son variados los propo sitos sociales para leer y escribir con sentido 

desde la no convencionalidad y por este motivo se podrí a reflexionar acerca de los 

propo sitos sociales de la lectüra y de la escritüra en el nivel inicial. 

Entonces, ¿Cuáles son los propósitos sociales de la lectura y escritura? 

Las pra cticas sociales del lengüaje esta n constitüidas por los diferentes üsos 

del lengüaje, es decir, las diferentes maneras en qüe se comünica, y qüe en ese 

proceso se recibe y se transmite la informacio n. 

 

 
1 Castedo, Molinari, Torres, M. & Siro, M. M. (2001) Propuestas para el aula: material para docentes. 

Lengua. Nivel Inicial. p. 2 .Ministerio de Educación 



 

 

Por esto, es necesario prever qüe todas las sitüaciones de lectüra y escritüra, 
este n orientadas por propo sitos sociales reales y claramente definidos. Así  es qüe: 

• Se lee para informar, para comünicar, para següir instrücciones, etc. 

• Se escribe para güardar en la memoria para sí , para informar, para 

organizarse, para comünicar, etc. 

Un ejemplo vital es el trabajo con el nombre propio en tanto es la primera 

forma de escritüra con significatividad para los nin os, en palabras de Ferreiro & 

Teberosky (1979) es “ün modelo de escritüra, como la primera forma escrita dotada 
de estabilidad.” 

¿Por qué leer y escribir el nombre propio en el jardín? 

La lectüra de los nombres de los alümnos constitüye üna sitüacio n dida ctica 

qüe se realiza a diario y dürante todo el an o, con diversos propo sitos. Así , cüando los 

nin os büscan sü nombre entre varios portadores de texto qüe contienen los nombres 

de todos, se generara n intercambios significativos con sü maestro y süs compan eros 
alrededor del sistema de escritüra. 

Las primeras veces qüe se propone esta sitüacio n, el docente informa qüe  

dicen los “carteles” (portadores de texto) con los nombres, es decir, los lee realizando 

sen alamientos globales del texto a fin de indicar aqüello qüe esta  leyendo. Tambie n 

püede hacer algünas referencias sobre co mo esta  escrito el nombre, por ejemplo: 

“Empieza con la eme y termina con la a. Tiene müchas letras, el nombre de 

Marianella”. 

En concordancia con lo expresado, en “Leer y escribir nombres y listas de 

palabras en el jardí n”2  se postüla: 

 Es por eso qüe en el Jardí n es necesario plantear actividades donde resülte 

necesario leer y escribir el propio nombre y el de los dema s, qüe permitan a los nin os 

centrar sü reflexio n en el sistema de escritüra y los ayüden a reconstrüir sü 

alfabeticidad. Por sü relevancia es importante realizarlas desde el inicio del an o, en 

lo posible todos los dí as, dürante todo el ciclo lectivo y a lo largo del nivel. Merece 

üna reflexio n especí fica la copia del nombre, ya qüe es üno de los pocos textos qüe 

la jüstifican dürante el nivel inicial. ¿Por qüe  es importante qüe los chicos copien el 

nombre propio y de los otros compan eros? Porqüe permite qüe ellos ejerzan 

pra cticas sociales y personales con el lengüaje: firmar süs trabajos, registrar los 

nombres de los responsables de üna actividad, güardar memoria del pre stamo de 

libros o del a lbüm de fotos de la sala, escribir sü nombre para agendar datos 

personales (fechas de cümplean os). Pero a sü vez facilita al docente plantear 

sitüaciones en las qüe los chicos resüelven problemas con el sistema de escritüra. No 

alüdimos a copiar en el sentido cla sico, a realizar üna ejercitacio n, “ün trabajito de 
copiar por copiar”. (DG de CyE, 2009, p. 5) 

 
2 Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires (2009) 



 

 

Posibles intervenciones docentes qüe propicien avances en el aprendizaje de 
la lectüra de los nombres: 

• Explicitar el propo sito de la lectüra: “Leamos los nombres para ver 

qüie nes van a trabajar jüntos”. 

• Proponer ün trabajo en parejas o en peqüen os grüpos, para promover 

intercambios entre los nin os y las nin as.  

