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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo nace tras comprobar durante mis años de formación como 

docente, la necesidad de crear programas que consideren los intereses y las 

características de todos los miembros del grupo. Cada vez somos más los docentes que 

nos paramos a reflexionar, investigar y diseñar nuevas propuestas que incluyan la 

diversidad y la interculturalidad dentro del aula, Pese a ello, en un contexto como el 

actual en que la inmigración tiene un impacto considerable en la sociedad, y provoca en 

ocasiones cierta resistencia entre la población autóctona. Esa resistencia debe ser tratada 

con urgencia para poder convivir todos juntos evitando cualquier tipo de 

discriminación. 

El objetivo principal que nos planteamos con este trabajo fue realizar un análisis 

de todos los factores que inciden de forma decisiva en la ejecución de programas 

inclusivos y a partir de ahí, analizar las necesidades generales que un grupo de 

secundaria que cuenta con alumnos inmigrantes podría presentar y de esta manera, 

diseñar una propuesta que parta de las necesidades comunes de la clase.  

El proyecto consta de dos partes claramente diferencias. La primera 

correspondería con la parte teórica del trabajo y en ella ofrecemos el análisis de las 

características y los factores que influyen en las aulas inclusivas, junto con el análisis de 

necesidades que un grupo con estas características puede presentar, sabiendo que nos 

dirigimos a un grupo del primer ciclo de secundaria en el área de Lengua Castellana y 

Literatura. Para ello, hemos analizado los tres documentos que rigen estos dos tipos de 

enseñanza: el Real Decreto 74/2007, el MCER y el PCIC. Enseguida apreciamos que 

diseñar propuestas para mejorar la destreza escrita en el aula de secundaria sería una 

medida eficaz que respondería a los intereses tanto de los alumnos inmigrantes como de 

los alumnos nativos. Para motivar a nuestros estudiantes en la tarea, consideramos que 

presentarles fragmentos de obras de gran relevancia literaria, les hará reflexionar sobre 
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el lenguaje de cada obra y así, conseguir que el estudiante se sienta motivado para 

escribir tomando como referencia los textos trabajados.  

En el siguiente epígrafe, tratamos de proporcionar un breve resumen sobre las 

bases de la Didáctica de la escritura. Para abordarlo, nos basamos principalmente en la 

obra de Daniel Cassany (La Cocina de la escritura) y la obra de Marta Ruiz Flores 

(Evaluación de la lengua escrita y dependencia de lo literal).  

La segunda parte constituye la aportación práctica del trabajo que recoge las 

actividades de escritura creativa. Los fragmentos de las obras seleccionadas para 

nuestro taller, han sido escogidos tras una profunda reflexión que giraba en torno a los 

siguientes factores: accesibilidad, adecuación de la extensión del texto, calidad literaria, 

interés suscitado entre los estudiantes de este ciclo y valor de la temática de las obras. 

Para terminar, sería oportuno advertir que esta propuesta didáctica se centra 

principalmente en mejorar la expresión escrita y no se trata precisamente de actividades 

que vayan a convertir a los estudiantes en escritores profesionales. A pesar de que 

veremos que en ocasiones puntuales se abordan diferentes contenidos relaciones con el 

léxico para lograr una mejor comprensión del texto, cabe señalar que los talleres se han 

diseñado con el principal objetivo de trabajar la expresión escrita y no para el 

aprendizaje del vocabulario de los textos. Aunque sería interesante si tuviéramos la 

oportunidad en un futuro, diseñar actividades que profundicen también en el desarrollo 

de otras destrezas a partir de los textos seleccionados. 
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PARTE I: MARCO TEÓRICO 

1.  LAS AULAS INTERCULTURALES E INCLUSIVAS 

1.1 ¿QUÉ SON LAS AULAS INCLUSIVAS?  

Para que una escuela sea realmente para todo el mundo no tiene más remedio que 

dirigirse personalmente a cada uno de los que forman parte de ella y responder a las 

necesidades específicas, personales, de cada uno. 

 

(Pere Pujolás1) 

Las aulas inclusivas son el resultado de una profunda reflexión sobre el 

funcionamiento del sistema educativo actual, que nos ha llevado a cuestionar una serie 

de factores tanto demográficos y políticos como ideológicos. Estos factores inciden 

decisivamente en los modelos de enseñanza-aprendizaje, dando lugar a una serie de 

propuestas de innovación que, con el principal objetivo de mejorar la calidad educativa, 

tratan de cubrir las necesidades de todos los miembros del grupo en un mismo espacio, 

la clase ordinaria.  

El origen de esta reflexión tuvo lugar con la creciente incorporación a nuestras 

aulas de inmigrantes y cuya lengua materna es diferente a la nuestra, lo cual suponía un 

reto para cualquier docente que se enfrentara a una situación como esta y en especial 

para aquellos que no tenían formación específica en la enseñanza del español como 

lengua extranjera. Estos movimientos migratorios provocaron una serie de tensiones en 

los docentes, debido a que no disponían de las herramientas necesarias para cubrir las 

necesidades de todos los miembros del grupo. Ceñirse exclusivamente a lo que el 

currículo les proponía hacía que solo los más aventajados lograran alcanzar las 

expectativas del profesor. Esto condujo a los docentes a proponer diversas adaptaciones 

en sus programas, para que respondieran las necesidades de todos los estudiantes. A 

partir de este momento, se empezó a considerar la atención a la diversidad en las aulas y 

a tener en cuenta las características específicas de cada individuo: raza, cultura, 

                                                                 
1 Pere Pujolás (2010): Aprender juntos alumnos diferentes, Madrid, p. 45 
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capacidades, motivaciones, intereses, etc. Tener en cuenta todos estos factores a la hora 

de diseñar programas, llevó a desarrollar un esfuerzo adicional por parte del docente, 

esfuerzo que con el paso de los años, ha resultado imprescindible para lograr unas 

programaciones personalizadas para cada grupo concreto.  

Las administraciones que rigen el sistema educativo se empeñan en ejecutar un 

mismo modelo rígido de enseñanza, aplicable a todos los estudiantes, independiente de 

sus diferencias. Tomar las características individuales como punto de referencia en 

nuestros programas de enseñanza, nos conducirá a lograr que las nuevas generaciones 

constituyan en un futuro una sociedad crítica y respetuosa; pero para ello, necesitamos 

huir de los modelos de enseñanza que nos llevan a transmitir un tipo de pensamiento 

único. 

Para atender la diversidad es necesario contar con planes de trabajo realistas y 

flexibles, que permitan concretar adaptaciones e improvisar2 según las necesidades del 

grupo meta. Conocer bien los intereses y motivaciones de la clase, así como sus 

capacidades, son factores que nos ayudarán a diseñar programas más específicos e 

inclusivos. 

Estos son los principios básicos que persigue la escuela inclusiva, que podría 

quedar definida según la concepción de Susan Bray Stainback (2001: 18): 

Proceso por el cual se ofrece a todos los niños y niñas, sin distinción de la 
capacidad, raza o cualquier otra diferencia, la oportunidad para continuar siendo 
miembro de la clase ordinaria y para aprender de sus compañeros, y junto con 
ellos, dentro del aula. 

Para respetar y asegurar la igualdad de derechos de todos los integrantes del 

grupo, las aulas inclusivas toman como referencia un modelo totalmente democrático, 

eliminando cualquier jerarquización entre el alumnado. Estas aulas requieren una 

importante coordinación y consenso entre todos los participantes involucrados en el 

sistema educativo, que asegure su funcionamiento eficaz. Se requiere una orientación 

tanto personal como profesional a las familias, estudiantes y profesores, que les 

implique en las responsabilidades atribuidas a cada uno, para guiarles en el camino 

hacia la comunidad que se quiere construir. 

                                                                 
2Entendemos el concepto de improvisación en el sentido que lo concibe B. Kumaravadivelu: A partir del 

despliegue del input y la interacción de clase, y de la permanente retroalimentación por parte de los 

aprendientes, el profesor debería estar dispuesto y ser capaz de modificar el plan de clase e improvisar 

acciones docentes y actividades (2012: 5). 



10 
 

Son instituciones abiertas y sensibles a las necesidades y peculiaridades del 

contexto en el que se desarrolla la acción comunicativa, esta sensibilización les conduce 

a crear programas individualizados y personalizados. 

El diseño de programas innovadores no es el único factor que influye en el 

funcionamiento de este tipo de aulas. También se caracterizan por disponer de espacios 

en los que toda la comunidad educativa puede participar y crecer como consecuencia 

del trabajo en equipo, asumiendo la diversidad como un factor positivo, que ayudará a 

todos los miembros a adquirir valores y conocimientos propios de cualquier sociedad. 

 

1.2 ¿CÓMO CONSEGUIR UNAS AULAS MÁS INTERCULTURALES E INCLUSIVAS? 
Habitaban en las aulas toda clase de gentes y razas, y oíanse en ellas todas las lenguas. 

Y mientras unos decían que era una bendición de los cielos, otros que era una enorme 

desgracia. 

(Francesc Carbonell i Paris3) 

 

La realidad que se vive en las aulas no es sencilla, por ello debemos conocer y 

analizar con profundidad todos los agentes implicados en el proceso educativo para 

poder tomar medidas efectivas ante una situación tan compleja. Las familias, los 

profesores, las instituciones educativas, las políticas curriculares, el alumnado y la 

actitud de la comunidad en general constituyen factores que deben ser analizados para 

poder actuar hacia el cambio. Sin embargo, la actitud de cambio no depende solamente 

del profesor y son muchas las variables que determinan este proceso y que iremos 

analizando una por una. Tal como dice Teresa Huget Camelles (2006: 31) la escuela, 

como sistema social, está formada por diferentes subsistemas que se relacionan entre 

sí. Esta interrelación provoca que las acciones y las creencias de cada agente influyan 

directamente, alterando el ritmo y el funcionamiento del resto. 

La actitud de la comunidad de acogida sobre la inmigración constituye un 

elemento muy significativo y no puede ser controlado directamente por el profesorado. 

Según Miguel Ángel Essomba (2006: 18) el comportamiento de la comunidad educativa 

facilitará o entorpecerá la tarea de los docentes a la hora de proponer un cambio más 

inclusivo e intercultural en sus programaciones. En esta misma obra, Essomba recoge el 

modelo de Louise Stoll y Dean Fink (1999) sobre la cultura y eficacia de los centros. En 

                                                                 
3 Francesc Carbonell i Paris (2000): “Decálogo para una educación intercultural”. Cuadernos de 

pedagogía. p. 1 
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función de dos ejes de análisis, eficacia-ineficiencia y mejora-deterioro, estos autores 

ofrecen cinco tipologías posibles: 

a) Escenario en movimiento hacia la innovación: son centros que se han servido de la 

inmigración para actuar hacia el cambio y acelerar los procesos de innovación en el 

centro con vistas a mejorar la calidad educativa. Como consecuencia de este 

dinamismo, la comunidad educativa percibe este cambio intercultural con una 

actitud positiva y colaborativa. El número de inmigrantes en estos centros no supera 

al de los alumnos nativos. Todos estos factores facilitan la concreción de planes de 

acogida eficaces que afectan de alguna forma a todos los miembros de la 

comunidad. 

b) Escenario a ritmo normal: coincide con el perfil de los centros educativos que 

funcionan con eficacia y tienen una cultura establecida, y como consecuencia no 

ven la necesidad de aplicar nuevas estrategias innovadoras que mejoren sus 

prácticas educativas. Son centros por lo general con una presencia muy reducida de 

inmigrantes, factor que también influye en que el cambio se produzca a un ritmo 

muy lento, debido a que no se sienten presionados por la atención que requieren 

grupos tan heterogéneos. Las únicas voluntades de innovación se centran 

exclusivamente en la integración de factores interculturales en el currículo, aunque 

la realidad que se vive en estos centros no se aproxime a prácticas interculturales 

propiamente dichas. Esta última característica coincide con la concepción de 

Essomba (2006: 19) ante las actitudes de algunos centros en cuanto al tratamiento 

de la interculturalidad: lo intercultural es un maquillaje que no requiere de 

demasiada aceleración, puesto que en numerosas ocasiones, se ha visto que lo 

intercultural aparece reflejado como un buen eslogan de las políticas de centro, pero 

no siempre se ha llevado a la práctica. 

