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Resumen 

En estc artículo se describe una experIencia de comprensión y pt'oduceión de textos sobre llora y fauna 
pZgóflica en primer grado de una escuela rural de Villa Regina, Río Negro, en el mareo del proyecto 
Enseñanza de la Biodiversidad Regional'. 

Abstract 

This ancle describes art expertence of rcxt compreheission and productron ¡o llora and latina uf patagonia 
o tirst grade itt a school in a rural area ¡o Villa Regina, Río Negro, within Ihe íramework o, thc proyecl 

"Teaching of Regional l3iodiersity" 

Introducción 

El Proyecto Enseñanza de la hiodiversidad re-
gional surge de reflexiones compartidas entre 
docentes de seis escuelas suburbanas y rurales 
de la zona de Villa Regina (Río Negro) y capa-
citadores del Instituto de Formación Docente 
de esta localidad. 

En el contexto cultura! de estas escuelas circu-
lan conocinuemos sobre las plantas y animales: 
creencias, anécdotas, uso medicinal de algunas 
especies, etc. Los niños realizan actividades (le 
esparcimiento tales como caminar por el olon-
te, perseguir lagartijas, cazar aves o buscar bi-
chos' debajo de las piedras. Sin embargo, los 
aprendizajes adquiridos por los niños en su 
conicxto cotidiano extraescolai' no son conside-
rados habitualmente en las clases de Ciencias 
Naturales. Nos propusimos entonces, recuperar 
en la enseñanza las experiencias y los saberes 
de la comunidad e integrarlos en nuevos triar-
eos de significados. 

En cursos, jornadas y iallercs para docentes de 
escuelas de nivel primario y medio' analizamos 
los contenidos escolares que se pueden desa- 

1. En Rio Negro el Nivel Primario abarca de 1" a 70  grado. El 
primer ciclo incluye V a 30  grado y el segundo ciclo 40  a 60. 

El tercer ciclo incluye 69  y 79. No se ha implementado tercer 
ciclo EGB. El nivel medio consta de cinco años. 

rrollar a partit' de la flora y fauna regional. En 
6° y  7° grado de las escuelas primarias y la  y 
2° año de la escuela niedia abordamos la diver-
sidad biológica con dc.s enfoques: uno taxonó-
mico y sistemático fornsas de agrupar la diver-
siclad, la clasificación biológica, relaciones de 
parentesco de plantas y animales de la zona) y 
otro, ecológico (interdependencia en el ecosis-
tema, estructura de la comunidad, hiomas). 

En el primer ciclo de la escueta pi'iniaria tra-
bajamos sobre la noción de hábitat y las es-
tructuras y Funciones que permiten a las plantas 
y ani,nales autóctonos ocupar diversos lugares 
de su ambiente. La propuesta áulica pone énfa-
sis en el lenguaje, en la comprensión y la pro-
ducción de textos expositivos. 

Este énfasis se explica porque el uso del len-
guaje en las Ciencias Naturales tiene caracte-
rísiicas propias: es analítico, expresa i'clacio-
nes, clasificaciones, taxonomías y conexiones 
lógicas entre conceptos y procesos abstractos y 
generales. "Aprender a hablar ciencias es como 
aprender a hablar una lengua extranjera, en 
ambas se requiere que aprendamos a traducir 
de acá para allá entre dos sistemas diferentes de 
expresión" (Lemke, 1997). 

Planificamos situaciones de lectura y produc-
ción de textos sobre la biodiversidad regional 
en las que los niños aportan sus vivencias, co-
nocimientos de sus familiares y nuevos datos 
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que brinda la bibliografía. Usarnos libros, vi-
deos y discos compactos interactivos elabora-
dos especialmente para el proyecto, con el ase-
soramiento de investigadores de Conicet, a 
partir de relevamientos y producciones lotográ-
ficas inéditos, (Avila, Morando y Pérez, 1999; 
Pérez, 1999; Pérez y Carné a,b.c, 2001). 

Una experiencia de lectura y es-
critura en primer grado 

Comentaremos el trabajo realizado con un gru-
po de veinte alumnos de primer grado de la es-
cuela rural N° 196, de Villa Regina, en 1998. A 
esta escuela concurren niños de familias caren-
ciadas. En este contexto proponemos como 
objetivos: 

Recuperar saheres de la comunidad sobre 
flora y fauna regional. 

Enseñar la noción de hábitat y las caracte-
rísticas que permiten a plantas y animales 
de[ desierto de monte patagónico vivir en 
determinadas condiciones ambientales. 

Incorporar en la alfabetización inicial la 
comprensión y producción de textos expo-
sitivos. 