• Solicitar a los nin os jüstificaciones de süs anticipaciones, para qüe 

empiecen a considerar los í ndices textüales de sü nombre (cüa les y 

cüa ntas son las letras) tanto si lo seleccionan adecüadamente como si 

no lo hacen: “¿Co mo te diste cüenta qüe aqüí  dice tü nombre Elena? 

¿En qüe  te fijaste?” 

• Proponer pensar sobre la longitüd de los nombres para localizarlo 

entre otros: “Acordate si tü nombre es cortito como el de Jose  o largo 

como el de Güadalüpe (mientras lee los carteles de estos nombres)”. 

• Propiciar qüe tomen en cüenta las letras para localizar sü nombre 

entre otros: “El tüyo empieza como Marí a pero termina como la de 

Omar (sen ala ndolas en los carteles de esos nombres) ¿Cüa l te parece 

qüe püede ser el tüyo?”. 

• Proveer informacio n indirecta a partir de la escritüra de referentes: 

“Tü nombre empieza como papa , te escribo PAPA  para qüe lo büsqües” 

• Leer lo qüe dice para corroborar las anticipaciones: “Sí , aca  dice 

Matí as, müy bien qüe encontraste tü nombre”.  

• Promover ün espacio de püesta en comü n de discüsiones  en los 

peqüen os grüpos: “Cüenten al resto de los compan eros co mo 
encontraron el nombre de Abril qüe sera  la secretaria”. 

¿Cómo otorgarles el derecho a los niños a leer y escribir cuando aún no 

lo hacen de manera convencional? 

Para qüe los nin os avancen en la lectüra y la escritüra en el jardí n de infantes, 

es importante crear las condiciones dida cticas necesarias para qüe los nin os actü en 

como lectores y escritores aüto nomos, crí ticos, creativos, aü n cüando no escriban en 

forma convencional.  

Esto inclüye tener materiales variados y atractivos, crear ün ambiente 

alfabetizador con portadores de textos qüe den cüenta del trabajo cotidiano y 

colectivo del docente con los nin os, entre los qüe podemos citar, listados de palabras 

nüevas, de cüentos leí dos, de fechas de cümplean os, pre stamos de libros, 

compan eros aüsentes en el dí a; carteleras de anüncios sociales, de 

recomendaciones, de efeme rides y fechas importantes del mes, entre otros e 

implementar estrategias qüe promüevan la interaccio n y el intere s por el lengüaje 
escrito. 

 

 



 

 

Condiciones didácticas para  promover situaciones de escritura en el 

jardín 

• Presentar sitüaciones con continüidad donde tenga sentido escribir 

con diversos propo sitos. 

• Poner a disposicio n diferentes soportes e instrümentos de escritüra 

(la pices, letras mo viles, teclados, pizarro n, papeles, etc). 

• Promover la reflexio n sobre lo escrito. 

• Invitar a los nin os y nin as a escribir como saben hacerlo. 

• Propiciar el trabajo en peqüen os grüpos. 

• Proporcionar füentes de informacio n següras a las cüales püedan 

recürrir para obtener informaciones. 

Para ayüdar a los nin os a avanzar en la lectüra y en la escritüra, es necesario 

disen ar y aplicar diversas y variadas sitüaciones dida cticas especí ficas. Teniendo en 

cüenta qüe: los  nin os escüchen leer al maestro, lean por sí  mismos, dicten al 

maestro, escriban por sí  mismos, interactü en con el docente y con süs  pares. 

Indagüen las füentes de informacio n para resolver problemas sobre el sistema de 

escritüra. 

Fuentes seguras de información 

Es fündamental ütilizar füentes de informacio n següras y confiables para 
asegürar qüe los contenidos y las propüestas de aprendizaje sean significativas. 

Las füentes de informacio n son escritüras müy conocidas por el grüpo, qüe 

esta n en las salas. Se han leí do con frecüencia para responder a diversos propo sitos 

y sü üso propicia qüe se transformen en escritüras següras y estables. Como se sabe 

lo qüe dicen, se püede recürrir a ellas para prodücir e interpretar otras escritüras. 

Para qüe se conformen en füentes de informacio n, es necesario qüe estas escritüras 

este n al alcance y qüe, en ocasiones, se püedan llevar a las mesas. 

