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En este número para la serie “Prácticas”, nos proponemos compartir 
con las comunidades escolares cuatro consideraciones sobre los 
lenguajes para la literacidad escolar y una práctica específica para 
ponerlas en acto: la discusión productiva para la comprensión 
de textos. Estas consideraciones se desprenden de las investiga-
ciones publicadas durante octubre de 2021 en el número temático 
“Lenguajes para el aprendizaje” de Pensamiento Educativo, Revista 
de Investigación Educacional Latinoamericana. Todos los artículos 
abordan la relación entre lenguajes y aprendizaje durante la escola-
ridad. Esperamos que estas ideas puedan ofrecer nuevos puntos de 
entrada a la enseñanza del lenguaje, la literacidad y su relación con el 
aprendizaje en las disciplinas escolares. A lo largo de este documento, 
podrán encontrar conexiones explícitas con las ideas desarrolladas en 
los artículos y los hipervínculos para poder acceder a ellos.

A lo largo de la vida, participamos en distintos contextos comuni-
cativos, culturales y sociales. Esto permite que nuestro lenguaje se 
vaya desarrollando de un modo acumulativo: en la medida en que 
nos vamos familiarizando con nuevas prácticas usamos recursos 
-palabras y estructuras- disponibles en nuestra lengua para construir 

1. En este documento, intentamos utilizar formas no marcadas con género para considerar la diversidad de identidades. Sin embargo, en ocasiones, tuvimos que utilizar el desdoblamiento 
léxico (mencionar el género masculino y el femenino), a pesar de que solo representa géneros binarios, ya que en español no se ha llegado a una convención sobre cómo utilizar un lenguaje 
que sea inclusivo para la diversidad de género.

ideas, relaciones e identidades (Uccelli et al., 2020). Además, en estos 
múltiples recorridos, podemos aprender a razonar metalingüística-
mente sobre los efectos de sentido de las elecciones lingüísticas que 
hacemos (Ver figura 1).

Pensemos en un tema: el reciclaje. No usaremos los mismos recursos 
de lenguaje para desarrollarlo si vamos a construir una explicación 
científica, un cartel con las instrucciones para reutilizar materiales o una 
carta dirigida a las autoridades para convencerlas sobre la necesidad 
de instalar puntos de reciclaje en los espacios comunitarios. Así, los 
recursos verbales, visuales y/o gestuales que elijamos dependerán 
de la audiencia, del propósito y del género en el que desarrollemos 
nuestro tema.

Una de las metas de la educación es que cada persona1 alcance una 
flexibilidad retórica, en otra palabras, que pueda ser capaz de 
usar consciente y críticamente el lenguaje para navegar por distintos 
contextos sociales y culturales (Ravid & Tolchinsky, 2002).

http://pensamientoeducativo.uc.cl/index.php/pel/issue/view/1705
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Figura 1. Experiencia acumulada de prácticas discursivas y habilidades lingüísticas 
a través de la participación en distintos contextos. Versión traducida de Uccelli et al., 
2020 [Traducción propia].
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Uccelli, Phillips Galloway & Qin, 2020

La escuela es un contexto en que los niños, niñas y adolescentes 
construyen sus aprendizajes, relaciones e identidades a través del 
lenguaje (Grøver et al., 2019; Schleppegrell, 2004; Snow & Uccelli, 
2009). Ahora bien, conforme tenemos más experiencia acumulada 
con el lenguaje, somos menos conscientes de que estamos constan-
temente aprendiendo nuevos recursos. Desde la mirada de los niños 
y niñas, en la escuela usamos recursos del lenguaje diferentes a los 
utilizados en una conversación con amigos y amigas. Por lo tanto, 
como docentes es importante que tomemos conciencia de que el 
lenguaje no es transparente: los niños, niñas y jóvenes requieren de 
múltiples oportunidades explícitas de aprendizaje de este lenguaje 
mediante el cual construyen sus conocimientos en las distintas 
disciplinas escolares.

