
En tu vida cotidiana frecuentás diferentes
lugares: tu casa, la de un familiar o de un
amigo, la plazadel pueblo cercano, la escue-
la. En cada uno de ellos hacés cosas distintas
que forman parte de la rutina de cada lugar.
Fuiste aprendiendo que no se puede hacer
cualquier cosa en cualquier lado, porque
cada lugarycadasituación tienensuspropias
normas, reglas, características.
¿Alguna vez te enojaste con alguien por-

que quiso cambiar las reglas de un juego?
¿Podés hacer las mismas cosas en clase que
en los recreos? ¿Qué pasos debe seguir una
persona si desea tomar prestado un libro de
una biblioteca pública?
Muchas de nuestras conductas están pau-

tadas por reglas sociales, sobre todo cuando
nos relacionamos con las instituciones (la
escuela, los clubes, las bibliotecas, las socie-
dades de fomento, etcétera.). Y es a través
del lenguaje que aprendemos qué debemos
hacer, qué se permite y qué se prohíbe, qué
decir o qué escribir para que nuestras accio-
nes “funcionen” adecuadamente.
Parareflexionarsobreestos temas,duran-

te las siguientes cuatro unidades, con tus
compañeros organizarás una agrupación
cuyoobjetivoserádebatir temasparamejorar
algúnaspectodelavidaescolarocomunitaria,
emprender actividades culturales, artísticas y

de recreación, entre muchas otras opciones.
Paraeso tendránque:
• escribir el reglamento del grupo, para

pautar sumodo de funcionamiento;
• planificar las acciones que llevará a

cabo el grupo;
• poner en marcha una o más de estas

acciones.
Una manera de aprender a conformar un

grupo estable es conocer algunos textos que
suelen usar distintos grupos para organi-
zarse y poder llevar a cabo todas estas
acciones: reglamentos, formularios, ins-
tructivos, códigos de convivencia, etcétera.
Afortunadamente, siempre habrá textos que
teayudarán,aunensituacionesdecomunica-
ción muy formales, para que otras personas,
aunqueno teconozcan, comprendan tu inten-
ción.
También, continuando con la lectura de

obras literarias, en esta oportunidad vas a
seguir a un autor. Si bien podrás elegir otro
autor, la propuesta se centrará en
Alejandro Casona, un escritor español de
famosas obras de teatro. Y podrás compar-
tir todo lo que aprendas sobre Casona en el
encuentro anual Seguimos a un autor, que
llevarás a cabo junto con tus compañeros
más adelante, una vez que esté en marcha
la agrupación.

P
R

O
Y

E
C

T
O

3

Leer y producir textos para
participar socialmente
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Enesta unidad vas a armar junto con tus compañeros un grupode trabajo, para llevar a caboacciones
que favorezcan la vida cultural en la escuela y en el resto de la comunidad.
Paraorganizar este grupo, tendránque seguir ciertos pasos: discutir sus características, definir los objeti-

vosquesepropondrán,pensarunnombre.Son lasactividadesque llevaránacaboalo largodeestaunidad.
Es probable que este tipo de actividades ya se hayan realizado otros años, y que ya exista un grupo de

participación dentro de la escuela. En ese caso, deberán decidir si van a continuar e integrar esamisma
agrupación, o si prefieren armar otra nueva.
Además, iniciarás un recorrido que te llevará a conocer al autor Alejandro Casona y su obra. De este

modo, cada vez que descubras a un escritor que te guste, podrás repetir esos pasos y profundizar sobre
la vida de ese autor, su estilo y lo que ha escrito.
No hay nada como compartir lo que se está leyendo, conociendo y disfrutando.
Por eso, durante el recorrido siguiendoaunautor, vas a tenermuchas oportunidades de compartir con

tus compañeros la lectura de obras deCasonao del autor que elijan, de leer otras obras delmismoautor,
derecomendaresas lecturasyderecibir recomendaciones.Porotraparte,vaspodermostraraotros todo
lo trabajado en lamuestra anual Seguimos a un autor, que organizarán hacia el final de la unidad 1122.

1. Qué es y qué hace un grupo de participación estudiantil    
Siempre es bueno poner en discusión temas que interesan a muchos, deliberar, influir sobre decisiones

que te competen a vos y a los demás. Por eso, hay personas que resuelven formar grupos de participación,
para poder hacer cosas en beneficio de toda su comunidad. Porque hay proyectos que, pensados en sole-
dad, parecen complicados, lejanos, hasta imposibles. Pero cuando un grupo, en cambio, se organiza y
decide llevarlos a cabo, se vuelven mucho más sencillos.
El grupo de participación que vas a crear con tus compañeros debatirá sobre cambios posibles que

mejoren la vida cultural de la escuela y la comunidad, elegirá la mejor alternativa y la llevará a la práctica. 

a) ¿Qué son y qué hacen exactamente los grupos de participación como el que pronto integrarás? Leé el
siguiente texto.