Los materiales escritos del ambiente son ütilizados cotidianamente en 

sitüaciones sociales significativas para organizar la tarea en la sala: anotar el 

encargado de la biblioteca, agendar ün evento importante, recordar los cümplean os 

del mes, ro tülos, entre otros. 

Situaciones didácticas para el avance en la lectura y escritura  

La alfabetizacio n se configüra como ün proceso transversal a trave s del cüal 

se desarrollan las habilidades lingü í sticas y cognitivas para el aprendizaje y la 

prodüccio n de la lengüa y cültüra escritas. No es ün proceso qüe comienza y cülmina 

en ün momento especí fico, sino qüe se consolida de forma gradüal y continüa. 

Garantizar recorridos continüos de alfabetizacio n compromete a reconocer y 

abordar la heterogeneidad del aüla, dando a cada estüdiante la posibilidad de 

aprender a leer y escribir, independientemente del nivel o modalidad a la qüe asiste. 

La escüela, es el espacio central y protago nico, la gran ocasio n (Montes, 2006) para 

habilitar nüevos sentidos. 



 

 

Toda propüesta alfabetizadora debe ser intercültüral, ün proceso de 

comprensio n entre üniversos cültürales en sitüacio n de dia logo (Gasche  2001). 

Comprender la transversalidad de la alfabetizacio n como eje vertebrador de todos 

los aprendizajes es tambie n proteger sü recorrido a lo largo de la escolaridad y por 

tanto garantizar la asistencia a la escüela como condicio n indispensable para la 
implementacio n de üna polí tica sostenible. 

Dicho esto, es preciso tener en cüenta qüe para organizar las sitüaciones 

dida cticas en el jardí n de infantes es necesario considerar los sigüientes criterios: 

diversidad, continüidad, simültaneidad y progresio n en las sitüaciones de 
ensen anzas planteadas, organizadas en relacio n a: 

• Estrüctüras dida cticas.(Unidad Dida ctica, Proyectos y Secüencias 

dida cticas especí ficas) 

• Las variables estrüctürantes en la organizacio n de la ensen anza 

(Tiempo, espacio y agrüpamientos) 

• Modalidades qüe püeden asümir las actividades. (Mültitarea, jüego 

centralizador y talleres). 

• Algünos ejemplos sobre sitüaciones dida cticas posibles: 

• Localizar el nombre para identificar las pertenencias por ejemplo en 

el perchero de la sala. 

• Localizar el nombre en el panel de cümplean os; registrar el 

responsable qüe pasara  a la bandera. 

• Identificar los nombres de los dí as de la semana para completar el 

panel del tiempo. 

• Firmar trabajos realizados en la sala, prodücciones gra ficas 

escritas,mürales,etc 

• Escritüra de listas para solicitar a las familias: elementos ü objetos 

para realizar ün jüego drama tico, ingredientes para elaborar üna 

receta.  

• Escribir notas e invitaciones para la familia. 

• Escribir cartas: por ejemplo para compan eros de otras institüciones.  

• Escribir novedades y püblicarlas para compartir con otros 

compan eros: el nombre del cümplean ero del dí a. Una salida del dí a.  

• Registrar los materiales bibliogra ficos para organizar sü pre stamo y 

circülacio n con distintas modalidades: listados de tí tülos, fichas por 

tí tülo, fichas lectoras individüales. 

• Organizar agendas de lectüras; agendas colectivas e individüales. 

• Escribir el nombre para agendar datos personales (tele fono, direccio n, 

fechas de cümplean os). Anotarse en sesiones de lectüras. 

• Seleccionar libros qüe se desean inclüir en la biblioteca. 

• Consignar los datos ma s relevantes de las obras para brindar 

informacio n a los lectores en los rotafolios. 

• Recomendar textos leí dos, leer y tomar notas. 

 



 

 

• Comünicar por escrito sobre lo aprendido en a lbümes, libros, 

fascí cülos de enciclopedias, carteleras. 

¿Qué desafíos plantea la escritura por sí mismos en el jardín ? 

Cüando las nin as y los nin os escriben por sí  mismos, se enfrentan al desafí o 

de resolver qüe  implica escribir; es decir, concebir a la escritüra como ün sistema de 

representacio n diferente al dibüjo. Se enfrentan al desafí o de resolver con qüe  letras 

escribir, cüa ntas y en qüe  orden. Tambie n, a establecer relaciones entre lo qüe se 

dice y lo qüe se escribe, es decir, a coordinar las partes de la oralidad con las partes 
de la escritüra. 