c) Escenario a ritmo de paseo: es el propio de centros donde el número de alumnado 

de familia inmigrada en el entorno es considerable, aunque el número de 

inmigrantes matriculados no es muy abundante debido a que tienen un carácter 

privado, al tratarse de centros educativos concertados que apenas acogen a este tipo 

de alumnos. Por lo general, prefieren resistirse a los cambios, para no generar 

tensiones entre las familias y el resto de miembros de la comunidad educativa y de 

esta manera, seguir manteniendo un alto número de matrículas. Si se efectúa algún 

cambio de tipo intercultural se limitan únicamente a introducir algún aspecto de 
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diversidad cultural en los proyectos curriculares, y en alguna ocasión se acoge a 

alumnos de familias inmigradas. 

d) Escenario en pleno combate: escenario que coinciden con aquellos centros que 

cuentan con un alto número de alumnado inmigrante y que, además, están ubicados 

en un entorno socioeconómico bastante desfavorecido. Los docentes muestran una 

actitud de cambio ante la llegada acelerada de alumnos inmigrantes, con una 

predisposición bastante activa y abierta ante nuevas propuestas de innovación; 

proceso que se ve desacelerado por la presión de la comunidad educativa, puesto 

que no se muestran sensibles ante la crítica situación, produciendo bajas en las 

matriculaciones por parte de las familias de población autóctona. Esta situación 

supone un doble reto: frenar las actitudes desfavorables de las familias ante la 

llegada de alumnado inmigrante y avanzar en el proceso de innovación. 

e) Escenario en proceso de hundimiento: coinciden con el anterior en que son centros 

situados en áreas desfavorecidas socioeconómicamente y con elevada presencia de 

población inmigrada. La única diferencia que les caracteriza es que son más las 

presiones que provocan la resistencia al cambio. En este escenario también vemos 

reflejada esa resistencia en el propio claustro de profesores. Las causas que han 

provocado este caos son muy variadas y la mayoría se atribuyen a factores 

externos: falta de ayuda de la administración educativa, falta de colaboración de las 

familias, excesiva diversidad del alumnado, etc. En muchas ocasiones, se percibe 

falta de interés y motivación por mejorar y se acepta la situación como perdida. 

 

En esta clasificación de centros, queda muy bien reflejada la idea de que la 

influencia que poseen los diferentes factores de cara a la innovación es básica y que la 

situación de cada centro variará en función a todos estos factores. A continuación se 

hará un breve análisis de todos estos agentes. 

Las familias constituyen uno de los ejes fundamentales, puesto que un proyecto de 

acogida no puede realizarse sin la sensibilización y la participación de este grupo. No 

todas las familias disponen de una actitud abierta hacia la comunidad inmigrante, en 

algunos casos, aprecian los movimientos migratorios como un factor que ralentiza el 

ritmo de aprendizaje estándar de los estudiantes autóctonos. No conciben que los 

alumnos inmigrantes puedan trabajar al mismo nivel que los alumnos nativos y este 

sentimiento, se puede transmitir de padres a hijos, provocando un rechazo entre los dos 
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tipos de alumnado dentro del aula. Este fenómeno lo define Essomba (2006: 105) como 

un impacto de naturaleza social producido en las familias autóctonas, debido a la 

presencia de los alumnos de familia inmigrada en las aulas. 

Resulta fundamental reservar tiempos dedicados exclusivamente a concienciar a 

las familias de la necesidad de un cambio en la metodología y el tipo de actividades 

propuestas para que asuman la diversidad con otra mirada: 
La inmigración no ha cambiado a la sociedad española, es su participación abierta 
en el mundo la que la ha cambiado, y lo que le exige algo para lo que todavía no 
tenía recursos suficientes: Tratar a la diversidad cultural producto de la inmigración 
desde un punto de vista distinto, desde una actitud diferente a la que se había 
tratado hasta el momento. (Essomba 2006: 24) 
 

Las familias deben conocer los objetivos de las propuestas para que puedan 

aportar nuevas ideas y se sientan implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

porque resulta más fácil que toda la comunidad educativa coopere y respete la 

pluralidad cuando cree en las propuestas planteadas.  

Por otro lado, no podemos olvidar la influencia de las actitudes de las familias 

inmigradas ante los procesos educativos. La mayoría de las familias que vienen a vivir a 

España proceden de países subdesarrollados en los que impera la pobreza y la falta de 

recursos educativos básicos, y como consecuencia, desconocen el funcionamiento de los 

centros y la importancia que adquiere la educación de sus hijos para integrarse en 

nuestra sociedad. Por esta razón, convendría potenciar los planes de acogida de cada 

centro para acordar unos tiempos de intercambio con la comunidad inmigrante sobre 

aspectos culturales y sensibilizarlos para que participen en los consejos escolares.  

Seguidamente, pasamos a analizar otro factor destacado en la generación de 

procesos innovadores, el profesorado. Para abordarlo, nos hemos centrado en tres 

aspectos que resultan indispensables para que un profesor procure desarrollar un 

enfoque intercultural en su tarea. Estos tres factores son la formación, la ideología y las 

actitudes del docente.  

En relación a la formación, he podido apreciar a lo largo de todas mis prácticas 

profesionales que los profesores, en su mayoría, carecen de formación específica para 

atender a la diversidad dentro del aula y adaptarse a las necesidades de un grupo en 

concreto: 
La enseñanza lo mismo que otras profesiones, consiste en tomar decisiones para 
intervenir en situaciones prácticas, ayudándose de una gama de conocimientos que 
fundamentan esa capacidad de intervención que forma la profesionalidad docente. 
(Gimeno 1982: 77-99) 
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Los futuros docentes deberían salir capacitados para abordar las situaciones que 

presentan los contextos escolares en el que van a desarrollar sus prácticas. Para ello, se 

requiere una renovación de los programas de formación docente. Los contenidos que un 

docente adquiere durante su etapa de formación inicial, deben tener presente la realidad 

demográfica, política y social en la que van a surtir efectos todos esos años de 

formación; y para ello, los planes de estudio de formación docente deben ir adaptándose 

según el perfil las nuevas sociedades para que los docentes puedan enfrentarse a las 

aulas sin problemas. Sin olvidar, que la formación de cualquier docente no termina una 

vez finalizados sus estudios: la tarea del docente requiere una renovación permanente de 

su formación durante toda su etapa profesional para afrontar nuevos retos dentro del 

aula. Atender a la diversidad no es una opción y, por lo tanto, todo aquel que vaya a 

ejercer como docente, necesita sobre todo una formación práctica aplicable en un aula 

real.  

Para tratar el factor ideológico, nos vamos a centrar en el análisis realizado por 

Essomba (2006: 15) en el que nos explica el comportamiento profesional de los 

docentes ante la innovación, en función de su posicionamiento subjetivo en un cruce 

entre dos grandes dimensiones dentro de un contexto de interacción: 

- Dimensión intrapsicológica: concibe al docente como un sujeto que posee una 

visión subjetiva del mundo, con unos principios y valores propios que influyen 

de forma decisiva la planificación de los programas y sus actitudes con el 

alumnado, y las relaciones con el resto de la comunidad educativa. En definitiva, 

es una dimensión que gira en torno a la ideología del docente. 

- Dimensión interpsicológica: parte de las interacciones y el intercambio de 

opiniones con el resto de sus compañeros de trabajo, a la hora de realizar sus 

programaciones y esta actitud se ve reflejada además en su comportamiento con 

el alumnado. Construyen una cultura escolar y profesional a partir de unos 

valores y símbolos compartidos por la comunidad educativa, aportando 

uniformidad e identidad a la institución. 

 

En definitiva, somos conscientes de que la ideología influye de forma decisiva en 

las actitudes de los docentes, pero es recomendable que la comunidad educativa acuerde 

una filosofía común de trabajo que caracterice a la institución educativa. Esta filosofía 

debe ser el resultado de un acuerdo entre todos que asegure el enriquecimiento de los 
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miembros de la comunidad con las aportaciones de los compañeros y, de esta manera, 

evitar la adopción de posibles actitudes perjudiciales para la práctica intercultural. Se 

trata de crear espacios dispuestos a ampliar sus horizontes.  

Para terminar, vamos a considerar un último factor, que entendemos que es 

relevante para llevar a cabo un proyecto de innovación educativa, el currículum. 

Entendemos por currículum oficial la selección general de los objetivos, contenidos, 

competencias básicas, métodos pedagógicos y criterios de evaluación propios de una 

etapa educativa concreta, y que debe servir de orientación a los docentes en la 

elaboración de sus programaciones específicas, que incluyan todos aquellos valores y 

adaptaciones curriculares necesarias para cubrir las necesidades definidas por un grupo 

en particular. Como defiende Xavier Besalú (en Essomba 2006: 91), el currículum no 

puede olvidar la comunidad educativa a la que se dirige para que sus premisas sean 

justas y realistas para todos, sin hacer ningún tipo de exclusión entre el alumnado: 
Debe ser pensado y proyectado como una oferta cultural válida para todos, 
aceptando a los alumnos y alumnas, a cada uno de ellos, tal como son, sin filtros ni 
obstáculos de ningún tipo. La pretensión de someterlos a un patrón académico 
cultural o de seleccionarlos y clasificarlos de acuerdo con sus posibilidades 
individuales de adaptarse a aquel patrón es contraria al derecho de toda persona a 
beneficiarse de la escolaridad obligatoria. (Xavier Besalú, en Essomba 2006: 91) 

 

El currículum oficial no puede considerarse como un currículum real aplicable a 

cualquier contexto escolar porque es ajeno a las circunstancias de cada contexto 

educativo y, por lo tanto, no puede abordar las peculiaridades y la diversidad que 

caracterizan a cada centro. Por esta razón, hemos considerado necesaria la distinción 

entre currículum oficial y currículum real. El currículum real está condicionado por el 

contexto en el que se desarrolla la acción educativa, de ahí que cada centro sea 

responsable de crear su propio modelo según sus necesidades y que plasme la filosofía 

educativa acordada en consenso.  

Sin embargo, consideramos oportunas unas políticas curriculares que acepten la 

diversidad cultural como la realidad que es, apostando por un currículum intercultural, 

que respete y valore las diferentes culturas no solo en momentos específicos (fiestas, 

semanas puntuales, celebraciones, etc.) como se aprecia en muchas ocasiones.  

Se necesita un currículum oficial que esté dispuesto a apostar por un enfoque 

interdisciplinar que permita a los docentes incluir estos contenidos interculturales en 

cualquier proyecto que se lleve a cabo dentro del aula. Besalú (2006: 92) manifiesta que 
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trabajar contenidos propios de la interculturalidad en momentos específicos provoca una 

distancia cultural ya que no se trata con la normalidad con la que se tratan el resto de 

contenidos y se trata de que vivan la interculturalidad como un contenido más del 

currículum. En último lugar, requerimos políticas curriculares que apoyen todos 

aquellos proyectos innovadores que tienen como objetivo mejorar la calidad educativa 

de los centros.  

Para concluir con este capítulo, no nos cabe ninguna duda de que la realidad 

demográfica española está en continuo cambio, como consecuencia de los constantes 

movimientos migratorios, y este es un hecho que hay que aceptar. La sociedad es cada 

vez más pluricultural y por ello, necesitamos un esfuerzo por parte de todos los 

miembros de la comunidad educativa para lograr convivir en igualdad de condiciones.  
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2. ANÁLISIS DE NECESIDADES SEGÚN EL MARCO LEGAL 

La integración implica la puesta en marcha de actividades educativas que enfatizan las 

potencialidades y nos los aspectos diferenciales de los alumnos. 

  

(Miguel Ángel Essomba4) 
 

En el primer capítulo, hemos expuesto los principios de la escuela inclusiva y 

estudiado todos aquellos factores de los que depende la consecución de estos principios. 

En este capítulo, pretendemos demostrar que existen necesidades educativas básicas 

comunes a los dos tipos de enseñanza a los que nos enfrentamos: la Educación  

Secundaria Obligatoria en el área de Lengua Castellana y Literatura y la Enseñanza del 

Español como Lengua Extranjera.  

La lectura y la escritura no son habilidades innatas ni para los alumnos nativos ni 

para los alumnos inmigrantes y constituyen destrezas que se aprenden y se desarrollan a 

lo largo de toda la vida del estudiante. Nos encontramos ante dos áreas que deben ser 

trabajadas tanto con estudiantes nativos como con inmigrantes.  

Para apoyar nuestra idea, nos hemos propuesto analizar el tratamiento de estas dos 

destrezas en los documentos oficiales que rigen los dos modelos de enseñanza y 

demostrar que estas dos destrezas constituyen gran parte de los objetivos y los 

contenidos que aparecen en los tres documentos.  