Los grupos de participación son organizaciones integradas por diversas personas que se
unen con un fin común.
Este fin, en muchas ocasiones, suele tener que ver con la mejora de la vida de la comunidad

en general; por eso incentivan la participación de otras personas y desarrollan actitudes socia-
les solidarias basadas en la buena convivencia.
Los grupos de participación se diferencian, entre otras cosas, según sus propósitos. Algunos

están dedicados a temas ecológicos, otros trabajan por el arte y la cultura, por el mejoramiento
urbano, por la política, por los derechos humanos, por la salud, por la asistencia social, etcétera. 
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Formar un grupo de participación  



1. ¿Conocés algún grupo de participación en tu comunidad? ¿Cuál? ¿Cuáles son sus propósitos?
2. Como en otras unidades, vas a escribir un glosario con el vocabulario que necesitás conocer para las
actividades que se te proponen. Así que, para profundizar tu conocimiento sobre qué son los grupos de
participación, buscá en diccionarios, enciclopedias, libros de historia, Internet, etc.,  las definiciones de
los siguientes términos. Tené en cuenta sólo los significados vinculados con el tema de los grupos de par-
ticipación, y tratá de conseguir más de una definición de cada palabra.
Discutí estas definiciones con tus compañeros y docente.

Con tus compañeros integrarán un grupo de participación. Para eso deberías conocer cómo son, qué
hacen y cómo funcionan estos grupos. Aquí, se presentan algunos ejemplos, para que a través de ellos vayas
teniendo algunas ideas. 

b) Las propuestas de diferentes agrupacio-
nes estudiantiles te pueden orientar acerca
de las distintas formas en que se puede
intervenir y generar propuestas beneficio-
sas. Leé los siguientes ejemplos:
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• ccoonnsseejjoo
• ccoommiissiióónn
• aassoocciiaacciióónn
• cceennttrroo

• ccoorrppoorraacciióónn
• lliiggaa
• ccuueerrppoo
• oorrggaanniissmmoo

• ddeelleeggaacciióónn
• aaggrruuppaacciióónn
• sseeddee

17 DE SEPTIEMBRE DE 2007 – El diario de Madryn.

Derechos de los Estudiantes
Secundarios, la juventud de la
Central de Trabajadores de la
Argentina (CTA) de Puerto
Madryn realizó un debate
donde se proyectó la película
“La noche de los lápices”.
Varios jóvenes y adultos de la
ciudad se hicieron presentes
para participar de estas jorna-
das de debate donde se tocaron
temas como la creación de cen-
tros de estudiantes en las

escuelas secundarias de la ciu-
dad.
Uno de los integrantes de la
juventud de la CTA, Gastón
Medina, explicó que para ellos
los centros son una herramien-
ta fundamental para el ejerci-
cio de la democracia plena. “De
esta manera es muy bueno que
los chicos participen y realicen
actividades en sus estableci-
mientos educativos con mucha
madurez y responsabilidad”,

PROYECTARON LA NOCHE DE LOS LAPICES.
Los jóvenes de la CTA debatieron 

sobre la creación de centros de estudiantes
[17/09/2007] En el marco de las celebraciones por el día de los

1.

2.



[4/09/2007] El 27 de Agosto de 2007, en la ciudad
de General Alvear, más de 400 estudiantes secun-
darios de la ESB Nº 303, ESB Nº 301 y EEMNº 1,
participaron del Primer Encuentro de Estudiantes
Secundarios organizado con el objeto de debatir
acerca de la necesidad de la organización de los
estudiantes. 
En el marco de la jornada, dijo un delegado: 
“Participar, organizarse, implica la posibilidad de
tener voz y voto en la toma de decisiones que nos
involucran, dentro y fuera de la escuela. 
Debemos ser nosotros mismos los que les demos
sentido y contenido a nuestras acciones.”

Boletín electrónico de la CTA, 4 de septiembre de 2007.
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ESTAMOS ORGANIZANDO 
UN CAMPAMENTO

PARA LOS CHICOS DE 2º Y 3º ANO EN SAN ANTONIO DE ARECO. 

Iremos al camping Club Atlético River
Plate, que se encuentra a un kilómetro
del pueblo, los días 17, 18 y 19 de
junio. Saldremos del colegio el sábado
17 a las 9.00 y regresaremos el lunes
19 a las 20.00, aproximadamente.