Es necesario aclarar qüe escribir por sí  mismo no es copiar. Cüando las nin as 

y los nin os copian üna palabra se enfrentan a problemas como la direccionalidad, la 

linealidad y las formas de las letras, los cüales involücran principalmente aspectos 

perceptivos de la escritüra. El trabajo de copia consiste en transcribir todas las letras 

del modelo, sin repetir, saltear o alterar el orden. Los nin os y las nin as reprodücen 

ün modelo de escritüra convencional, donde las letras, la cantidad y el orden, 

aspectos conceptüales de la escritüra, ya esta n resüeltos. 

La Biblioteca y las prácticas de lector y escritor 

Los libros de las bibliotecas cobran sentido en las manos de los lectores, en 

nüestro caso, de los nin os. Esto es lo mejor qüe les püede pasar a los libros: ajarse 

por el üso, ser reparados ma s de üna vez por sü üso y llevar las marcas de las lectüras 

y del disfrüte. El intercambio qüe podamos hacer en torno a ellos va a enriqüecer y 

hacer crecer las interpretaciones de nüestros alümnos. 

¿Cuáles serían los caminos para conformar desde el Nivel Inicial una 

comunidad de lectores y escritores? 

Las bibliotecas institücionales o las bibliotecas de la sala jüegan ün rol 

fündamental en la conformacio n de üna comünidad de lectores. En estas bibliotecas, 

no solo se lee, sino qüe tambie n se escribe, a trave s del maestro y por sí  mismos.  

Algünas sitüaciones de lectüra y escritüra en torno a la biblioteca: 

1. Lectüra mediada por el docente: cüando el maestro lee en voz alta, se 

ofrece como ün interpretante qüe pone en escena la lectüra para 

“hacer leer” a otros a trave s de sü voz. Qüien escücha tambie n esta  

leyendo porqüe leer es comprender: següir la historia, describir los 

detalle qüe anüncian sücesos, anticipar la reaccio n del personaje por 

la forma en qüe ha sido presentado, festejar o “enojarse” con ün final 

no siempre deseado…(Kaüffman y Lerner,2015). 

2. Exploracio n de los libros de la biblioteca o “mesa de libros”: donde los 

nin os tienen la oportünidad de encontrarse de manera directa con 

estos materiales. El docente püede organizar üna mesa de libros 

disponiendo üna cantidad de materiales ma s o menos eqüivalente al 

nü mero de alümnos presentes. 



 

 

3. Panel de inventario de libros: püede realizarse como üna actividad 

colectiva. Un nin o copia los datos del libro con el aporte de 

informacio n qüe ofrece el grüpo, para ello los nin os tienen la 

necesidad de analizar los datos de las portadas, las contratapas y otros 

elementos. 

4. Fichas por lector: donde se anotan los tí tülos de los libros qüe cada 

nin o ha elegido para leer. De esta forma se podra  llevar ün registro de 

esos libros. 

5. Fichas por libro: la ficha de pre stamos de la biblioteca se üsa cüando 

cada nin o elige o recibe ün libro para llevar a casa. 

6. Listado de tí tülos: donde los nin os püeden encontrar el libro qüe 

eligen y firmar. 

Por todo esto, el üso y füncionamiento de üna biblioteca no depende 

exclüsivamente de las colecciones qüe llegan a las escüelas, sino del trabajo qüe las 

maestras y los maestros despliegan en torno a ellas. En ese trabajo cotidiano el 

docente garantiza qüe los libros y otros soportes se transformen en objetos 

simbo licos y lingü í sticos. 

A modo de Cierre 

Leer y escribir en el jardí n de infantes son competencias lingü í sticas qüe 

merecen atencio n teniendo en cüenta la füncio n social inherente a estas habilidades. 

Las propüestas de lectüra y escritüra tendra n qüe reflejar sitüaciones dida cticas 

significativas centrando la atencio n en los nin os en tanto son lectores y escritores no 

convencionales, ya qüe “Leer no es descifrar. Escribir no es copiar”. 
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