LENGUAJES PARA LA 
LITERACIDAD ESCOLAR

Refiere a las prácticas, habilidades y conocimientos discursivos 
que gradualmente van aprendiendo las y los estudiantes para 
participar de manera flexible y activa en las actividades de lectura, 
escritura e interacción oral en los contextos de aprendizaje de 
las distintas disciplinas escolares (Uccelli et al., 2020).

Este concepto no está exento de polémica. Para algunos, estas 
prácticas discursivas proponen una racionalidad de futuro, pues 
invitarían a los niños, niñas y jóvenes a plantearse la necesidad 
de participar en contextos que no son parte de su presente, 
pues se les impondría pensar tempranamente en los espacios 
universitarios y profesionales. Desde esa lógica, la enseñanza 
de este lenguaje sería propuesto para revertir las desigualdades 
educativas y “aplanar la cancha” con el fin de que todos y todas 
puedan acceder a la educación superior. Sin embargo, existe otra 
mirada posible: desde una racionalidad enfocada en el presente, 
los niños, niñas y adolescentes diariamente participan en los 
contextos de aprendizaje de las distintas disciplinas escolares. 
Por lo tanto, la enseñanza de este lenguaje permitirá que se 
conviertan en agentes de su aprendizaje, ya que se involucrarán 
activamente en la co-construcción del conocimiento en las 
disciplinas y participarán en prácticas escolares auténticas.
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CUATRO CONSIDERACIONES SOBRE LOS 
LENGUAJES PARA LA LITERACIDAD ESCOLAR

Uccelli, Phillips Galloway & Qin, 2020

1.

¿Lenguaje o lenguajes?2

En los espacios escolares, muchas veces to-
mamos más conciencia del papel que juega el 
lenguaje verbal en la construcción de sentidos. 
La escuela ha enfocado sus reflexiones en 
torno a la palabra oral y escrita; sin embargo, 
desde siempre, los mensajes se han construido 
en interacción con otros modos semióticos 
como el visual, el sonoro, el gestual. Solo 
recientemente la investigación ha comenzado 

a profundizar sobre los papeles 
de estos “otros lenguajes” en la 
construcción e interpretación 
de significados. Algo que los 
estudios muestran es que el 
trabajo explícito y la atención a 
los distintos lenguajes posibilitan 
el acceso de los niños, niñas 
y jóvenes a los conocimientos 
disciplinares y los empoderan 
para construir géneros discur-
sivos auténticos en los que las 
palabras interactúan con otros 
modos semióticos.

Los aprendizajes 

en las disciplinas 

escolares se 

construyen no 

solo mediante el 

lenguaje verbal, sino 

también a través de 

la relación entre 

distintos lenguajes.

Más allá del vocabulario 3

Cuando los niños, niñas y adolescentes se enfrentan a las distintas 
asignaturas, comienzan a aproximarse a modos específicos de 
razonamiento, los que a su vez se manifiestan en formas precisas 
de comunicación. Por ejemplo, en Ciencias aprenden a pensar 
causalmente y a expresar estas relaciones a través de explicacio-
nes científicas. Muchas veces la enseñanza del lenguaje en las 
distintas asignaturas queda restringida al aprendizaje de palabras 
propias de las disciplinas (“clorofila”, “fotosíntesis”, “átomo”). Sin 
embargo, los términos disciplinares son los ladrillos para una 
construcción mayor: no se logra producir una explicación científica 
solo al poner ladrillo junto a ladrillo. Además, es necesario que 
los niños, niñas y jóvenes aprendan otros recursos tales como 
nexos lógicos (“porque”, “debido a”), estructuras sintácticas 
causales o marcadores para introducir evidencias (“basado en”, 
“apoyado en”). Con todos estos recursos podrán construir una 
explicación científica. Por lo tanto, cuando enseñamos en las 
áreas disciplinares 
no concentremos 
nuestros esfuerzos 
solo en los apren-
dizajes de nuevas 
palabras, sino sobre 
todo en dar múlti-
ples oportunidades 
para que las y los 
estudiantes usen el 
lenguaje y su varie-
dad de recursos para 
la construcción de 
razonamientos específicos.