El precio del campamento,
dependerá de cuántos se anoten.

Incluye las cuatro comidas, el alquiler de las carpas, del
camping y los materiales necesarios para las actividades. Lo que
sobre (si sobra) irá al fondo comisional y será utilizado para abara-
tar los precios de los futuros eventos. 

CCoommiissiióónn ddee RReeccrreeaacciióónn

4.

5.

3.

El sábado 22 d
e septiembre se

 realizará, de 14
 a 22 h, 

la edición 2007
 del Día de las 

Artes, el festiva
l anual 

en el que por u
n día el la escu

ela se llena de 
actores, 

bailarines, mim
os, malabarista

s, aulas temátic
o-interactivas,

exposiciones d
e artes plástica

s, fotografía, po
esía 

(textos, micrófo
no abierto, lect

uras), 

proyecciones d
e cortos, charla

s, conferencias
 y talleres.

Invita: 

Comisión de Cultura 

del Centro de Estudiantes

PRIMER ENCUENTRO DE ESTUDIANTES SECUNDARIOS EN GENERAL ALVEAR
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1. A partir de lo leído, detallá en tu carpeta cuáles son los propósitos de cada una de estas agrupacio-
nes estudiantiles. La Comisión de Recreación se encarga, por ejemplo, de organizar actividades de espar-
cimiento para los alumnos. ¿Qué tareas asumen los demás grupos?
2. Por lo que expresan los textos, ¿cuál es el sentido de participar de las iniciativas propuestas por estas
agrupaciones? ¿En qué benefician a los estudiantes?
3. ¿Cuál es el objetivo de cada una de las acciones? ¿Cómo se llevaron a cabo?
4. Algunas de las actividades son culturales. ¿Cuál te parece que es la importancia de emprender accio-
nes de este tipo?

5. Hacé, junto con tus compañeros, un listado de actividades culturales posibles que quisieran realizar
desde la escuela. Por ejemplo:
• Un taller de canto.
• Clases de teatro.
• Un encuentro de narración oral.
• Jornadas de cine-debate.

Ya viste cómo son y qué hacen algunos grupos de participación estudiantiles (los centros de estudiantes,
la comisión de actividades artísticas, la comisión de cultura). Te encontraste con varias de las actividades que
pueden realizar los alumnos cuando se organizan para participar socialmente: eventos musicales, el día de
las artes, la proyección de una película para luego discutirla (lo que se suele llamar “cine-debate”), etcétera.
También comenzaste a pensar con tus compañeros posibles actividades que les gustaría llevar a cabo juntos. 
Más adelante evaluarán con el docente la posibilidad de compartir esa actividad que elijan con escuelas

de la zona. Como también en ellas trabajan otras agrupaciones de alumnos, podrían generar un intercambio
de arte y cultura interesante para quienes asistan al encuentro.
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Extraído de http://www.lanacion.com.ar/13892

6.
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Seguir a un autor: Alejandro Casona

Es muy frecuente que quienes leen con asiduidad tengan autores favoritos, cuya obra conocen y siguen
con mucho interés. ¿Cómo hace uno para interesarse por un autor y su obra? Algunas veces ocurre que
uno lee un libro y lo disfruta tanto, que siente una especie de pena al terminar de leerlo, precisamente, por
haberlo terminado. Entonces se pregunta si los otros libros del mismo autor serán también maravillosos,
y sale a buscarlos. Muchas veces esos otros libros nos defraudan, porque no nos provocan el mismo dis-
frute que el primero; otras veces nos resultan tan buenos como el que habíamos leído; y otras, lo superan.
En estos últimos casos, uno quiere seguir leyendo. Ahí es cuando empieza esta búsqueda que consis-

te en seguir la obra de un autor.
Para que vos puedas encontrar tu propio libro y tu propio autor, vas a aprender a hacerlo con Alejandro
Casona en esta y en las siguientes unidades. Quizás este sea tu autor o uno de ellos; quizás no. Pero segu-
ro aprenderás a buscarlo.

a) Primero sería bueno recapitular lo que ya sabés. 
1. Para eso escribí una lista de autores que conozcas y los títulos de las obras que hayas leído. 
2. De todos los autores que anotaste ¿cuál es tu preferido? ¿Cómo se lo recomendarías a otra perso-
na para que lo lea? 
3. Escribí un breve texto recomendando tu autor y obra preferidos.

b) Compará tu lista con la de tus compañeros.
1. ¿Coinciden en algunos de los autores leídos? 
2. ¿Qué otros autores mencionan ellos que vos no incluiste en tu lista?
3. Compartan los textos de recomendación que escribieron para conocer a los distintos autores.