La experiencia incluye tanto aspectos de orga-
nización institucional como de planificación e 
iniplernentación de clases: 

Organización del tiempo escolar en fun-
ción de¡ proyecto 

La tradición escolar prioriza el tiempo para las 
áreas de Lengua y Matemática. En los espacios 
de 	perbcc ionarnicnto anal i i.amos algunos 
contenidos de Lengua, como textos de no lic-
ción (que figuran en el currículo provincial), y 
la carga horaria prevista. La propuesta es desti-
nar ese tiempo a la enseñanza de la compren-
sión y producción de textos informativos sobre 
los seres vivos. Dedicamos, entonces, al terna O 
a 9 horas-cátedra semanales, durante un mes. 

La enseñanza de contenidos de¡ Area (le 
las Ciencias Naturales 

Las clases se centran en el concepto de hábitat. 
Se toman como ejemplos los hábitats de alpa-
tacos, matasebos, jumes, jarillas, cactus, gua-
nacos, choiques o ñandúes, águilas, buitres o 

jotes, matuastos, serpientes, toco-tucos y algu-
nos artópodos2 . 

Se realizan salidas de campo en las proximida-
des de la escuela, se recolectan plantas y se ob-
servan en clase. Los alumnos elaboran una fi-
cha para cada planta colectada. Los animales se 
estudian con la bibliografía producida para el 
proyecto. 

Una descripción del 'Jume o Fume" (figura 1). 
en una ficha elaborada por alumnos de primer 
grado de la escuela 196 de Villa Regina (R.N). 
en 1998 dice. 

'La hoja tiene color verde claro Su hoja es carnosa 
que acurnula agua. Sus llores son muy peqmmenas que 
salen de liCs o de cmneo. Las hotas son redondas o alar-
gadas' - 

Fig. 1. "Fume o Jume" Suaeda divaricata. Foto Daniel Pé-
rez. 

En cada clase se analizan características exter-
nas de los seres vivos y sti relación con modos 
de vivir con poca agua, obtener el alimento, re-
fugio o protección ante los depredadores. 

Las situaciones de lectura 

Nos planteamos que en cada clase: 

Los nombres comunes que se mencionan corresponden a 
las siguientes especies o grupos taxonómicos-: Alpataco: 
Prosop/s flexuosa var. depresa, Matasebo: Monttea aphylla, 
Jume: Suaeda divaricata, Jarillas: Larrea divaricata, Larrea 
cune/folia, Larrea nitida, 'Cactus' Ech/nopsis leucantha, 
Guanaco: Larna guanicoe, Choiqoe: Pterocnemia penrata, 
Aguilas: como Geranoetus melanoleucus y Boleo poiyoso-
ma, Buitre: Coragyps atra tus, Serpientes venenosas como 
Bothrops ammodytoides y Micrurus phyrrocriptus y culebras 
como: Phylodrias trilineatus, Phyloci rías pata gon/ensis y 
Pseudotornodon trigona tus, Tuca-tucos: Ctenornis spp., Ar-
trópodos como: Arácnidos, Insectos y Miriápodos de varias 
especies. 
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Se lean textos adecuados para desarrollar 
información: frente a algunas narrativas 
frecuentes en primer ciclo como "Llegó el 
señor otoño" o "los árboles están tristes 
porque se quedan sin hojas, el planteo al-
ternativo es leer en el aula textos de Cien-
cias Naturales desde el inicio de la escolari-
dad se implementen estrategias específicas 
de lectura para los textos expositivos como 
las que usamos habitualmente cuando con-
sultamos bibliografía de estudio: leer la ta-
pa y contratapa, averiguar quiénes son los 
autores y qué autoridad intelectual tienen, 
seleccionar un capítulo del índice, anotar 
las dudas, hacer esquemas, reñalar o 
transcribir datos interesantes 

Se reflexione sobre la construcción de la 
realidad en las imágenes: planificamos la 
lectura de la imagen en sí misma, la imagen 
como representación y la imagen en rela-
ción al texto. Algunos ejemplos: "< I'or qué 
aparece sola la boca del guanaco?". La 
docente señala la dentadura del guanaco, 
destacada en la fotografía (figura 2). Luego 
explica cómo este tipo de dentadura permite 
corlar el pasto sin arrancar la raíz. 

Fg. 2. Guanaco (Lama guanicoe) inciando la masticación. 
Detalle de labio superior y dientes incisivos. Foto: Daniel 
Pérez. 