 

2.1 LA ESCRITURA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

El Real Decreto 74/2007, de 14 de junio es el documento oficial por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria 

Obligatoria. El primer principio pedagógico que recoge este documento afirma lo 

siguiente: 

                                                                 
4 Miguel Ángel Essomba (2006): Liderar escuelas interculturales e inclusivas. Equipos directivos y 

profesorado ante la diversidad cultural y la inmigración, Barcelona. p. 89 
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 Los centros docentes elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa desde 
la consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a 
la educación común. Asimismo arbitrarán métodos que tengan en cuenta los 
diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos y las alumnas que favorezcan la 
capacidad de aprender por sí mismo y promuevan el trabajo en equipo.  

 

Principio que queda respaldado a su vez por los principios que recoge la Ley 
Orgánica de 2/2006 de 3 de Mayo de la Educación: 

 

a) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus 
condiciones y circunstancias. 

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión 
educativa y la no discriminación y actúe como elemento compensador de las 
desigualdades culturales, económicas y sociales […] 

c) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, 
intereses, expectativas y necesidades del alumno, así como los cambios que 
experimente el alumnado y la sociedad.  

 

Sin embargo, a pesar de que en 2013 tuvo lugar una reforma educativa con la 

publicación de la nueva Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa, no encontramos ningún cambio significativo que apueste por mejoras 

en los programas de integración del alumno inmigrante. 

Así pues, empezamos revisando la alusión que hace el Decreto 74/2007 sobre la 

destreza escrita puesto que es nuestra destreza central de estudio. En el apartado de 

“Enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura”, se señalan varios objetivos dedicados 

al desarrollo de la escritura en el aula de Educación Secundaria. 

[…] 

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 

[…] 

6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y 
procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

[…] 

11. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas 
del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar 
con adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

[…] 
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Así pues, se aprecia de forma explícita que el desarrollo de la destreza escrita está 

presente entre los objetivos expuestos en el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria. Al abordar estos objetivos comprendemos, que los estudiantes a lo largo de 

esta etapa tomarán contacto con diferentes tipos de textos, tanto académicos como 

literarios, que les servirán de guía en la producción de sus propios textos.  

Seguidamente, llegamos al apartado de los contenidos, y vemos que el Decreto 

74/2007 continúa haciendo alusión al desarrollo de la escritura. Los contenidos vienen 

agrupados por bloques; la escritura vendría en el bloque 2 “Leer y escribir”, y a su vez 

en el subapartado “Composición de textos escritos”, que se centra exclusivamente en la 

descripción de todos los contenidos relacionados con la escritura:  

 Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en 
ámbitos próximos a la experiencia del alumnado, como cartas, notas y avisos. 

 Manipulación y producción de diversos textos con arreglo a las convenciones 
textuales de los medios de comunicación y de otros textos de la cultura de masa 
explorando así sus posibilidades expresivas y comunicativas. 

 Composición de textos propios de los medios de comunicación, especialmente 
noticias, destinados a un soporte impreso digital. 

 Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito académico, 
especialmente resúmenes, exposiciones sencillas, glosarios y conclusiones sobre 
tareas y aprendizajes efectuados. 

  Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, 
como forma de comunicar experiencias, ideas, opiniones y conocimientos 
propios, evitando el uso discriminatorio del lenguaje y como forma de regular la 
conducta. 

 Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel 
como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

 

Finalmente, se hace referencia a la escritura en los Criterios de Evaluación 

establecidos en el currículo. Vemos que uno de estos criterios está reservado 

exclusivamente para evaluar si los alumnos han desarrollado las siguientes capacidades: 

 Redactar los textos con una organización clara, enlazando las oraciones en una 
secuencia línea cohesionada. 

 Planificar los textos y revisarlos realizando sucesivas versiones hasta llegar a un 
texto definitivo adecuado por su formato y su registro. 

 Narrar y comentar con claridad experiencias y hechos próximos a su entorno 
social y cultural en textos del ámbito personal, como las cartas personales. 

 Componer textos propios del ámbito público, especialmente normas, 
instrucciones y avisos, de acuerdo con las convenciones de estos géneros. 

 Redactar noticias organizando la información de forma jerárquica. 
 Resumir narraciones y exposiciones sencillas reconstruyendo los elementos 

básicos del texto original. 
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 Componer textos expositivos propios del ámbito académico como exposiciones 
sencillas, glosarios y conclusiones sobre tareas y aprendizajes realizados. 

 Adecuarse a las características de los textos que deben producir (elección de la 
perspectiva, coherencia en el uso de los tiempos verbales, uso adecuado de la 
mención y la adjetivación, marcas del diálogo, orden y claridad en la exposición 
de ideas, etc.) según el tipo de texto de que se trate. 

 Utilizar alternativas que eviten, en las producciones propias, el uso de 
expresiones que denote prejuicios o algún tipo de discriminación. 

 Presentar correctamente textos escritos tanto en soporte papel como digital, 
respetando las normas ortográficas y tipográficas. 
 

Todo lo anteriormente seleccionado son referencias que hace el currículo de 

forma explícita al desarrollo de la escritura. No obstante, en dicho documento también 

es posible encontrar otras alusiones implícitas a la escritura como en el bloque 4 

“Conocimiento de la lengua” en el que se recoge lo siguiente: 

Las actividades de la materia parten del texto y, han de servir como instrumento 
para desarrollar de manera coherente los otros tres. Para ello, se utilizarán como 
recurso didáctico textos reales de todo tipo para su composición y análisis y para 
que sirvan de modelo en las producciones de los propios alumnos. 

 

2.2 LA ESCRITURA SEGÚN EL MCER  

La publicación del Marco común europeo de referencia para las lenguas: 

aprendizaje, enseñanza, evaluación (MCER), elaborado por el Consejo de Europa en 

2001, supuso un asentamiento de las bases de la política lingüística europea en lo 

referido a la enseñanza de lenguas extranjeras. Razón por la cual todo profesor que se 

enfrente a la enseñanza de español en cualquier tipo de contexto, no puede mantenerse 

ajeno al contenido de dicho documento. 

 El MCER hace alusión al desarrollo de la expresión escrita integrándola dentro de 

las actividades comunicativas de la lengua y sus estrategias. En concreto, en el apartado 

4.4.1 Actividades y estrategias de expresión. A la hora de organizar estas actividades, 

establece una diferencia entre actividades expresión escrita y actividades de interacción 

escrita: 
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ACTIVIDADES                                  
DE EXPRESIÓN ESCRITA 

ACTIVIDADES                                         
DE INTERACCIÓN ESCRITA 

 

–Completar formularios y cuestionarios; 

–Escribir artículos para revistas, periódicos, 
boletines informativos, etc.; 

–Producir carteles para exponer; 

-Escribir informes, memorandos, etc.; 

–Tomar notas para usarlas como  

referencias futuras; 

–Tomar mensajes al dictado, etc.; 

–Escribir de forma creativa e imaginativa; 

–Escribir cartas personales o de negocios, 
etc. 

 

–Pasar e intercambiar notas, memorandos, etc. 
cuando la interacción hablada resulta imposible 
e inapropiada; 

–Correspondencia por carta, fax, correo 
electrónico, etc.; 

–Negociar el texto de acuerdos, contratos, 
comunicados, etc. volviendo a formular e 
intercambiando borradores, modificaciones, 
correcciones de pruebas, etc.; 

–Participación en conferencias por ordenador, 
conectados o no a Internet. 

 

Además, el MCER ofrece escalas ilustrativas para la expresión escrita en general, 

la escritura creativa, informes y redacciones, interacción escrita en general, escribir 

cartas, notas, mensajes y formularios. Nosotros nos vamos a centrar en los niveles B1-

B2 que son los que nos interesan para nuestra propuesta. 

En cuanto a la expresión escrita en general, en el MCER se afirma que un alumno 

con nivel B2 es capaz de escribir textos claros y detallados sobre diversos temas que 

estén relacionados con su especialidad, sintetizando y evaluando información y 

argumentos procedentes de varias fuentes. Mientras que los alumnos con un nivel B1 

escriben textos sencillos y cohesionados sobre una serie de temas cotidianos dentro de 

su campo de interés enlazando una serie de distintos elementos breves en una secuencia 

línea. 

A continuación, el MCER introduce el concepto de “escritura creativa”, aspecto a 

valorar, ya que el PCIC no hace referencia expresa en ninguno de sus apartados a este 

tipo de escritura.  
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B1  
Escribe descripciones claras y detalladas de hechos y experiencias reales o 
imaginarias en textos claros y estructurados, marcando la relación existente en las 
ideas y siguiendo las normas establecidas del género literario elegido. 
 
 
Escribe descripciones claras y detalladas sobre una variedad de temas 
relacionados con su especialidad. Sabe escribir una reseña de una película, de un 
libro o de una obra de teatro. 
 

B2  
Escribe descripciones sencillas y detalladas sobre una serie de temas cotidianos 
dentro de su especialidad.  
Escribe relaciones de experiencias describiendo sentimientos y reacciones en 
textos sencillos estructurados. 
Es capaz de escribir una descripción de un hecho determinado, un viaje reciente, 
real o imaginado. 
Puede narrar una historia. 
 

 

Sobre la interacción escrita, las escalas ilustrativas señalan que un estudiante con 

un nivel B1 es capaz de transmitir información e ideas sobre temas tanto abstractos 

como concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas o los explica con 

razonable precisión y, con un B2 expresa noticias y puntos de vista con eficacia y 

además, los relaciona con los puntos de vista de otras personas  

2.3 LA ESCRITURA SEGÚN EL PLAN CURRICULAR INSTITUTO CERVANTES 

Las referencias a la destreza escrita son frecuentes en el PCIC. Ya en los objetivos 

se afirma que el desarrollo de esta destreza será esencial para que los estudiantes 

adquieran la competencia comunicativa. En nuestro trabajo nos vamos a centrar en el 

análisis de los niveles B1 y B2, puesto que presuponemos que los alumnos han podido 

desarrollar los conocimientos propios de este nivel en las aulas de inmersión y es a 

partir de un nivel B1 cuando los estudiantes empiezan a producir textos más complejos. 

Los objetivos referidos a la destreza escrita en estos niveles, según el PCIC son los 

siguientes: 

 Desenvolverse con textos orales y escritos sobre temas relacionados con sus 
intereses, con sus gustos y preferencias y con su campo de especialidad. 
 
- Reconocer las convenciones del género conocidas (mediante transferencia de 
conocimiento de otras lenguas y culturas) e identificar aquellas que son 
idiosincrásicas de la cultura hispana. 
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- Transferir la información que transmite el texto: las ideas principales y las 
secundarias, así como las relaciones jerárquicas que se establecen entre ellas. 

 
- Emitir juicios de valor en relación con los textos orales o escritos con los que se 
desenvuelve. 

 

Los alumnos que alcanzan un nivel B1 

[…] 

- Son capaces de enfrentarse a textos auténticos producidos por hablantes nativos, en un nivel 
de lengua estándar; 

- Se desenvuelven bien con catálogos y documentos oficiales breves y pueden procesar textos 
algo más largos y complejos siempre que traten temas cotidianos, de su interés personal o de 
su especialidad; 

- Son capaces de extraer de los textos información concreta, incluso de carácter técnico si esta 
es sencilla y familiar y de identificar la idea general así como algunos detalles específicos; 

- Pueden utilizar la información procedente de diferentes partes del texto para realizar una 
tarea concreta y hacer resúmenes sencillos, manejando incluso diversas fuentes para 
transmitir el contenido global a otra persona; 
[…] 

 

Los alumnos que alcanzan un nivel B2 

[…] 

- Pueden enfrentarse a cualquier tipo de texto que trate tanto temas concretos como 
abstractos, incluyendo debates técnicos dentro de su especialidad; 

- Se enfrentan a artículos, informes, noticias, entrevistas, documentales y debates sobre temas 
actuales en los que se adoptan posturas y puntos de vista concretos;  

- Manejan sin problemas documentación especializada dentro de su campo de interés, e 
incluso fuera de él siempre que puedan servirse de la ayuda de un diccionario; 
[…] 

 

En el apartado “Géneros discursivos y productos textuales. Inventario B1-B2”, 

el PCIC presenta una selección de los géneros discursivos y sus manifestaciones 

textuales en función a lo establecido en el Marco Común Europeo de Referencia para 

las Lenguas (MCER 2001). 
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B1 B2 
Géneros de transmisión escrita Géneros de transmisión escrita 

 

[…] 

 Adivinanzas 
 Anécdotas 
 Anuncios publicitarios: en vallas, 

prensa escrita, propaganda... 
 Biografías 
 Cartas al director: en periódicos, 

revistas… 
 Cartas, faxes, mensajes electrónicos  

o Formales: formularios, 
pedidos, confirmaciones, 
reclamaciones, solicitud de 
trabajo... 
 

o Personales: agradecimiento, 
excusa, invitación, 
experiencias, puntos de vista...       