El lenguaje usado para la 

literacidad escolar no solo 

abarca la enseñanza del 

vocabulario, sino también de 

otros recursos y habilidades 

que permitan construir 

razonamientos específicos.

01 02

2. Valdivia, A. (2021). Aprendizaje en las redes sociales: literacidades vernaculares y académicas en la producción digital de jóvenes escolares. Pensamiento Educativo, Revista de Investigación 
Educacional Latinoamericana (PEL), 58(2). https://doi.org/10.7764/PEL.58.2.2021.8                                                                                                    

 Unsworth, L. (2021). Infografías científicas en secundaria: complejos de significados multimodales en ensambles compuestos verbales-visuales. Pensamiento Educativo, Revista de 
Investigación Educacional Latinoamericana (PEL), 58(2). https://doi.org/10.7764/PEL.58.2.2021.9

3. Romero-Contreras, S., Silva-Maceda, G. & Snow. C. E. (2021). Vocabulario académico y habilidades de lenguaje académico: predictores de la comprensión lectora de estudiantes de 
primaria y secundaria en México. Pensamiento Educativo, Revista de Investigación Educacional Latinoamericana(PEL), 58(2). https://doi.org/10.7764/PEL.58.2.2021.4

Rosado, E., Mañas, I., Yúfera, I., & Aparici, M. (2021). El desarrollo de la escritura analítica: aprender a enlazar la información, aprender a posicionarse. Pensamiento Educativo, Revista de 
Investigación Educacional Latinoamericana (PEL), 58(2). https://doi.org/10.7764/PEL.58.2.2021.10

Sepúlveda, L., Paulet, N., & Cardoso, B. (2021) Aprender a estudiar textos en primaria: propuestas para innovar en las prácticas de lectura de textos escolares. Pensamiento Educativo, 
Revista de Investigación Educacional Latinoamericana (PEL), 58(2). https://doi.org/10.7764/PEL.58.2.2021.6

Taboada-Barber, A., Vizcaya, F., & Lutz, S. (2021). La importancia de la Teoría de la Mente en la comprensión oral y comprensión lectora en estudiantes bilingües emergentes. Pensamiento 
Educativo, Revista de Investigación Educacional Latinoamericana (PEL), 58(2). https://doi.org/10.7764/PEL.58.2.2021.3

http://pensamientoeducativo.uc.cl/index.php/pel/article/view/29085
http://pensamientoeducativo.uc.cl/index.php/pel/article/view/29145
http://pensamientoeducativo.uc.cl/index.php/pel/article/view/29237
http://pensamientoeducativo.uc.cl/index.php/pel/article/view/29225
http://pensamientoeducativo.uc.cl/index.php/pel/article/view/29243
http://pensamientoeducativo.uc.cl/index.php/pel/article/view/29227
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Valorando todas las 
variedades de lenguajes5

Con frecuencia se establece una dicotomía entre 
los lenguajes y aprendizajes acontecidos dentro 
y fuera de la escuela. De ahí la distinción entre 
prácticas académicas y vernáculas. Sin embargo, 
los contextos sociales y culturales tienen bordes 
porosos que permiten que los distintos registros 
lingüísticos fluyan para construir sentidos de 
maneras mucho más variadas y flexibles. Por 
eso, nos ayuda más representar el desarrollo 
del lenguaje como un espiral progresivo para 
dar cuenta de los diversos contextos en que 
usamos el lenguaje (Uccelli et al., 2020). Esta 
perspectiva valida las 
distintas prácticas y 
registros del lenguaje 
en que participamos, 
así como los aprendi-
zajes promovidos en 
espacios no escola-
res. A lo largo de la 
vida desarrollamos 
múltiples formas 
de aprender a par-
tir de la diversidad 
de contextos en los 
que participamos.

Existen múltiples 

maneras de aprender 

y de usar los 

lenguajes 

para la 

construcción de 

sentidos.