Los recursos del video -el plano detalle, el 
primer plano, el paneo, etc.- expresan dife-
rentes significados. Muestran la totalidad de 
un paisaje, una estructura morfológica en 
detalle. También borran, en cierta forma, 
las dimensiones de lo que se está mostran-
do. En el video dos aves como el "pecho 
colorado" (Siurnella loica) y el 'choique" 
(Pterocnemia pennara) pueden tener las 
mismas dimensiones. 

En todos los casos, las estrategias planifica-
das para la lectura buscan complementar la 
información: la que brinda la imagen con la 
que da el texto, la del texto con lo que sa-
bea los chicos o la familia, la observación 
directa de plantas con las imágenes de la 
bibliografía, etc. 

3. Se i'eflexione sobre la construcción del 
texto: seguirnos la propuesta <le Smith 
(1994) de "leer como un escritor". Cuando 
leemos como escritores estamos atentos no 
sólo al contenido del texto, sino también a 
la organización, las estrategias lingüísticas 
que utilizó el autor, etc. Es una de las lecLu 
ras más completas que puede hacer el lec-
tor. Propiciamos este modo de lectura para 
que los alumnos prol'unclicen la compren-
sión de los contenidos y aprendan estrate-
gias para producir sus propios textos, 

La producción de un texto en primer 
grado 

Las situaciones de escritura sobre las especies 
estudiadas son múltiples y variadas. Se escri-
bieron invitaciones, apuntes, lichas y Láminas 
para la cartelera (figura 3'). A veces las instan-
cias de escritura son grupales, otras individua-
les. 

Relatarnos a modo de ejemplo una situación de 
escritura individual. En lugar de oraciones ais-
ladas, sin un contexto que las justifique, plani-
ficamos la producción de un texto completo, 
con ilustración propia, sobre plantas y animales 
para publicar en la revista escolar. La consigna 
plantea incluir los nuevos aprendizajes adquiri-
dos. 

Los alumnos consultan durante la producción. 
La maestra lee cada texto y (la orientaciones, 
interviene como lectora y reclama la informa-
ción <ltiC le falta al texto. Recuerda ci destinata-
rio y aporta material obtenido en la salida de 
campo. La i'eescritura se hace durante el desa-
rrollo de la misma clase para aprovechar la 
motivación lograda y el esfuerzo que denianda 
escribir un texto completo a los alumnos de 
primer grado. 
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Fig. 3: Cuaderno de clase de un alumno de primer grado 
de la escuela 196 de Villa Regina (R.N), en 1998. "Conti-
nuamos trabajando con las plantas recolectadas en la 
barda. Hoy hicimos fichas por grupos y afiches. El Jume o 
Fume". 

A part!r de la lectura del registro de clases ca-
Legorizamos tres modos de intervención do-
c en te: 

Para aclarar la situación de comunicación 
"recuerden que los papás van a leer la re-
vista", "tamhiún la van a leer los vecinos", 
"tiene que quedar como las notas de un li-
bro o una revista, como las que leímos". 

Para completar la información "yo te leo, 
fijáte si no falta algo", ".qué más sahés so-
bre el ñandú? ¿algo que leímos o que sabés 
de tu casa?'. 

Para dar información sobre el aspecto nota-
cional (le la escritura (ortografía, separación 
de palabras). 

Los textos producidos por los niños 

En la tabla 1 se sirnetizan los resultados de¡ 
análisis de la calidad de las producciones es-
critas a partir de categorías planteadas por 
Cassany et al (1994). Los resuliados obtenidos 
se sintetizan a continuación: 

Total de textos escritos: 20 N' 

FORMATO TEXTUAL TITULO-tLUSTRACION-TExTO 16 

TITULO-TEXTO 2 

TEXTO-LUSTRACION   2 
COHERENCiA CALIDAD 	DE 	LA 	lN- 

FORMACION 
ESPECIES 	ELEGIDAS 
PARA ELABORAR LOS 
TEXTOS 

ANMALESS5VESTRES 16 

ANIMALES 

DOMESTICOS 

2 

PLANTAS 2 

CONTENIDOS ESCOLA- 
RES 

DIVERSIDAD EN LA DIETA DE LOS ANIMA- 
LES 

10 

HÁBITATS 11 

CARACTERiSTICAS 	MORFOLÓGICAS 	0 
COMPORTAMENTALES DE ESPECIES DE LA 
REGIÓN 

12 

CONOCIMIENTOS POPULARES  14 

ESTRUCTURA DE LA 
INFORMACIÓN  

TEXTOS, NO ORACIONES SUELTAS 20 

Tabla 1. Calidad de las producciones 

Formato textual: dieciséis producciones pre-
sentan título, ilustración y texto: dos alumnos 
organizan sus producciones con título y texto, 
sin ilustración y dos de los textos realizados in-
cluyen ilustración, sin título. El título está 

construido con artículo más sustantivo "la ví-
bora", "el ñandú", como se usa habitualmente 
en revistas de divulgación en 14 textos. En 
cuatro casos el título es el sustantivo sin artí- 
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culo "araña", uso más habitual en las definicio-
nes de diccionario. 