 Catálogos 
 Cuentos 
 Cuestionarios 
 Diarios 
 Diccionarios y tesauros 
 Entrevistas en periódicos y revistas 
 Folletos, hojas o manuales de 

instrucciones 
 Guías de viaje 
 Informes 
 Instrucciones 
 Mensajes breves en foros virtuales, 

blogs (bitácoras) 
 Notas y mensajes 
 Noticias (periódicos, revistas…) 
 Poemas 
 Prospectos 
 Recetas de cocina 
 Tiras cómicas y cómics 

[…] 

 Actas 
 Anuncios publicitarios: en vallas, 

prensa escrita, propaganda... 
 Artículos de opinión 
 Biografías 
 Cartas al director: en periódicos, 

revistas… 
 Cartas, faxes, mensajes electrónicos  

o Formales: formularios, 
pedidos, confirmaciones, 
reclamaciones, solicitud de 
trabajo... 

o Personales: agradecimiento, 
excusa, invitación, 
experiencias, puntos de 
vista... 

 Chistes 
 Cuentos 
 Cuestionarios 
 Editoriales (periódicos, revistas…) 
 Guías de viaje 
 Informes 
 Instrucciones 
 Libros de texto 
 Memorandos 
 Mensajes breves en foros virtuales, 

blogs (bitácoras) 
 Novelas 
 Obras de teatro 
 Poemas 
 Recetas de cocina 
 Reseñas (periódicos, revistas…) 
 Tiras cómicas y cómics 
 Trabajos escolares y académicos 

 

Una vez analizados estos tres documentos, podemos afirmar que existen objetivos 

y contenidos comunes y, que existe una estrecha relación en su contenido. Esto nos 

facilitará la tarea de diseñar un programa que se adecue a las características de los dos 

tipos de alumnado, con unas actividades que respondan a las necesidades comunes de 

ambos. 
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3. DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN ESCRITA 

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

No escribimos porque nos cuesta hacerlo y nos cuesta hacerlo porque escribimos poco. 

(Daniel Cassany 5) 

Si preguntásemos a los estudiantes de secundaria por el placer de escribir, 

posiblemente, se sorprenderían ante la asociación que les planteamos entre placer y 

escritura. La mayoría concibe la escritura como una tarea mecánica de reproducción de 

enunciados previamente emitidos por el profesor o manuales y que no requiere de 

ningún tipo de reflexión.  

Esta concepción tan negativa del proceso de escritura se debe a que la escritura 

escolar no se centra en adquirir y desarrollar las habilidades necesarias para redactar 

escritos de forma adecuada, coherente y correcta con finalidades variadas, relacionados 

con los intereses de alumno y el contexto en el que se encuentra. Según Maite Ruiz 

Flores (2009: 15-16), aunque en la escuela el alumno escribe aparentemente todo el 

día, muchas de esas prácticas no constituyen verdadera escritura. La mayoría de las 

tareas de escritura solicitadas por parte del profesor se alejan muy poco de la copia o 

reproducción de textos orales a escritos. Son normalmente tareas que no requieren de un 

dominio de conocimientos lingüísticos o discursivos precisos para que un texto adquiera 

sus propiedades: adecuación, coherencia, corrección, cohesión, presentación y 

estilística.  

También en el aprendizaje del resto de asignaturas, se requiere el dominio de la 

destreza escrita, puesto que el estudiante necesita resumir, contestar preguntas, redactar 

exámenes y trabajos, etc. Por lo tanto, no podemos olvidar el carácter interdisciplinar de 

nuestra área de estudio. Si la lengua sirve para aprender otras asignaturas, hay que 

priorizar en un principio aquellos contenidos instrumentales y básicos que les serán de 

                                                                 
5 D. Cassany (2005): La cocina de la escritura, Barcelona, p. 57 
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gran ayuda para evitar posibles dificultades en el aprendizaje de otras materias. Es decir, 

procuraremos de un enfoque instrumental y globalizador que consistirá en fijar como 

objetivo principal de nuestras tareas, el uso funcional de la lengua, sirviéndonos de la 

literatura para que nuestros alumnos adquieran las bases de la expresión escrita. 

Entendemos por uso funcional de la lengua, aquel que sirve para representar el mundo 

desde un punto de vista objetivo, mientras que el uso no funcional atiende a aspectos 

más subjetivos procurados para desarrollar las relaciones interpersonales, la autoestima 

y el auto concepto. 

Conscientes de estos problemas, tratamos de abordar la escritura en el aula desde 

una perspectiva de trabajo mucho más personal y creativa, que permita a nuestros 

estudiantes transmitir y comunicar sensaciones a través de sus escritos y que así, 

desarrollen técnicas de composición de textos y afiancen sus conocimientos lingüísticos 

en la expresión escrita. 

Teniendo en cuenta el objetivo, los receptores de los escritos y el contexto en el 

que se desarrolla la escritura, encontramos en Cassany (1993: 17, Sebranek, Meyer y 

Kemper, 1989) una clasificación de los diferentes tipos de escritura:  

 CARACTERÍSTICA FORMA 

P 

E 

R 

S 

O 

N 

A 

L 

Objetivo básico: explorar intereses personales. 

Audiencia: el autor 

Base para todo tipo de escritura 

Tiene flujo libre 

Fomenta la fluidez de la prosa y el hábito de 
escribir 

Facilita el pensamiento 

Diarios personales, cuadernos de viaje y de 
trabajo, ensayos informales y narrativos, 
escribir a chorro, torbellino de ideas, 
ideogramas, recuerdos dietarios, listas, 
agendas 

F 

U 

N 

C 

I 

O 

N 

Objetivo básico: comunicar, infomar, 
estandarizar la comunicación. 

Audiencia: otras personas. 

Es altamente estandarizada  

Sigue fórmulas convencionales. 

Ámbitos laboral y social. 

Correspondencia comercial, administrativa y 
de sociedad 

Cartas      

Contratos       

Resúmenes  

Memorias 

Solicitudes 

Invitaciones 
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A 

L 

Felicitaciones 

Facturas 

C 

R 

E 

A 

T 

I 

V 

A 

Objetivo básico: satisfacer las necesidades de 
inventar y crear 

Audiencia: el autor y otras personas 

Expresión de sensaciones y opiniones privadas 

Busca pasarlo bien e inspirarse 

Conduce a la proyección  

Experimental  

Atención especial al lenguaje 

Poemas     ensayos  

Ensayos     cartas 

Mitos      canciones 

Comedias     chistes 

Cuentos     parodias 

Anécdotas 

Gags  

Novelas  

E 

X 

P 

O 

S 

I 

T 

I 

V 

A 

Objetivo básico: explorar y presentar 
información. 

Audiencia: el autor y otras personas 

Basado en hechos objetivos 

Ámbitos académico y laboral 

Informa, describa y explica 

Sigue modelos estructurales  

Busca claridad 

Informes    normativa 

Exámenes   instrucciones 

Cartas 

Ensayos 

Manuales 

Periodismo 

Literatura científica 

Noticias 

Novelas 

Entrevistas 

P 

E 

R 

S 

U 

A 

S 

I 

V 

A 

Objetivo básico: influir y modificar opiniones 

Audiencia: otras personas 

Pone énfasis en el intelecto y/o las emociones 

Ámbito académico, laboral y político 

Puede tener estructuras definidas 

Real o imaginado 

Editoriales  anuncios 

Cartas    eslóganes 

Panfletos  peticiones 

Ensayos 

Publicidad 

Literatura científica 

Artículos de opinión 

FUENTE: D. Cassany (1993): La cocina de la escritura, Barcelona, p. 17 
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En nuestra propuesta, nos vamos a centrar en la escritura creativa, puesto que el 

principal objetivo es estimular y motivar a nuestros alumnos para que conciban la 

escritura como una herramienta de autor que les permite expresar sensaciones, 

inspirándose de modelos imprescindibles de la literatura.  

Consideramos la escritura como un medio de expresión que requiere de unos 

conocimientos lingüísticos y textuales y que nos permite opinar, reflexionar y expresar 

sensaciones y conocimientos de cualquier materia. 

3.2 ENFOQUES DIDÁCTICOS DE LA ESCRITURA 

La creatividad aplicada en el ámbito educativo constituye un poderoso factor de 

motivación que logra que el estudiante se interese por lo que está haciendo. 

(Isabel Iglesias Casal6)  

El objetivo principal de este epígrafe, es proporcionar a los docentes una 

formación específica sobre los procesos de redacción y sobre su oportuna evaluación. A 

continuación, se estudiarán las doctrinas de los principales enfoques didácticos de la 

escritura, ateniéndonos a la clasificación elaborada por Cassany (1994: 272-273) y a 

partir de esta clasificación veremos cuál se adecua más a nuestras exigencias: 

- Enfoque gramatical: centrado exclusivamente en la gramática y la 

normativa. Se ocupa únicamente al uso de la lengua estándar y su fuente 

principal de aprendizaje son las reglas gramaticales: ortografía, 

morfosintaxis y léxico. En cuanto a la metodología, podemos decir que se 

limita a la explicación de la regla gramatical poniendo algunos ejemplos y 

alguna práctica muy mecánica que no requiere ningún tipo de reflexión al 

alumno. En el caso de que se realicen redacciones, solo se harán 

correcciones de tipo gramatical y concede ninguna importancia a los 

aspectos pragmáticos y comunicativos de la lengua. Algunos ejemplos de 

ejercicios son dictados, transformar frases o rellenar huecos. 

- Enfoque funcional: énfasis en la comunicación y en el uso de la lengua, 

trabajando diversidad de variedad y registros. Selecciona los textos que se 

                                                                 
6 Isabel Iglesias Casal (2010):  Construir (se) con la palabra: textos y pretextos para la escritura 

creativa. Actas del XXI Congreso Internacional de ASELE: Del texto a la lengua: la aplicación de los 
textos a la enseñanza-aprendizaje del español L2-LE. Salamanca. 

 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/21/21_0439.pdf
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/21/21_0439.pdf
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van a trabajar en función de las necesidades del aprendiz y procura abarcar 

diferentes tipos de texto: descripción, narración, exposición, cartas, diálogos, 

etc. Antes de realizar cualquier práctica de escritura se realiza una lectura 

comprensiva de los diferentes tipos de texto que les permitirá analizar los 

diferentes modelos. Una vez están familiarizados con los modelos, pasan a 

ejecutar prácticas comunicativas con correcciones que van más allá de los 

errores meramente gramaticales. Las tareas que predominan en este enfoque 

son: leer, rehacer, transformar, completar, crear textos de todo tipo, etc.  

- Enfoque procesual: este enfoque da importancia al proceso de composición 

de los textos y las características y necesidades de los alumnos. Se llevan a 

cabo procesos cognitivos que ayudan a generar ideas, formular objetivos, 

organizar ideas, redactar, revisar, evaluar, etc. A partir de estos procesos se 

diseñan diferentes tareas que ayudan al estudiante a hacer esquemas, buscar 

ideas, redactar y en definitiva componer textos. Para dar más importancia al 

proceso, a la hora de evaluar las composiciones se tienen en cuenta todas las 

revisiones, borradores y tareas llevadas a cabo con anterioridad al texto final. 

El profesor es un mero asesor en la producción de los textos de sus 

estudiantes. La creatividad es el punto fuerte de las tareas predominantes de 

este enfoque: torbellino de ideas, esquemas, borradores, escritura libre, 

valorar textos propios, analogías, etc.  

- Enfoque del contenido: se centra en el contenido de los textos, trabajando la 

escritura a través de la transversalidad de sus temas y se puede llevar a cabo 

en cualquiera de las materias: Sociales, Ciencias, etc. También se ayuda de 

procesos cognitivos para generar ideas y crear debates pero vemos que la 

tipología de textos es más reducida ya que suele trabajar textos de tipo 

académico. La metodología se basaría en la recogida de información: 

(lectura, comprensión oral, imágenes…), procesamiento (esquemas, 

resúmenes,…) y finalmente la producción de los textos: trabajos, informes, 

artículos, comentarios, etc.  