Integrando habilidades4

En la escuela, la enseñanza de lenguaje y la litera-
cidad está organizada por modalidades. Por eso, se 
diferencia el aprendizaje de la lectura, de la escritura 
y de la oralidad. Sin embargo, la investigación ha 
demostrado el potencial de la enseñanza integrada 
de las habilidades de lenguaje a partir del aprendi-
zaje de diversos géneros discursivos. Por ejemplo, 
podemos construir una secuencia didáctica que 
tenga como eje central la enseñanza explícita de la 
argumentación en Historia. Para lograr esta meta, se 
puede comenzar con la lectura de textos argumenta-
tivos, para avanzar hacia la discusión oral y finalizar 

con la enseñanza de la 
escritura de un género 
argumentativo. Entonces, 
es posible construir di-
ferentes trayectorias de 
enseñanza que integren 
las habilidades para que 
los y las estudiantes va-
yan aprendiendo a usar 
flexiblemente el lenguaje 
en distintas modalidades.

El lenguaje para la 

literacidad escolar se 

potencia al integrar 

la oralidad, la lectura 

y la escritura en las 

secuencias de enseñanza.

03 04

4. Resina, P., & Salas, N. (2021). Intervenir en lengua oral y lengua escrita para mejorar las competencias académicas del alumnado de educación secundaria obligatoria. Pensamiento 
educativo, Revista de Investigación Educacional Latinoamericana (PEL), 58(2). https://doi.org/10.7764/PEL.58.2.2021.7

Sánchez, E., & García, R. (2021) Ayudar a comprender y enseñar a comprender: dos planteamientos instruccionales para los estudiantes de educación primaria. Pensamiento educativo, 
Revista de Investigación Educacional Latinoamericana (PEL), 58(2). https://doi.org/10.7764/PEL.58.2.2021.5

5. Meneses, A., Hugo, E., & Uccelli, P. (2021). Lenguajes para el aprendizaje. Pensamiento Educativo, Revista de Investigación Educacional Latinoamericana (PEL), 58(2). https://doi.
org/10.7764/PEL.58.2.2021.1

6. Silva, M., & Jéldrez, E. (2021). ¿Qué libros prefieren leer niñas y niños en la etapa inicial de la enseñanza formal de la lectura? Pensamiento educativo, Revista de Investigación Educacional 
Latinoamericana (PEL), 58(2). https://doi.org/10.7764/PEL.58.2.2021.2

Valdivia, A. (2021). Aprendizaje en las redes sociales: literacidades vernaculares y académicas en la producción digital de jóvenes escolares. Pensamiento Educativo, Revista de Investigación 
Educacional Latinoamericana (PEL), 58(2). https://doi.org/10.7764/PEL.58.2.2021.8 

http://pensamientoeducativo.uc.cl/index.php/pel/article/view/29169
http://pensamientoeducativo.uc.cl/index.php/pel/article/view/29165
http://pensamientoeducativo.uc.cl/index.php/pel/article/view/43107
http://pensamientoeducativo.uc.cl/index.php/pel/article/view/43107
http://pensamientoeducativo.uc.cl/index.php/pel/article/view/29229
http://pensamientoeducativo.uc.cl/index.php/pel/article/view/29085
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DISCUSIÓN PRODUCTIVA PARA LA COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS DISCIPLINARES2.

Para ejemplificar cómo promover los lenguajes para la literacidad 
escolar, hemos escogido una práctica generativa fundamental 
para el ejercicio profesional: la discusión productiva para la 
comprensión de textos. Esta promueve la co-construcción del 
aprendizaje a partir de la lectura estableciendo un diálogo entre las 

2.1 ¿POR QUÉ LA DISCUSIÓN PRODUCTIVA PARA LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS? 

Es un práctica que permite poner atención 
no solo al vocabulario, sino también 
a los diferentes recursos del texto 
para la construcción de sentido. 
Así, por ejemplo, podemos atender a los 
propósitos comunicativos del texto, el tipo 
de relaciones que existe entre las ideas, 
conectores, modalidades discursivas, entre 
otros aspectos relevantes para comprender 
el contenido central del texto y el modo 
en que se construye el razonamiento 
disciplinar.