2. Definir cómo será el grupo de participación 

¿Te pusiste a pensar alguna vez qué cosas te gustaría hacer en tu escuela? Quizás sería bueno organi-
zar un taller de teatro y que contaran con su propio elenco de “actores”. También es posible que algunos
quieran formar una banda de música y, en ese caso, la escuela sería un buen lugar para reunirse y ensa-
yar (cuando está vacía, ¡claro!). ¿Te animarías a grabar un programa de radio para escuchar con los demás
compañeros y sus familias? O, a lo mejor, la lectura de poemas les despertó las ganas de escribir y de
armar —¿por qué no?— una revista de poesía para que los chicos de la escuela se unan en una sola voz
y no dejen en ella palabras sin escribir.
En la próxima actividad, vas a ver algunos ejemplos de todo lo que pueden hacer los alumnos desde

la escuela, para mejorar la vida cultural de su comunidad. Luego, junto con tus compañeros, vas a defi-
nir más claramente cómo va a ser el grupo de participación y planificarás las acciones que deseen llevar
a cabo ustedes mismos.

LITERATURA



a) En la actividad anterior hiciste junto con tus compañeros una lista de posibles acciones para realizar con
el grupo. Volvé a reunirte con ellos y leé la siguiente lista que presenta algunos ejemplos más.

• UUnnaa jjoorrnnaaddaa ddee nnaarrrraacciióónn oorraall.. Si es que les atrae esta
opción, consideren que los narradores orales cuentan,
¡pero sin leer! Para eso ensayan mucho cómo van a
relatar las historias de un modo entretenido para su
público. Si lo prefieren, podrían invitar a algún narrador
experto para que abra la jornada.

•• LLaa pprrooyyeecccciióónn ddee uunnaa ppeellííccuullaa sseegguuiiddaa ddee uunn ddeebbaattee, como vie-
ron en el artículo de la actividad anterior. En este caso, pien-
sen que el debate se enriquece si pueden invitar a personas
versadas o especializadas en el tema que aborda la película.
Luego, para reflexionar sobre lo visto, es recomendable
designar a un encargado de coordinar el debate, es decir, de
ordenar los turnos para participar y de dar la palabra. 

• UUnn ccoonnccuurrssoo ddee ffoottooggrraaffííaa oo ddee ppiinnttuurraa abierto a toda
la comunidad.

• UUnnaa oobbrraa tteeaattrraall,, ddee ttíítteerreess,, ddee mmiimmoo oo ddee mmaarriioonnee--
ttaass pensada para los más chicos. 

• UUnnaa ppeeññaa ffoollccllóórriiccaa ccoonn bbaaiillee yy rreecciittaaddoo de poesías
típicas de la región.

• LLaa pprroodduucccciióónn yy rreeaalliizzaacciióónn ddee uunn rraaddiiootteeaattrroo uunniittaarriioo, que consistiría en leer un drama entre varios
lectores que asumirían los distintos personajes y grabarlo. Luego se lo podría difundir en una radio
local o en la escuela misma. Como imaginarán, la lectura debe ser muy expresiva porque los oyen-
tes imaginan la historia a partir de lo que escuchan: el diálogo, la música y los efectos de sonido. 

• LLaa pprrooyyeecccciióónn ddee uunn vviiddeeoo ddooccuummeennttaall realizado por ustedes que refleje algún tema interesante del
lugar donde viven.
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• LLaa rreeaalliizzaacciióónn ddee jjoorrnnaaddaass ppeerriióóddiiccaass ddee lleeccttuurraa. Podrían centrarse en determinado género o autor
que relacione entre sí las lecturas de esa jornada.

• UUnn ttaalllleerr ddee rreefflleexxiióónn en el que algún especialista aborde una problemática local que les preocupe y
que luego el público pueda participar de la reflexión y el debate. 

• UUnn ddííaa ddee llaass aarrtteess, en el que por un día
cada uno muestre en la escuela sus
habilidades para la ejecución de algún
instrumento, la danza, la actuación, el
canto, el mimo, las artes plásticas,
etcétera.

• UUnn ddííaa ddeessttiinnaaddoo aa ttaalllleerreess en el que
cada uno pueda optar por el que
más le interese: un taller de escritu-
ra, de teatro, de cerámica y alfarería,
de periodismo, de plástica, etcétera.

• UUnnaa rreevviissttaa ddee ppooeessííaa que reúna producciones de los chicos de la escuela y que pueda difundirse
entre alumnos de otras escuelas cercanas. 