En nuestra propuesta, nos decantaremos por los enfoques funcional y procesual 

dado que ambos recogen dos de los principios básicos que persigue nuestra propuesta.  

1. Importancia de la comunicación en el uso de la lengua. 
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2. Composición de textos como proceso clave para adquirir las cualidades del 

lenguaje literario. Las actividades propias de este enfoque como ya hemos visto, son de 

tipo creativo y apoyamos firmemente la eficacia de este tipo de tareas, pues estimulan el 

aprendizaje de nuestros estudiantes. Tal como afirma Isabel Iglesias (2010:5) Resolver 

tareas con creatividad incentiva la perseverancia y la constancia; estimula el criterio 

personal y aumenta la autoestima.  

3.3 EVALUACIÓN DE LA ESCRITURA 

Para abordar este capítulo, hemos tomado como referente la obra de Maite Ruiz 

Flores (2009): Evaluación de la lengua escrita y dependencia de lo literal, puesto que 

constituye un estudio muy detallado sobre todos los aspectos que influyen y que deben 

ser considerados en la evaluación de la expresión escritura. 

Es habitual encontrarnos con carencias en la formación específica de didáctica 

general de la expresión escrita por parte de los docentes, lo que provoca que intenten 

establecer su propia metodología de trabajo y sus propios criterios de evaluación. A este 

fenómeno Ruiz Flores lo denomina autodidactismo y lo que ocurre en muchas 

ocasiones es que la postura escogida no siempre es la más adecuada y además, puede 

provocar inseguridad, ya que no se aplican modelos previamente establecidos y 

dominados con cierta soltura por el profesor. Esta autora recoge diferentes tendencias de 

corrección de una investigación exhaustiva llevada a cabo por Arthur Aplebee (1981) 

sobre la forma en la que corregían los profesores norteamericanos los escritos de sus 

estudiantes y una aportación a esta investigación por parte de María Teresa Serafini 

(1989) en su obra Cómo redactar un tema: 

- Tendencia relativa: se limita a justificar la nota con marcas que son relativas 

al criterio del profesor y al valor que este quiere otorgarle pero en realidad, 

el alumno no recibe un feedback provechoso de esas correcciones. 

- Tendencia resolutiva: su principal meta es que los estudiantes puedan 

corregir el texto y que quede libre de cualquier error. Para ello, el profesor 

les indica la solución correcta en los márgenes o sustituyéndolo directamente 

por la expresión correcta. 

Podemos apreciar que las dos tendencias anteriores no prestan atención al 

proceso, lo único que enfatizan es el error y su corrección. 
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- Tendencia clasificatoria: describe el fallo del alumno, pero no le da nunca la 

solución. Es muy importante describir de forma clara el fallo para que sea él 

mismo el que encuentre la solución. Con esta tendencia se puede conseguir 

la autorregulación del aprendizaje por parte del alumno. 

3.3.1 CONCEPCIÓN DEL ERROR  

Los errores lingüísticos de los niños y niñas son parte del proceso de 

aprendizaje. 

(Grupo Eleuterio Quintanilla7) 

Con el paso de los años, la preocupación por mejorar las prácticas de corrección 

por parte de los docentes e investigadores ha sido cada vez mayor y ha determinado de 

alguna forma dos concepciones claramente diferenciadas sobre el error: 

a) Concepción conductista: tienen una valoración negativa sobre el error y 

presupone que el error tiene unas consecuencias negativas sobre el aprendiz y por 

lo tanto, es necesario corregirlo de forma inmediata para evitar que se produzca 

fijación. Esta concepción coincide con el modelo más tradicional y son pocos los 

docentes que lo respaldan en la actualidad. 

b) Concepción cognitiva: lo asumen como un estadio en el proceso de aprendizaje 

por el que todos los aprendices tienen que pasar y permite de alguna manera, 

reconstruir los procesos de aprendizaje. 

Estas dos concepciones han repercutido directamente en las prácticas educativas. 

Posiblemente esta última visión del error haya hecho reflexionar a muchos docentes a la 

hora de evaluar sus escritos; Desde nuestro punto de vista no consideramos el error en sí 

como algo positivo8, puesto que pretendemos que al final del proceso de aprendizaje 

nuestros alumnos no reflejen errores que son propios de su nivel. Sin embargo, 

pensamos que si el docente conoce las causas de estos errores, podrá facilitar a sus 

estudiantes las herramientas y la retroalimentación suficientes para corregir el error.  

 

                                                                 
7 Grupo Eleuterio Quintanilla (2012): www.equintanilla.com. Entre palabras y voces. Propuestas para la 

enseñanza de la lenguade instrucción desde un enfoque intercultural e inclusivo. 
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A continuación, se muestra una tabla elaborada a partir de la clasificación de los 

diferentes tipos de errores que nos plantea Ruiz Flores (2009). 

 

QUÉ ORIGINA EL ERROR 

 

CÓMO TRATARLO 

 

CÓMO PREVENIRLO 

Errores pragmáticos 

Planteamiento retórico 

erróneo 
1. Revisar y explicar. 

2. No corregir. 

3. Pedir al alumno 
que reescriba 
siguiendo las 
indicaciones de 
mejora. 

Utilizando una 
metodología que haga al 
alumno consciente de sus 
decisiones al escribir.  

Mandando ejercicios con 
objetivos claros. 

Falta de organización 

previa a la escritura 

1. Revisar y explicar. 

2. Pedir al alumno 
que reescriba. 

3. Corregir.  

Obligando al alumno a 
seguir un protocolo de 
toma de decisiones previo 
a la escritura. 

Errores de comprensión 

Errores de referencia 

(Interpretación errónea de la 
fuente o del estímulo de la 
escritura) 

Globales:  

1. Revisar y explicar. 

2. No corregir. 

3. Pedir al alumno 
que repita la tarea 
de redacción. 

Puntuales: corregir. 

Realizando ejercicios 
previos a la escritura que 
aseguren la comprensión. 

Proponiendo estímulos que 
contengan datos visuales. 

Dependencia de lo literal 

(no verifica la comprensión 
de datos) 

1. No corregir. 

2. Pedir al alumno 
que repita la tarea 
de redacción. 

 

Proponiendo estímulos 
motivadores, ejercicios a 
partir de diagramas o 
gráficos, resúmenes a 
partir de esquemas (sin 
tener delante el texto de 
referencia) 

Errores en el uso del código 

Dependencia de lo literal  

(Produce un texto ficticio, no 
redactado)  

 

  Total 

1. No corregir. 

 

 

2. Pedir al alumno 
que repita la tarea 

Proponiendo estímulos 
motivadores, ejercicios a 
partir de diagramas o 
gráficos, resúmenes a 
partir de esquemas (sin 
tener delante el texto de 
referencia)  
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  Parcial  

de redacción. 

3. Mandar al alumno 
que reescriba sus 
palabras con las 
del texto. 

Trabajando la comprensión 
en clase, ejercicios de 
transformaciones 
sintácticas. 

Equivocaciones 

(por problemas de atención o 
falta de hábitos de revisión) 

1. Corregir de 
manera formativa. 

2. Pedir al alumno 
que reescriba su 
redacción 
eliminando 
errores. 

Obligando al alumno a 
seguir un protocolo de 
revisión. 

Ofreciéndole herramientas 
de autoevaluación. 

Proponiendo estímulos 
motivadores. 

Fomentando la sensación 
de logro. 

Errores 

(por ignorancia lingüística: 
conocimiento insuficiente 
del código o de las 
convenciones de la escritura) 

1. Corregir de 
manera formativa. 

2. Proporcionar al 
alumno fuentes de 
consulta. 

3. Pedir al alumno 
que intente 
reescribir los 
errores de su texto. 

Trabajando en clase: 

1. Ejercicios previos a 
la escritura sobre 
aspectos formales 
(sintaxis, 
vocabulario, etc.) 

2. Ejercicios de 
reescritura de 
transformaciones 
sintácticas. 

Acostumbrando al 
alumno a utilizar 
fuentes de consulta, 
para hacerlo más 
autónomo. 

 

Retomamos el objetivo principal de este epígrafe para reafirmar la importancia de 

la formación específica del docente. Un profesor que carece de esta formación, tenderá 

a orientar sus prácticas de evaluación únicamente en torno al error lingüístico, dejando 

de lado el resto de aspectos que hemos analizado previamente.  
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PARTE II: PROPUESTA PRÁCTICA 

1. CONTEXTUALIZACIÓN 

Esta propuesta didáctica va dirigida a alumnos del primer ciclo de Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO) en concreto para el área de Lengua Castellana y 

Literatura. El taller ha sido diseñado teniendo en cuenta que contamos con un grupo 

constituido por alumnos nativos españoles y por alumnos inmigrantes cuya lengua 

materna es diferente al español. Nuestra propuesta nace con el principal objetivo de que 

los alumnos inmigrantes se integren en las aulas de referencia tras su paso por las de 

inmersión lingüística y alcancen los contenidos del currículo oficial con el resto de sus 

compañeros. Para hacer una selección justa de los objetivos, contenidos y la 

metodología que se van a desarrollar en el taller, hemos tomado como base las 

características y las necesidades del grupo, y a partir de ahí, hemos diseñado actividades 

y tareas personalizadas, de tal modo que fueran adecuados y accesibles para un grupo de 

estas características. 

 

2. PLANTEAMIENTO GENERAL DEL TALLER 

El programa está planteado como un taller de lectura y escritura semanal, 

obligatorio y complementario a la asignatura de Lengua Castellana y Literatura. Se 

llevará a cabo de forma paralela a los contenidos de la asignatura, reservándose una 

hora a la semana para trabajar las obras propuestas en el taller. 

 Nos vamos a centrar en contenidos de comprensión y expresión escrita. No 

obstante, existen tiempos del taller dedicados a la reflexión y puesta en común de ideas 

de los estudiantes que permitirán al alumno desarrollar contenidos propios de otras 

destrezas.  
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3. JUSTIFICACIÓN DEL TALLER 

El taller tiene carácter interdisciplinar ya que, como hemos dicho anteriormente, 

pretende mejorar la comprensión y la expresión escrita a través de una selección de 

textos literarios, adaptados en función a sus necesidades y de esta manera, acercar a 

nuestros estudiantes a obras relevantes de la literatura española e hispanoamericana.  

Pensamos que es conveniente diseñar tareas que requieran de unos procedimientos 

diferentes en cada taller para aumentar el interés y la motivación de los estudiantes con 

la variedad de cada tarea. Diseñar las mismas tareas para todos los talleres podría 

desmotivar a aquellos alumnos que encuentren más dificultades en el tipo de tareas 

seleccionadas. Con el fin de complacer a todos por igual, trataremos de innovar en las 

tareas de cada sesión, aunque resulta muy difícil acertar con el tipo de tareas que se 

proponen ante un grupo heterogéneo. También podemos servirnos de esta dificultad 

como una herramienta a nuestro favor y utilizarla para concienciarles de que todos no 

tenemos las mismas habilidades y que, por lo tanto, unos destacarán más en unas tareas 

que en otras, haciéndoles ver que el camino para mejorar y aprender reside en el 

esfuerzo y el compromiso que cualquier trabajo en equipo supone. Con esto, también 

queremos justificar la variedad en las obras seleccionadas con el fin de que tomen 

contacto con diferentes géneros de la literatura y sean ellos mismos los que puedan 

juzgar cuál o cuáles de los géneros vistos en el taller responden más a sus intereses. 

La elección de este planteamiento se fundamenta en las siguientes razones:  

a) La necesidad que muestran los estudiantes de secundaria y de este nivel en 

concreto, por mejorar la expresión escrita. Consideramos que la destreza escrita es 

una de las destrezas que se necesita trabajar de forma directa y dedicarle más 

tiempo en las aulas de secundaria. La mayoría de los estudiantes nativos presentan 

más dificultades para expresarse de forma escrita que de forma oral. Estamos de 

acuerdo en que dicha destreza no es una habilidad innata y por lo tanto, debemos 

diseñar tareas que tengan como objetivo principal el desarrollo de la misma. Esta 

característica es común a todos los estudiantes, ya sea en la primera lengua como 

en la segunda lengua.  

b) Por otro lado, antes de lanzarse a escribir, es necesario leer. Todo individuo 

dispuesto a escribir necesita tomar como referencia otros textos similares a los de 

su posterior producción. Además, la lectura es destreza crucial en el área de 
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Lengua Castellana y Literatura dentro del currículo de secundaria. Por lo tanto, 

nos encontramos ante dos destrezas importantes a trabajar, necesarias para cubrir 

las necesidades de nuestro grupo y que nos ayudará a que todos nuestros alumnos 

trabajen juntos dentro del aula. 

c)  La escritura creativa nos da la oportunidad de trabajar no solo saberes lingüísticos 

sino que permite que el estudiante active su competencia literaria para captar las 

cualidades estéticas del texto. Por lo tanto establecer una frontera entre lo literario 

y lo lingüístico nos resulta casi imposible.  

d) Otra razón por la que nos decantamos por la escritura creativa es la siguiente 

como afirma Isabel Iglesias Casal que las propuestas de escritura creativa 

brindan a los estudiantes un espacio para el trabajo colaborativo entre iguales 

(2010: 5). Tratamos de buscar tareas que permitan a los estudiantes interactuar y 

tomar decisiones dentro de un grupo en el que todos están en igualdad de 

condiciones. 

e) Por último, las obras seleccionadas poseen una temática variada que ayuda a 

reflexionar sobre la diversidad, la empatía, la tolerancia, el respeto, la cooperación 

y el racismo que es otro de los objetivos que persigue este taller.  