Es una práctica que permite construir los 
aprendizajes a través de la relación 
entre distintos lenguajes. En efecto, 
posibilita visibilizar que en las diferentes 
disciplinas los textos, frecuentemente, están 
construidos a partir de la combinación de 
diferentes modos semióticos. Así, en la 
discusión, no solo nos detendremos en 
las palabras del texto sino también, y de 
manera importante, en las representaciones 
visuales y en las relaciones establecidas 
entre los diferentes lenguajes.

Es una práctica que permite integrar en 
una misma experiencia de aprendizaje, 
la oralidad, la lectura y, potencial-
mente, la escritura de manera que el 
aprendizaje se vea intensificado. En 
efecto, en la discusión los y las estudiantes 
ponen en acto la lectura, la discusión oral 
a partir de las preguntas formuladas por 
el o la docente y las ideas de sus pares. 
Asimismo, se pueden generar actividades 
que usen la escritura como una herra-
mienta para transformar el conocimiento, 
llevándolos, a través del acto de escribir, 
a descubrir nuevas relaciones entre las 
ideas, a formular críticas, a desarrollar 
nuevos conocimientos y a participar en 
las disciplinas por medio de lo escrito 
(Navarro et al., 2020).

ideas planteadas en el texto y las ideas de los y las estudiantes. El o 
la docente orquesta la participación de todos y todas, y fomenta la 
extensión de las ideas para alcanzar la comprensión del texto leído 
(Kucan & Palincsar, 2013; Meneses et al., 2016).

01

02

03

Es un práctica que permite evidenciar 
cómo los aprendizajes se cons-
truyen a partir de la interacción 
entre diversos y diferentes espacios 
interconectados, reflexionando y 
aprendiendo no solo desde el texto, 
sino también desde las ideas de los 
pares, de las experiencias cotidianas 
y conectando explícitamente lo disci-
plinar con otros contextos y registros.

04
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Elige un tema desafiante y 
revisa cómo  se aborda la 
temática para decidir si el 
texto favorecerá la discusión 
entre las y los estudiantes. 
Acuérdate de usar géneros 
discursivos variados.

Parte leyendo el texto y asegúrate 
de alcanzar una comprensión 
profunda y crítica de este.

Identifica oportunidades 
de aprendizaje conceptual, 
lingüístico y visual ofrecidas  
por el texto.

Formula un objetivo claro  y 
específico que refleje las ideas 
principales del texto, pues guiará 
la discusión.

Acuérdate de usar movidas de 
discurso* para promover la parti-
cipación y la conexión entre ideas 
por las y los estudiantes.

2.2 ¿CÓMO PREPARAR UNA DISCUSIÓN 
PRODUCTIVA PARA LA COMPRENSIÓN?

Kucan y Palincsar (2013) nos proponen siete pasos para preparar 
nuestra discusión productiva para la comprensión. 

1

6

7

2 3

45

Seleccionar un texto Leer con atención el texto Analizar el texto

Definir objetivo para la 
discusión

Diseñar plan de discusión

Poner en acto la discusión 
para la comprensión

*Ejemplos de movidas: ¿Alguien quiere agregar algo? ¿ Está de acuerdo 
con...? ¿Alquien tiene una idea diferente?

Asegúrate de que la actividad 
visibilice la comprensión alcan-
zada por los y las estudiantes.

Diseñar actividad 
de salida

Recuerda que la actividad debe 
activar los conocimientos para 
entrar luego a la discusión.

Diseñar actividad 
de entrada

No olvides que el plan se 
construye segmentando 
el texto en las ideas clave 
y formulando preguntas 
desafiantes para discu-
tir tanto las ideas como 
los recursos usados para 
construir el texto.
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2.3 DISCUSIÓN PRODUCTIVA: 
¿QUIÉN ESTÁ A CARGO DE QUIÉN? 

Para la discusión productiva que les proponemos aquí, hemos ele-
gido un fragmento del texto ¿Quién está a cargo de quién? del libro 
¿Qué es el poder? ¿Quién lo tiene y por qué? de los autores Claire 
Saunders, Hazel Songhurst, Georgia Amson-Bradshaw, Minna Salami 
y Mik Scarlet y los ilustradores Joelle Avelino y David Broadbent. Este 
libro ha sido publicado por Editorial Amanuta el año 2019. 