Coherencia 

contrar especies terrestres como la "coral" Mi-
crurus phvrroci-ptus y otras que frecuentan 
ambientes acuáticos como la "culebra" Philo- 
drias patagoniensis). 

Calidad de la información: De las veinte pro-
ducciones, dieciséis eligen como tema a ani-

males silvestres y dos a plantas espinosas. Los 
textos que tratan de plantas se refieren a ellas 
como "plantas" o "árbol". sin llegar a discrimi-
nar la especie a diferencia de lo que sucede con 
los textos de animales. Dos alumnos escriben 
sobre animales exóticos no contemplados ini-

ctalmenie como objeto de estudio (caballo y 
lobo). 

Once textos mencionan el lugar donde se en-

cuentra el animal o la planta. Un texto expresa 

La víbora es el ammal que anda por la tierra. Y pican 
muy fuerte y anda por el entremedio de la tierra y tic-
ten color amarillo y negro" 

Diez producciones se refieren a la dieta de 
animales. Estos textos nunca mencionan una 

sola fuente de alimentos, sino varias posibili-
dades como en el Caso del águila. 

Fig.4: "El águila es muy peligrosa y se come animales y 
hasta se puede comer un pez y un ratón y hasta puede 
atrapar una serpiente". Texto elaborado por un alumno de 
primer grado de la escuela 196 de Villa Regina (R.N), en 
1998. 

En catorce escrituras de los niños se expresan 
ideas populares sobre: 

J...a peligrosidad de ciertos animales: "la víbora 
es venenosa y no se puede tocar". "la araña es 

muy mala y a veces nos pica". "el aguila es 
muy peligrosa y se come animales" (Figura 4). 

Experiencias y observaciones: "la planta Pm-
cha mucho", 'en la barda hay muchas plantas 
espinosas", "el árbol tiene espina y los anima-
les se pinchan", "la víbora anda en el agua y 

alguna en la tierra" (en la zona es posible en- 

Apreciaciones personales sobre la apariencia de 
los animales junto a datos morfológicos como 
en esta descripción del ñandú: "tiene tres de-
dos,., y tiene feas patas sucias y corre muy 
fuerte y corre muy pituco" (figuras tapa). 

Otra descripción de un alumno de primer grado 
de la escuela 196 de Villa Regina (R.N), en 
1998 fue: 

"El ñandú come semillas blandas y pichones y 
tiene tres dedos. El ojo es muy grande y el pico 
tarnbirn es muy grande y tiene feas patas sucias 
y corle muy fuerte y corre muy pituco. Tiene 
muchas plumas y es un ave. Son grises. En el pi-
co no tiene pelos y es muy largo el pico. Tiene 
las plumas muy blancas y tiene muchos pelitos 
blancos 'c tiene muchos pelos en el cuerpo. Y vi-
ve en las bardas". 

Estructuración de la información: la infor-
mación está organizada en todos los textos co-
mo una descripción del animal o planta. En to-
dos los casos se arma un texto y no oraciones 
desconectadas, Se evidencia un desarrollo pro-
gresivo de la información nueva, en algunos 
casos con un cierre a modo de conclusión. No 
se repite información, excepto cuando tiene un 
fuerte componente pragmático (advertencias 
sobre picaduras. por ej.). 

A modo de conclusión 

El trabajo realizado coloca en un lugar central 
un tema habitualmente relegado por desvalori-
zación o falta de conocimiento: la diversidad 
de la flora y fituna patagónica. Plantas y ani-
males identificados por la comunidad y los chi-
cos, se convierten en ohjeto de estudio escolar. 
En este contexto y a partir de una observación 
orientada, se comienzan a discriminar rasgos 

particulares de las especies y se inicia la ense-
ñanza de un concepto central en ecología como 
lo es el de hábitat. Observamos que en las pro-
ducciones aparecen datos interesantes sobre la 
diversidad en la dieta de los animales y caracte-
rísticas morfológicas y/o co mportamentales 
que contribuyen a la construcción de la noción 
de que los seres ViVOS habitan lugares en los 
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que pueden obtener alimento, refugio o protec-
ción, etc. (Leaeh, eL al.; 1991). 

Consideramos como logro de la experiencia la 
incorporación de estrategias de comprensión y 
producción de textos a la enseñanza de las 
ciencias desde primer grado. en una situación 
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