 

4. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE OBRAS 

El conjunto de obras seleccionadas para el taller, no ha sido el resultado de una 

elección al azar, sino basado en alguno de los siguientes criterios: 

a) Adecuación de la extensión del texto a las características del taller: se han 

escogido obras o fragmentos que no fueran demasiado extensas para que pudieran 

ser leídas en clase. 

b) Accesibilidad: se ha procurado elegir obras o fragmentos cuyo contenido y léxico 

no supusieran un gran reto de lectura a un estudiante de este nivel. No obstante, 

entendemos que la dificultad, en la mayoría de los casos, no reside en el contenido 

sino en la tarea encomendada al alumno. Por esta razón, las actividades propuestas 

para cada obra han sido diseñadas minuciosamente para que se adecuen al nivel y 

las características del grupo.  

Contar con una clase tan heterogénea supone un doble reto en la selección y 

adaptación de los fragmentos. De tal modo que para que estos fueran accesibles a 

todos los miembros del grupo, se han propuesto fragmentos con un nivel accesible 
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para los alumnos inmigrantes, buscando siempre un equilibrio para que no les 

resulten demasiado sencillos a los alumnos nativos. Además, se ha elaborado un 

breve glosario para aquellos fragmentos que contaban con un léxico más complejo. 

c) Calidad literaria: todos los textos cumplen con una gran calidad literaria y todos 

los autores elegidos son escritores con un importante papel dentro de la literatura 

española e hispanoamericana. 

d) Interés y valor de la temática de las obras: las obras seleccionadas contienen una 

carga cultural y temática muy acorde con los valores que se pretenden transmitir 

con este taller: empatía, diversidad, respeto, etc.  

5. PROGRAMA DEL TALLER 

- Mi imagen como escritor. Daniel Cassany. (1 sesión) 

- La Oveja Negra. Augusto Monterroso. (2 sesiones) 

- Historia de una escalera. Antonio Buero Vallejo. (3 sesiones) 

- Don Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes. (2 sesiones) 

- La novela gráfica a través de las wikis. Emigrantes. Shaun Tan y Barbara Fiore. 

(2 sesiones) 

6. CRONOGRAMA DE CADA SESIÓN 

Sesión 1: Mi imagen como escritor. Daniel Cassany. 

ACTIVIDAD DURACIÓN AGRUPAMIENTOS 

1. Pequeño coloquio a partir de la 

tabla propuesta por Daniel 

Cassany. 

30 minutos Gran grupo 

2. Reflexión personal por escrito. 30 minutos* Individual 

 
 

*Las tareas marcadas con un asterisco podrán terminarse en casa y se les dedicará el 

tiempo que cada estudiante precise para su realización. No obstante, no se recomienda 

que el alumno dedique más de una hora a las tareas de escritura. 
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Sesión 2: La oveja negra. Augusto Monterroso 

ACTIVIDAD DURACIÓN AGRUPAMIENTOS 

1. Autor y contexto histórico de 

la obra. 
15 minutos Gran grupo 

2. Lluvia de ideas a partir de la 

portada del libro. 
15 minutos Gran grupo 

3. Lectura y actividades de 

comprensión. 
30 minutos Gran grupo 

 

Sesión 3: La oveja negra. Augusto Monterroso 

ACTIVIDAD DURACIÓN AGRUPAMIENTOS 

4. Actividad de escritura 45 minutos Parejas 

5. Autoevaluación de nuestros 

escritos a partir de los baremos 

que aparecen en los criterios de 

evaluación. Retroalimentación 

tanto para el alumno como para 

el profesor. 

15 minutos Gran grupo 

 

Sesión 4 y 5: Historia de una escalera. Antonio Buero Vallejo 

ACTIVIDAD DURACIÓN AGRUPAMIENTOS 

1. Autor y contexto histórico de 

la obra. 
30 minutos Gran grupo 

2. Película. Historia de una 

escalera. Ignacio F. Iquino. 

https://www.youtube.com/watch?

60 minutos Gran grupo 

https://www.youtube.com/watch?v=lifxe2CiAvY
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v=lifxe2CiAvY  

3. Lectura y actividades de 

comprensión. 
30 minutos Gran grupo 

 

Sesión 6: Historia de una escalera. Antonio Buero Vallejo 

ACTIVIDAD DURACIÓN AGRUPAMIENTOS 

1. Actividad de escritura 45 minutos Parejas 

2. Autoevaluación de nuestros 

escritos a partir de los baremos 

que aparecen en los criterios de 

evaluación. Retroalimentación 

tanto para el alumno como para 

el profesor. 

15 minutos Gran grupo 

 

Sesión 7: Don Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes 

ACTIVIDAD DURACIÓN AGRUPAMIENTOS 

1. Autor y contexto histórico. 

2. Aproximación al texto a partir 

de imágenes. 

20 minutos. Gran grupo 

3. Lectura del fragmento y 

actividades de comprensión. 
40 minutos. Gran grupo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lifxe2CiAvY
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Sesión 8: Don Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes 

ACTIVIDAD DURACIÓN AGRUPAMIENTOS 

4. Actividad de escritura. 45 minutos. Parejas. 

5. Autoevaluación de nuestros 

escritos a partir de los baremos 

que aparecen en los criterios de 

evaluación. Retroalimentación 

tanto para el alumno como para 

el profesor. 

15 minutos. Gran grupo. 

 

Sesión 9: Emigrantes. Shaun Tan 

ACTIVIDAD DURACIÓN AGRUPAMIENTOS 

1. Actividades de presentación de 

la obra.  
25 minutos Gran grupo 

2. Explicación del funcionamiento 

de la aplicación de Google docs 

y creación de cuentas. 

35 minutos Parejas 

 

Sesión 10: Emigrantes. Shaun Tan 

ACTIVIDAD DURACIÓN AGRUPAMIENTOS 

3. Actividad de escritura. 45 minutos Parejas 

4. Autoevaluación de los escritos a 

partir de los baremos que 

aparecen en los criterios de 

evaluación. Retroalimentación 

para el alumno y el profesor. 

15 minutos Gran grupo 
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7. OBJETIVOS GENERALES 

1. Trabajar en equipo y valorar el resto de intervenciones; adoptando una 

actitud de respeto y tolerancia hacia el resto de compañeros. 

2. Evitar cualquier tipo de discriminación producida por prejuicios clasistas, 

racistas, sexistas o xenófobos. 

3. Escribir de forma adecuada, coherente y correcta diferentes tipos de textos 

con finalidades variadas, relacionadas con los intereses del alumnado y su 

interacción con el entorno. 

4. Usar la lengua como vehículo eficaz de comunicación y aprendizaje en el 

resto de las áreas. 

5. Utilizar con autonomía diferentes técnicas y medios tecnológicos de la 

comunicación y la información para obtener y presentar información de 

forma diversa. 

7. COMPETENCIAS BÁSICAS 

La variedad en las actividades de cada taller, nos permite desarrollar 

diferentes competencias del currículo: 

a) Competencia en comunicación lingüística: a través de la lectura y escritura se 

desarrollarán habilidades y actitudes que permitirán al alumno recopilar, 

procesar y producción de textos con intenciones comunicativas o creativas.  

b) Competencia social y ciudadana: uno de los objetivos más importantes de este 

taller es conseguir trabajar con todos los alumnos de la forma más democrática 

posible, partiendo de las necesidades y características de nuestro grupo. Este 

criterio ayudará al estudiante a comprender la realidad social en la que vivimos y 

a convivir e interaccionar con el resto de sus compañeros sin hacer 

diferenciación de su raza, sexo, capacidad, físico, etc.  

c) Competencia cultural y artística: conocer, comprender y valorar textos literarios 

como obras culturales y tomarlas como referencia para producir nuevos textos 

creativos, implica poner en práctica ciertas habilidades y actitudes para 

utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal. 
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d) Tratamiento de la información y competencia digital: a lo largo de este taller los 

alumnos dispondrán de recursos tecnológicos para la búsqueda, selección y 

tratamiento de la información y a su vez, aprenderán a trabajar en grupo a partir 

de la aplicación Google Docs. 

e) Competencia para aprender a aprender: gracias a los baremos de evaluación, 

los alumnos conocerán aquellos aspectos que deban reforzar y los pasos que 

tienen que seguir para conseguirlo. Esta técnica permite al alumno desarrollar 

técnicas de aprendizaje cada vez de forma más eficaz y autónoma de acuerdo a 

sus necesidades y las pautas establecidas por el profesor. 

f) Autonomía e iniciativa personal: trabajar pequeños proyectos en este taller 

conlleva que se desarrollen diferentes habilidades y actitudes relacionadas con la 

empatía, la confianza en uno mismo para aportar ideas al grupo, capacidad para 

negociar, organización de tiempos y espacios y la capacidad para aceptar y 

asumir las sugerencias del profesor o del resto de compañeros. 

g) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: el 

desarrollo de esta competencia en nuestro taller aborda diferentes vertientes: en 

primer lugar, la adquisición de la competencia lingüística con fines 

comunicativos incide directamente en la interacción con el mundo en el que vive 

y, en segundo lugar: el contenido de las diferentes obras literarias es una 

herramienta esencial para interpretar y conocer el mundo. 
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SESIÓN 1: Mi imagen como escritor. Daniel Cassany 

- Objetivos específicos 

1. Evaluar los conocimientos previos del alumno. 

2. Iniciar al alumno en los procesos de escritura. 

3. Explorar intereses personales. 

4. Ofrecer al alumno tiempo para expresar sus necesidades como escritor. 

- Contenidos específicos 

DISCURSIVOS - Distinción de diferentes registros. 

- Estructura del texto. 

FUNCIONALES - Escribir un texto personal. 

CULTURALES - Mostrar a partir del escrito rasgos o experiencias 

propias de cada cultura. 

 

En esta primera sesión trataremos de informar a nuestros estudiantes de 

los principales objetivos del taller y de alguna forma, conocer las opiniones, 

actitudes y los intereses de cada uno de los participantes.  

Nos centraremos principalmente en un ejercicio diseñado por Cassany 

(2005: 48), que consiste en redactar un monólogo por escrito sobre la imagen 

que tiene cada estudiante como escritor. Para guiar a los estudiantes en esta 

actividad, Cassany propone un guion con preguntas que pueden ser de utilidad 

para realizar un pequeño coloquio en el aula sobre las sensaciones y emociones 

que nos provoca la escritura.  
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- Actividades 

 

¿QUÉ IMAGEN TENGO DE MÍ COMO ESCRITOR O ESCRITORA? 

 ¿Me gusta escribir? ¿Qué es lo que me gusta más de escribir? ¿Y lo que me 
gusta menos? 

 ¿Escribo muy a menudo? ¿Me da pereza ponerme a escribir?  

 ¿Por qué escribo? Para pasármelo bien, para comunicarme, para distraerme, 
para estudiar, para aprender… 

 ¿Qué escribo? ¿Cómo son los textos que escribo? ¿Qué adjetivos les 
pondría?  

 ¿Cuándo escribo? ¿En qué momento? ¿En qué estado de ánimo? 

 ¿Cómo trabajo? ¿Empiezo enseguida a escribir o antes dedico tiempo a 
pensar? ¿Hago muchos borradores? 

 ¿Qué equipo utilizo? ¿Qué utensilio me resulta más útil? ¿Cómo me siento 
con él? 

 ¿Repaso el texto muy a menudo? ¿Consulto diccionarios, gramáticas u otros 
libros? 