La discusión productiva que proponemos está pensada para 5° básico 
(niños y niñas de aproximadamente 10 años). Esta actividad interdis-
ciplinaria permitirá trabajar los siguientes objetivos de aprendizaje de 
las Bases Curriculares:

Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales

Lenguaje y Comunicación

DISCUSIÓN PRODUCTIVA PARA 
LA COMPRENSIÓN DEL TEXTO 
¿QUIÉN ESTÁ A CARGO DE QUIÉN?

OA 14 [Participación ciudadana]
Reconocer que los derechos generan deberes y 
responsabilidades en las personas y en el Estado, 
lo que se manifiesta, por ejemplo, en que:
• las personas deben respetar los derechos de 

los demás, 
• todas las personas deben respetar las leyes,
• el Estado debe asegurar que las personas pue-

dan ejercer sus derechos (a la educación, a la 
protección de la salud, a la libertad de expresión, 
a la propiedad privada y a la igualdad ante la ley, 
entre otros),

• el Estado debe asegurar los derechos de las 
personas a participar en la vida pública, como el 
derecho a formar organizaciones de participación 
social (fundaciones, juntas de vecinos, etc.), a 
participar en partidos políticos y el derecho a 
sufragio, entre otros.

OA 06 [Comprensión]
Leer independientemente y comprender textos no 
literarios (cartas, biografías, relatos históricos, libros 
y artículos informativos, noticias, etc.) para ampliar 
su conocimiento del mundo y formarse una opinión.

OA 26 [Comunicación oral]
Dialogar para compartir y desarrollar ideas y buscar 
acuerdo.

OA 16 [Escritura]
Escribir frecuentemente para compartir impresiones 
sobre sus lecturas, desarrollando un tema relevante 
del texto leído y fundamentando sus comentarios 
con ejemplos.

ANÁLISIS DEL TEXTO ¿QUIÉN ESTÁ A CARGO DE 
QUIÉN?

El análisis del texto con el que se va a generar la discusión es un 
componente fundamental en la planificación de la discusión. El aná-
lisis implica identificar tanto el contenido principal del texto como los 
rasgos textuales que las y los lectores pueden usar para comprender 
cómo se presentan las ideas y qué recursos discursivos y lingüísticos 
específicos señalan las conexiones entre ellas (Kucan & Palincsar, 
2018). El análisis del texto que se presenta a continuación ilustra la 
puesta en práctica de las consideraciones 1 y 2 sobre los lenguajes 
para la literacidad escolar. En efecto, el análisis contempla el lenguaje 
verbal, el lenguaje visual y las relaciones entre estos distintos lenguajes 

para la construcción del sentido y el aprendizaje a partir del texto. 
Asimismo, el análisis considera no solo el vocabulario disciplinar y 
transdisciplinar relevantes, sino también los propósitos comunicativos, 
las lógicas de razonamiento -como el perspectivismo-, los recursos 
gramaticales -como la nominalización- y las conexiones entre las 
ideas del texto.
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TÍTULO

TEXTO VERBAL

El título se formula como una
pregunta que invita a pensar en una
idea sobre la que posiblemente no
han reflexionado antes:
¿quién está a cargo de los adultos?

En el primer párrafo, se expande la idea de que los 
adultos también “están a cargo” de otras personas. 
Se utiliza nuevamente el adverbio “incluso” 
para mostrar que personas con mucho poder 
igualmente se deben regir por la ley.

Esta puede ser una idea difícil de comprender, al 
ser un concepto abstracto. No olvidemos tener 
una definición amigable.

Ley: declaración que se dicta por una autoridad 
competente, en que se manda o prohíbe algo 
según la justicia y para el bien de los gobernados.

En el segundo y tercer párrafo se usan expresiones 
que dan cuenta de que las jerarquías no son la 
única forma posible (“a menudo”, “suele”, 
“tal vez”). Además, se usa la palabra “subor-
dinado” que introduce la idea de verticalidad 
desde lo verbal.

En el tercer párrafo se desarrolla el concepto 
de jerarquía. A través de detenernos en la 
expresión “Esto significa que” podemos 
ayudar a comprender que lo que sigue es una 
explicación reformulativa.

Además se utiliza la palabra “nivel” y se asocia 
el poder con la responsabilidad. Este término 
es una nominalización que se deriva del adjetivo 
“responsable”.

En el último párrafo se dan ejemplos de grupos 
y organizaciones donde hay jerarquías.

Observamos un ensamble predominan-
temente visual que ilustra el concepto de 
jerarquía. Se posicionan a diferentes 
personas en tres niveles de poder 
en una organización vertical, según 
roles diversos, expresados verbalmente 
a través de sustantivos (JEFE, GEREN-
TES, EMPLEADOS) que funcionan como 
etiquetas para cada nivel.

En la parte inferior de la representación, 
hay mayor cantidad de personas, mayo-
ritariamente jóvenes, que tienen el rol de 
empleados. En el siguiente nivel están 
los gerentes que están a cargo de los 
empleados y en la parte superior se ve 
una sola persona caracterizada como 
una mujer con el rol de jefe. Todo este 
ensamble interactúa con los párrafos 
verbales.

Bajo la pregunta, se entrega una
respuesta con el adverbio “incluso”
para resaltar la idea de que
alguien esté por sobre los adultos
puede ser novedosa o sorprendente.

La oración se divide en dos
partes, dejando una parte arriba
y otra abajo y destacando con
negrita la palabra “jefe” que se usa
en ambas partes de la oración.

ENSAMBLE MULTIMODAL

Fuente: Texto del libro ¿Qué es el poder? ¿Quién lo tiene y por qué? página 16
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¿Cuál es el contenido principal del texto?

El contenido principal del texto refiere a los diferentes niveles de poder 
y responsabilidad que existen entre los miembros de las organizaciones 
jerárquicas y el concepto de ley que nos rige a todos los miembros 
de un mismo país. 

¿Qué desafíos conceptuales presenta el texto? ¿Qué 
conceptos pueden ser difíciles de comprender? 

El principal desafío conceptual se encuentra en la noción de ley y cómo 
esta se sitúa por sobre el poder de personas muy importantes. Es un 
concepto abstracto que no se materializa en una persona concreta 
y requiere de un conocimiento disciplinar. Asimismo, se presenta el 
desafío de vincular diferentes niveles de poder con diferentes niveles 
de responsabilidad. Puede ser desafiante también comprender el 
concepto mismo de poder o qué significa ‘estar a cargo de’. 

¿Sobre qué tema los y las estudiantes pueden querer 
conocer más?

Los y las estudiantes pueden querer conocer más sobre diferentes 
maneras de organizar el poder que no sean jerárquicas. También 
pueden querer saber más sobre las características y funciones de 
personas en diferentes niveles de poder. Esto puede ser una buena 
instancia para hablar de convivencia y de diferentes tipos de liderazgos.

¿Qué información adicional necesito para sentir 
confianza para enseñar este texto? 

Para andamiar la discusión y la comprensión de este texto, necesi-
taremos investigar más sobre los conceptos de poder, jerarquía y 
anarquía, pues son aspectos fundamentales para entender cómo 
nos organizamos en la sociedad.

PLAN DE DISCUSIÓN

ENTRADA EN LA DISCUSIÓN

La actividad presentada promueve una entrada desde lo visual. Se 
presentan 10 imágenes de personas (las mismas que encontrarán 
después en el texto) y a partir de 3 categorías (jefe, gerente y 
empleado) se solicita que las organicen para responder la pregunta 
¿quién está a cargo de quién? 

Algunos estudiantes pueden organizarlas en grupos diferentes, pero a 
un mismo nivel (ver imagen 1). Otros podrían hacerlo jerárquicamente. 
Se sugiere indagar en los criterios de categorización de manera de 
recoger conocimientos y creencias previas relevantes para la discusión.
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OBJETIVOS DE LA DISCUSIÓN

Hoy leeremos el texto ¿Quién está a cargo de los adultos? para 
aprender sobre una forma en la que se organiza el poder en nuestra 
sociedad. Al finalizar la discusión podremos responder ¿cómo se 
aplica la organización jerárquica del poder en nuestra vida?