 Me siento satisfecho/a de lo que escribo? 

 ¿Cuáles son los puntos fuertes y los débiles? 

 ¿De qué manera creo que podrían mejorar mis escritos? 

 ¿Cómo me gustaría escribir? ¿Cómo me gustaría que fueran mis escritos? 

 ¿Qué siento cuando escribo? Alegría, tranquilidad, angustia, nerviosismo, 
prisa, placidez, cansancio, aburrimiento, pasión… 

 ¿Estas sensaciones afecta de alguna forma al producto final?  

 ¿Qué dicen los lectores de mis textos? ¿Qué comentarios me hacen más a 
menudo? 

 ¿Los leen fácilmente? ¿Los entienden? ¿Les gustan? 

 ¿Qué importancia tiene la corrección gramatical del texto? ¿Me preocupa 
mucho que pueda haber faltas en el texto? ¿Dedico tiempo a corregirlas? 

 ¿Me gusta leer? ¿Qué leo? ¿Cuándo leo? 

 ¿Cómo leo: rápidamente, con tranquilidad, a menudo, antes de 
acostarme…? 

FUENTE: D. Cassany (2005): La cocina de la escritura.  

1. Escribe una reflexión personal en la que describas tu imagen como escritor. 
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SESIÓN 2: La Oveja Negra. Augusto Monterroso. 

- Objetivos específicos 

1. Acercar al alumno al género literario de la fábula. 

2. Aumentar el interés por la lectura y escritura a partir de fragmentos de obras de 

la literatura hispanoamericana. 

3. Componer textos tomando como modelo el género literario estudiado en el 

taller. 

4. Conocer el carácter y las consecuencias de ciertos comportamientos racistas a 

través de los personajes. 

5. Eliminar posibles prejuicios y estereotipos provocados por la sociedad en la que 

vivimos. 

- Contenidos específicos 

DISCURSIVOS - Conocer las características propias de los 
microrrelatos. 

FUNCIONALES - Comprensión y reflexión sobre la información del 
texto. 

- Producción de textos tomando como referencia el 
modelo literario estudiado. 

CULTURALES 

Y ÉTICOS 

- Literatura como fuente placer que nos permite conocer 
la cultura y el contexto en el que se desarrolla la obra. 

- Reflexión sobre valores culturales y los prejuicios que 
vienen impuestos por la sociedad en la que vivimos. 

LITERARIOS - La Oveja Negra. Augusto Monterroso. 

- Escritura creativa. 
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- Actividades 

1. La imagen de la izquierda corresponde a la portada de una de las ediciones 

del libro La oveja negra y demás fábulas; escrito por Augusto Monterroso; ¿Os 

apetece saber algo más de este autor? 

Augusto Monterroso (1921-2003) es la máxima figura 

hispánica del género más breve de la literatura, el 

microrrelato, y una de las personalidades más 

entrañables, no sólo por su modestia y sencillez, sino 

también por su excepcional inteligencia y su exquisita 

ironía. Autodidacta por excelencia, abandonó sus 

estudios tempranamente, para dedicarse por completo 

a la lectura de los clásicos, que amó con pasión, como 

a Cervantes, cuyo influjo es evidente en su obra. 

Guatemalteco de adopción y centroamericano por 

vocación, dedicó una buena parte de su vida a luchar 

contra la dictadura de su país, antes de darse a conocer internacionalmente con el cuento «El 

dinosaurio», que, se dice, es el más breve de la literatura en español. Maestro de fábulas, 

aforismos y palíndromas, su papel docente fue de capital importancia en la formación de los 

más conocidos escritores hispanoamericanos, y de otras latitudes. 

Fuente: Instituto Cervantes 

http://cvc.cervantes.es/actcult/monterroso/biografia.htm  

 ¿Qué os sugiere la portada del libro? ¿Sabríais decirnos de qué trata la obra 

que vamos a trabajar?  

- ¿Sabes qué significa la expresión ser un oveja 

negra? 

- ¿Conocéis otras expresiones similares de otros 

países? ¿Creéis que esta expresión se podría 

utilizar en cualquier país? ¿Por qué? 

 

 

 

http://cvc.cervantes.es/actcult/monterroso/biografia.htm
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2. A continuación, te presentamos la fábula de la que toma título una de sus 

obras para que reflexiones con tus compañeros.  

 

  

 

 

 

 

 

- ¿De qué trata el siguiente fragmento?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________      

- ¿Por qué crees que fusilaron a la Oveja negra? ¿Tenían alguna razón para 

fusilarla?  

________________________________________________________________  

- ¿Crees que el color de la oveja era una razón de peso para fusilarla? ¿Por qué 

crees que muchos individuos tienen limitaciones impuestas por la sociedad en la 

que vivimos? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

- Un siglo después de este suceso, las ovejas se dan cuenta de esta injusticia y 

deciden levantar una estatua ¿Crees que esta estatua ayudó a que no se 

cometieran este tipo de injusticias en el futuro?  

________________________________________________________________ 

3. ¿Consideras que es una medida eficaz después de lo sucedido? Escribe un 

final diferente para esta fábula en el que incluyas una solución eficiente que ayude 

a concienciar al resto del rebaño y a frenar este tipo de injusticias. 

En un lejano país existió hace muchos años una Oveja negra. Fue fusilada. 

Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que 

quedó muy bien en el parque. 

Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras eran rápidamente 

pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes 

y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. 

Augusto Monterroso 
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SESIÓN 3: Historia de una escalera. Antonio Buero Vallejo 

- Objetivos específicos 

1. Acercarse a las obras literarias de nuestra cultura. 

2. Conocer el carácter propio de la personalidad a través de los personajes. 

3. Aumentar el interés por la literatura a partir de fragmentos de obras de la 

literatura española. 

4. Conocer las características básicas del género teatral. 

5. Reflexionar sobre ciertos comportamientos de género propios del contexto de la 

en el contexto en el que se desarrolla la obra. 

- Contenidos específicos 

DISCURSIVOS - Características propias del género teatral. 

FUNCIONALES - Comprensión y reflexión sobre la información del 

texto. 

- Producción de textos tomando como referencia el 

modelo literario estudiado. 

CULTURALES - Literatura como fuente de información y 

enriquecimiento personal. 

LITERARIOS - Género teatral. 

- Historia de una escalera. Antonio Buero Vallejo. 

CULTURALES - La evolución del papel de la mujer en la sociedad. 
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1. Seguro que habéis oído hablar alguna vez sobre Antonio Buero Vallejo. 

¿Sabíais que además de ser un gran escritor también se dedicaba a la pintura? 

 

Antonio Buero Vallejo. (Guadalajara, 29 de 

septiembre de 1916 - Madrid, 29 de abril de 2000). 

Dramaturgo y pintor español. 

Desde su infancia se interesa por la literatura, sobre 

todo por el teatro. Estudia en la Escuela de Bellas 

Artes de San Fernando de Madrid y, acusado de 

"adhesión a la rebelión", permanece en prisión 

desde 1939 hasta 1946. Allí coincide con Miguel 

Hernández y entablan una fuerte amistad. Al ser 

puesto en libertad comienza a colaborar en diversas 

revistas como dibujante y escritor de pequeñas 

piezas de teatro. 

Su debut se produce en 1949 con la publicación de Historia de una escalera, obra 

galardonada con el Premio Lope de Vega y que tuvo un gran éxito de público en el 

Teatro Español de Madrid. Durante la decada de los cincuenta escribe y estrena, en 

España y en el extranjero, obras tan significativas en su trayectoria literaria como La 

tejedora de sueños, La señal que se espera, Casi un cuento de hadas,Madrugada, Hoy 

es fiesta o Un soñador para un pueblo. A pesar de varios problemas con la censura 

vigente, en la década siguiente estrena títulos como El concierto de San 

Ovidio, Aventura en lo gris, El tragaluz -que se mantiene en cartel durante casi nueve 

meses- o Las Meninas, cuyo estreno en 1960 obtiene un éxito sin precedentes. Además, 

prepara versiones de Shakespeare -Hamlet, príncipe de Dinamarca- y Bertolt Brecht -

Madre Coraje y sus hijos. 

Fuente: Instituto Cervantes 

http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/burdeos_antonio_buero_vallejo.htm 

 

4. ¿Conoces el argumento de la obra Historia de una escalera? Para 

ambientarnos más en el contexto de la obra y conocer más a los 

personajes ¿qué os parece si vemos la película? 

 

 

 

http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/burdeos_antonio_buero_vallejo.htm
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5. Lee el siguiente fragmento: 

 

FERNANDO, HIJO.- ¡Carmina! (Aunque esperaba su presencia, ella no 

puede reprimir un suspiro de susto. Se miran un momento y en 

seguida ella baja corriendo se arroja en sus brazos.) ¡Carmina!... 

CARMINA, HIJA.- ¡Fernando! Ya ves… Ya ves que no puede ser.  

FERNANDO, HIJO.- ¡Sí puede ser! No te dejes vencer por su sordidez. 

¿Qué puede haber de común entre ellos y nosotros? ¡Nada! Ellos son 

viejos y torpes. No comprenden…yo lucharé para vencer. Lucharé por ti 

y por í. pero tienes que ayudarme, Carmina. Tienes que confiar en mí y 

en nuestro cariño. 

CARMINA, HIJA.- ¡No podré! 

FERNANDO, HIJO.- Podrás. Podrás… porque yo te lo pido. Tenemos 

que ser más fuertes que nuestros padres. Ellos se han dejado vencer 

por la vida. Han pasado treinta años subiendo y bajando esta 

escalera…. 

Haciéndose cada día más mezquinos y más vulgares. Pero nosotros no 

nos dejaremos vencer por este ambiente. ¡No! Porque nos marcharemos 

de aquí. Nos apoyaremos el uno en el otro. Me ayudarás a subir, a dejar 

para siempre esta casa miserable, estas broncas constantes, estas 

estrecheces. Me ayudarás, ¿verdad? Dime que sí, por favor. ¡Dímelo! 

CARMINA, HIJA.- ¡Te necesito, Fernando! ¡No me dejes! 

FERNANDO, HIJO.- ¡Pequeña! (Quedan un momento abrazados. 

Después, él la lleva al primer escalón y la sienta junto a la pared, 

sentándose a su lado. Se cogen las manos y se miran.) Carmina, voy a 

empezar en seguida a trabajar por ti. ¡Tengo muchos proyectos! 

(CARMINA, la madre, sale de su casa con expresión inquieta y los 

divisa, entre disgustada y angustiada. Ellos no se dan cuenta.) Saldré 

de aquí. Dejaré a mis padres. No los quiero. Y te salvaré a ti. Vendrás 

conmigo. Abandonaremos este nido de rencores y de brutalidad.  

CARMINA, HIJA.- ¡Fernando! 

Antonio Buero Vallejo (1950). Historia de una escalera. 

Págs. 143-144 
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 ¿Describe la actitud de los dos personajes en esta escena? ¿Crees que 

Fernando está hablando dejándose llevar por la ilusión o lo que dice son 

promesas reales?  

 ¿Qué opinas sobre la promesa que le hace Fernando a Carmina? 

 

Fernando.- Carmina, voy a empezar en seguida a trabajar por ti. 

¡Tengo muchos proyectos! 

 

- ¿Creéis que es justo que Carmina espere que un hombre trabaje por ella en 

el contexto en el que vivimos ahora? ¿Por qué?  

 

 ¿Qué creéis que habrá pasado con estos dos personajes transcurridos 15 

años? Crea un breve diálogo en el que se refleje la relación que tienen estos 

dos personajes con el paso de los años. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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SESIÓN 4: Don Quijote de la Mancha 

- Objetivos específicos 

1. Acercarse a las obras literarias de nuestra cultura. 

2. Conocer el carácter propio de la personalidad a través de los personajes. 

3. Componer textos tomando como referencia el modelo estudiado. 

4. Conocer el lenguaje literario específico de las novelas de caballerías. 

5. Tomar como modelo textos literarios para la creación literaria. 

- Contenidos específicos 

LÉXICOS 
- Vocabulario relacionado con las novelas de 

caballerías. 

DISCURSIVOS 
- Estructura básica de la narración: introducción, nudo y 

desenlace. 

FUNCIONALES 

- Comprensión y reflexión sobre la información del 

texto. 

- Producción de textos tomando como referencia el 

modelo literario estudiado. 

CULTURALES 
- Literatura como fuente de información y 

enriquecimiento personal. 