Imagen 1: Evidencias del 
desarrollo de la actividad 
de entrada
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PLAN DE LA DISCUSIÓN

Fuente: Texto del libro ¿Qué es el poder? ¿Quién lo tiene y por qué? página 16

La palabra “incluso” se utiliza para señalar que algo 
sucede, aunque cause sorpresa o podamos creer que 
no es así. ¿Por qué esto podría causar sorpresa? ¿Qué 
se podría pensar sobre los adultos?

Si después de “incluso” se señala que personas muy
importantes como el presidente deben obedecer a la 
ley, ¿significa que la ley es un jefe? ¿Qué tienen en
común la ley y los jefes?

Observemos la imagen, en ella se busca representar lo 
que acabamos de leer en el párrafo sobre la jerarquía, 
es decir, los diferentes niveles de poder y respon-
sabilidad en las distintas organizaciones.
Al observarla, ¿notan alguna diferencia entre los niveles? 
Entonces, ¿qué caracteriza a una jerarquía?
¿Quiénes ocupan los distintos roles en la jerarquía?

En este momento, se pueden hacer
comparaciones con las representaciones
de la organización que hicieron en la
actividad de entrada.

En el texto se dice que en las jerarquías hay 
diferentes niveles de poder. Si miramos la imagen, 
¿quién crees que tiene mayor nivel de responsabi-
lidad? ¿Por qué?¿De qué es responsable la jefe?

Volvamos a mirar el 2º y 3º párrafo, 
especialmente, donde están las 
palabras “a menudo”, “suele” y 
“tal vez” ¿Por qué se están usando 
estas palabras? ¿Qué significa que 
suela haber una jerarquía o que 
tal vez esté encabezada por una 
persona?

¿A qué se refiere con que haya
un desequilibrio de poder
entre un niño y otro? ¿Podrías
dar un ejemplo de esto?

Leer el texto en voz alta hasta el signo 
Luego, formular la pregunta indicada.
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SALIDA DE LA DISCUSIÓN

La actividad promueve la producción y vincula diferentes contextos 
comunicativos, pues se trabajará con el género multimodal meme 
que circula en redes sociales. Este utiliza recursos verbales y visuales 
con efectos humorísticos con el fin de desafiar ideas muchas veces 
naturalizadas en nuestra sociedad. Los y las estudiantes analizarán 
memes para luego producir uno.

Observemos los siguientes memes:

 » En grupos, escojan uno de estos memes y relaciónenlos con 
el concepto de jerarquía mencionado en el texto. Recuerden 
pensar en las relaciones de poder y las responsabilidades 
de los participantes. 

Otorgar un tiempo para la discusión en grupos pequeños y 
luego discutir en el grupo grande para analizar los memes 
respecto a las relaciones jerárquicas en el contexto familiar.

 » En parejas, les invitamos a crear otro meme que represente 
alguna relación jerárquica de su vida cotidiana. Puede ser en 
su familia, en su grupo de amigos, en los equipos deportivos 
u otra organización.

 » Luego, respondan: ¿por qué ese meme está representando 
una relación jerárquica?

A través de la discusión productiva propuesta hemos querido mostrar 
una alternativa para poner en práctica las consideraciones sobre los 
lenguajes para la literacidad escolar. Con este número de “Prácticas”, 
buscamos relevar que los aprendizajes se potencian si se construyen 
a partir de la interacción entre diversos contextos, lenguajes, modali-
dades y recursos. Sin duda, deseamos dar más agencia a los niños, 
niñas y jóvenes para que construyan sus aprendizajes. Queremos 
empoderar a cada persona para que de manera flexible sea capaz 
de usar consciente y críticamente los lenguajes para participar en 
los distintos contextos sacando su voz.

https://www.cuantafauna.com/gatos/el-jefe-encubierto-de-la-casa
https://www.okchicas.com/humor/famosa-nina-meme-dice-mi-mama-podemos-amarla-mas/
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