LITERARIOS - Don Quijote de la Mancha. Cervantes. 
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- Actividades  

1. Observad las siguientes imágenes y responded las siguientes preguntas: 

- ¿Qué obra creéis que vamos a trabajar?  
- ¿Sabrías decirnos algún dato sobre el autor, la época y los personajes? 

 

                    

 

Fuente: Cervantes virtual 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/Cervantes/filmografia.shtml  

 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/Cervantes/filmografia.shtml
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2. Lee el siguiente fragmento de Don Quijote y contesta a las siguientes preguntas: 

Sancho llegó a su amo, y don Quijote le dijo:  

-Ahora acabo de creer, Sancho bueno, que aquel castillo o venta está encantado sin 

duda, porque aquellos que tan atrozmente tomaron pasatiempo contigo, ¿Qué otra 

cosa podían ser sino fantasmas y gente de otro mundo? 

-Tengo para mí – respondió Sancho- que no eran fantasmas, sino hombres de carne y 

hueso como nosotros. Y lo que yo saco en limpio de todo esto es que sería mejor y 

más acertado, según mi poco entendimiento, volvernos a nuestro lugar, ahora que es 

el tiempo de la siega9, dejándonos de andar de Ceca a Meca. 

-¡Qué poco sabes, Sancho, de achaque10 de caballería! Calla y ten paciencia, que día 

vendrá en que veas cuán honrosa cosa es andar en este ejercicio11. 

En tales coloquios iban don Quijote y su escudero, cuando vio don Quijote que por el 

camino venía hacia ellos una grande y espesa polvareda. 

Y, en viéndola, se volvió a Sancho y dijo:  

-Este es el día, ¡oh Sancho!, en el que tengo que hacer obras que queden escritas en el 

libro de la Fama ¿Ves aquella polvareda que allí se levanta? Pues toda es cuajada12 de 

un copiosísimo ejército de diversas e innumerables gentes.  

-Dos deben de ser – dijo Sancho-, pues de esta parte contraria se levanta asimismo 

otra polvareda.  

La polvareda la levantaban dos grandes manadas de ovejas y carneros que de dos 

diferentes partes venían, y con tanto ahínco13 afirmaba don Quijote que eran 

ejércitos, que Sancho le vino a creer y a decirle: 

-Señor, pues, ¿Qué hemos de hacer nosotros? 

Versión de José Luis Jiménez-Frontín 

 Capítulo 6. Págs. 71-72 

 

                                                                 
9 Siega: recolección de los cereales. 
10 Achaque: daños causados por algo.  

11 Andar en este ejercicio: dedicarse a algo; en este caso a la profesión de caballero. 
12 Cuajada: la palabra aquí actúa como sinónimo de resultado. 
13 Ahínco: eficacia o empeño con que se hace algo. 
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A. ¿De qué trata el siguiente fragmento?       
________________________________________________________________ 
 

B. En este fragmento podemos ver claramente que don Quijote es un personaje que 
vive alejado de la realidad ¿Puedes identificar qué elementos confunde? ¿Por 
qué los asocia? 
________________________________________________________________ 
 

C. ¿Crees que Sancho creyó a don Quijote cuando este le dijo que aquella 
polvareda se trataba de un numeroso ejército? 
________________________________________________________________ 

 
D. Toda narración, presenta una estructura básica: introducción, nudo y desenlace. 

¿Cómo crees que terminará la aventura del rebaño de ovejas?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

E. ¿Qué significa la expresión de la Ceca a la Meca? Podéis hacer uso de los 
recursos tecnológicos disponibles en el aula. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

3. Escribe una historia en la que asocies dos elementos contrapuestos (realidad-

ficción). 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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SESIÓN 5: La novela gráfica a partir de las wikis. Emigrantes. Shaun Tan y 

Barbara Fiore 

Diseñar actividades a partir de wikis nos brinda infinidad de posibilidades y cubre 

muchas de las necesidades que nos proponíamos cubrir con este taller. Entre ellas, 

podemos destacar las siguientes: trabajar en grupo, cambiar la rutina diaria del taller y 

cerrarlo de una forma inesperada y atractiva, trabajar la escritura creativa centrándonos 

en el proceso gracias que esta herramienta nos permite hacer infinidad de borradores, 

lograr que sus escritos se aproximen más a la realidad a partir de publicaciones y 

finalmente, acercar a todos nuestros alumnos a las nuevas tecnologías. En relación a 

este último punto, sería conveniente aclarar que muchos de los alumnos inmigrantes de 

incorporación tardía no han tenido un previo contacto con el mundo de las tecnologías y 

resulta fundamente fomentar este tipo de actividades en el aula para que puedan 

explorar este tipo de herramientas de aprendizaje.  

- Objetivos específicos 

1. Familiarizar a los alumnos con un nuevo género: la novela gráfica.  

2. Trabajar en grupo adaptándose a las necesidades e intereses del grupo. 

3. Aportar nuevas ideas y respetar las del resto de miembros que constituyen la 

wiki. 

4. Plasmar en el texto escrito el trabajo y las ideas de todos los miembros del 

grupo. 

- Contenidos específicos 

DISCURSIVOS - Propiedades de un texto: adecuación, coherencia y cohesión. 

FUNCIONALES 
- Producción de textos a partir de una wiki. 

- Escritura colaborativa. 

CULTURALES 
- Empatía y respeto como valores básicos para desempeñar 

cualquier proyecto en equipo. 

LITERARIOS - Emigrantes. Shaun Tan. 

DIGITALES - Google docs. 
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- Actividades 

1. ¿Sabes qué es una novela gráfica? ¿Has leído alguna obra así? 

2. Esta es la portada del libro con el que vamos a trabajar. ¿Podrías decirnos a 

partir de esta imagen de qué puede tratar la obra?  

 

 Después de esta puesta en común, leed la sinopsis del libro y comprobad si 

coincide con vuestras intuiciones.  

¿Qué es lo que lleva a tanta gente a dejarlo todo atrás para viajar hacia un 

país desconocido, un lugar en el que no tienen familia ni amigos, donde 

nada tiene nombre y el futuro es una incógnita? Esta novela gráfica sin 

palabras es la historia de cualquier emigrante, refugiado, desplazado, y un 

homenaje a todos los que han realizado el viaje. 

3. ¡Ya podéis acceder a Google docs con vuestras claves! Una vez estéis dentro 

de la plataforma, encontraréis en “Proyectos” una nueva tarea para realizar. 

Leed detenidamente las instrucciones y… ¡manos a los teclados!  

https://drive.google.com/folderview?id=0B0jzI1onslz1VzNBalhNLXl1blU&usp=

sharing  

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B0jzI1onslz1VzNBalhNLXl1blU&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B0jzI1onslz1VzNBalhNLXl1blU&usp=sharing
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Proyecto en Google docs 

¡Bienvenidos chicos!  

Hemos diseñado un proyecto con mucha ilusión; esperamos que aprendáis 

muchas cosas nuevas, y sobre todo que vuestras capacidades como escritores se 

vean enriquecidas con esta magnífica aplicación virtual. A continuación, 

encontraréis las instrucciones para realizar esta tarea: 

 Asignad un número a cada pareja. 

 Escoged una de las viñetas que encontraréis justo después de las 

instrucciones. 

 Describid brevemente por escrito lo que ocurre en la ilustración. 

 Al final, veréis que entre todos habréis escrito una breve narración a 

partir de las ilustraciones.  

 Tratad de darle sentido al texto para que todas las partes queden bien 

uniformes y cohesionadas sin modificar el argumento principal de los 

compañeros. 

 Leed el texto final. 
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ILUSTRACIONES 
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para que la evaluación sea lo más rigurosa posible, se ha diseñado un 

baremo que analiza rigurosamente la consecución de los objetivos propuestos. El 

único propósito de esta evaluación es facilitar al alumno una retroalimentación 

detallada de su aprendizaje de modo que los resultados incidan en la mejora 

individual. A partir de esta retroalimentación sería conveniente establecer 

posibles pautas de trabajo para que puedan reforzar aquellos contenidos en los 

que muestra algún tipo de carencia. Los criterios fijados en los baremos se 

centran tanto el proceso de escritura como en el producto.  

La participación en las sesiones se valorará con hasta dos puntos extra en 

la nota final de la asignatura. Estos dos puntos dependerán de la puntuación 

obtenida en los baremos aplicados a cada una de los proyectos (obras) trabajadas 

en el taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

BAREMO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS SESIONES PUNTOS 

 

1. ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA (2,5 puntos) 

2. ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ESCRITA 

 VALORACIÓN DEL PROCESO (20 puntos) 

- Adecuación………………………………………... 

- Coherencia………………………………………… 

- Cohesión…………………………………………... 

- Corrección gramatical……………………………... 

- Léxico……………………………………………... 

- Sintaxis……………………………………………. 

- Creatividad………………………………………… 

 VALORACIÓN DEL PRODUCTO (25 puntos) 

- Adecuación………………………………………... 

- Coherencia………………………………………… 

- Cohesión…………………………………………... 

- Corrección gramatical…………………………….. 

- Léxico……………………………………………... 

- Sintaxis……………………………………………. 

- Creatividad………………………………………… 

3. PRESENTACIÓN (10 puntos) 

- Formato……………………………………………. 

4. TRABAJO EN EQUIPO (20 puntos) 

- Organización de tiempos…………………………... 

- Participación y respeto hacia el resto de compañeros 

- Capacidad de superación……………………….….. 
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CONCLUSIONES 

Para concluir con este trabajo, vamos a retomar los objetivos que nos 

fijamos en un principio con el fin de comprobar si los resultados coinciden con las 

expectativas previas o si, por el contrario, ha habido algún factor que ha alterado 

de alguna forma nuestros propósitos. 

A medida que íbamos analizando las características propias de un aula 

inclusiva, apreciábamos que el compromiso de toda la comunidad educativa es 

esencial para que un aula de este tipo funcione. Cuando decimos toda la 

comunidad, hablamos tanto de profesores, administración y estudiantes como de 

las familias de los estudiantes nativos. Vemos que el valor de la interculturalidad 

debe transmitirse a toda la comunidad en general, pues el compromiso y la 

confianza en estos programas es esencial en las familias autóctonas, pero 

necesitamos también una implicación en el sistema educativo por parte de las 

familias inmigradas. Transmitir a las familias el valor que posee la educación en 

la futura integración de sus hijos en la sociedad española resulta indispensable 

para que se comprometan y cooperen con el resto de familias hacia el cambio. 

Esta actitud puede ayudar también al resto de familias para que reflexionen y sean 

conscientes de que una clase que cuenta con alumnos inmigrantes no es ninguna 

amenaza para la educación de sus hijos sino que puede resultar muy enriquecedor 

si lo valoramos como la realidad que es. Una comunidad entera comprometida es 

muy difícil que camine hacia el fracaso y sobra decir que juntos podemos 

enriquecernos de la variedad cultural que una clase con estas características posee.  

Seguidamente, nos propusimos analizar los tres documentos (Real 

Decreto, MCER y PCIC) y resultó interesante comprobar que a pesar de que los 

tres documentos aluden de forma explícita el trabajo de la expresión escrita tanto 

en Educación Secundaria Obligatoria como en la Enseñanza del Español, los 

resultados de la práctica educativa no reflejen la mejora de los estudiantes en esta 



65 
 

destreza. Por esta razón, estimamos oportuno detallar con un poco más de 

detenimiento el epígrafe de Didáctica de la escritura.  

Con respecto a la parte práctica, nos gustaría aclarar que aunque se han 

teniendo en cuenta la adecuación, la temática, el interés y la accesibilidad de las 

obras propuestas en función a un curso y un nivel específico; resultará 

fundamental un cierto margen de flexibilidad y de improvisación para introducir 

las modificaciones necesarias en función al grupo concreto al que se vaya aplicar 

la propuesta para evitar imprevistos.  

Para terminar, estas conclusiones quedarían incompletas si no apeláramos 

la atención de los docentes y del resto de la comunidad educativa para que tomen 

conciencia de la necesidad de comprometerse y colaborar con el sistema 

educativo para progresar hacia el cambio. Un centro que responde las necesidades 

de un porcentaje reducido de estudiantes no puede considerarse como un centro de 

referencia óptimo puesto que cualquier centro educativo público debe amparar las 

necesidades de todos los miembros del grupo así como velar por la integración y 

cooperación de cada uno de ellos. La integración de estos alumnos en el aula no 

solo supone el éxito a nivel educativo sino que lograremos caminar hacia el 

cambio de una sociedad que valora y respeta la diversidad propia de cualquier 

contexto. 
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