• UUnn eevveennttoo lliitteerraarriioo como el ejemplo que se les propondrá para compartir lecturas y comentarios
sobre Alejandro Casona u otro autor que hayan estado siguiendo

1. Consideren si algunas de estas actividades les interesa y agréguenla al listado que habían elaborado antes. 
2. Una vez que tengan varias opciones que les resulten atractivas, consulten con el docente para evaluar si
son posibles de realizar, si no contradicen las normas de la escuela y si son factibles por las condiciones nece-
sarias para llevarlas a cabo. Este es el momento en que algunas de ellas podrían ser tachadas del listado. 
3. Consultar el glosario que empezaron en la actividad 11 les servirá para definir cuál de los términos
refleja mejor el tipo de agrupación que quieren formar. Decidan qué características va a tener la agru-
pación: si prefieren que sea un consejo de alumnos, una delegación estudiantil, una comisión escolar de
arte, una liga colegial de actividades culturales, etcétera. Quizás en la escuela ya haya funcionado ante-
riormente algún grupo estudiantil y deseen continuarlo. Consideren también esta posibilidad.
4. Especificado el tipo de agrupación, es el momento oportuno para que discutan y resuelvan qué acti-
vidad van a emprender entre aquellas que registraron en el listado. Vuelvan a leerlas y conversen entre
ustedes sobre esta cuestión. Si les atraen varias alternativas pueden someter la decisión final a una vota-
ción. Y, finalmente, optarán por una. 
5. Definan cuál es el objetivo de esa acción que llevarán a cabo.
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b) Escriban las decisiones en la carpeta.

Comenzar a leer a Casona

a) Para comenzar tu conocimiento de Alejandro Casona, tendrás
que seleccionar en esta actividad cuál es el libro que vas a leer a lo
largo de esta unidad y de la siguiente. En la actividad anterior de lite-
ratura, intercambiaste con tus compañeros opiniones y comentarios
acerca de los autores que ya conocían. Leé los siguientes comenta-
rios acerca de las obras este autor, un escritor muy particular que vas
a conocer a lo largo de estas unidades. 

Los árboles mueren de pie
Teatro. Obra dramática de enredos, equívocos, engaños. Representa uno de los
éxitos más notables de Casona. Trata sobre una asociación que tiene como fin
hacer un poco más feliz a la gente. El director tiene una misión: hacer feliz a
una anciana haciéndose pasar por su nieto, al que se cree muerto y una mala
persona. El marido de la anciana, el Sr. Balboa, es el que se ha encargado
durante veinte años de alimentar la mentira mediante cartas. Al final, el ver-
dadero nieto resulta no estar muerto, y viene a pedir dinero. La anciana enton-
ces se entera de todo. 

Flor de leyendas
Es una colección de leyendas tradicionales, reelaboradas por Casona

en sus años de maestro de escuela, y reescritas en forma definitiva
durante unas vacaciones. Participó con ella en el concurso Premio
Nacional de Literatura del Ministerio de Instrucción Pública, cuyo
premio ganó (1934). 
En esta obra, fiel al maestro que fue, Casona busca proporcionarles

a los niños una serie de lecturas seleccionadas y adaptadas por él mismo.
Con ese propósito adaptó leyendas de la mitología griega, latina, hindú,
alemana, escandinava, española. Casona compuso tres grandes ciclos
en Flor de leyendas, que él explica así: a) lo maravilloso, o sea el ciclo
primitivo de las cosmogonías, la magia y el mito, que engendra historias portentosas de hombres,
brujos y dioses, con sucesos que constituyen milagros y encantamientos; b) lo épico o heroico, que es el
ciclo del ímpetu y de las luchas y conquistas, con gran exaltación bélica y humana; c) lo alegórico, o sea
la literatura de apólogos, fábulas, símbolos y ejemplarios.

LITERATURA
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1. Leé con tu docente y compañeros este último fragmento que escribió una persona seguidora de la
obra de Casona, y comentalo. 

2. Es posible que necesites conocer la obra para terminar de entender este comentario. En tal caso,
puede ser un buen punto de partida ir a la biblioteca a buscar La tercera palabra y empezar a leerla.

Si en la biblioteca de la escuela hay un solo libro de Casona, podrán hacer lecturas entre todos en clase. Si hay
más de uno, hagan una distribución entre los compañeros, de modo que todos tengan su libro y se lo puedan lle-
var para leer. 

3. Pensar un nombre para el grupo  

El nombre siempre es importante. Como viste, los distintos grupos de alumnos se designan con un
nombre: Por ejemplo, CENBA (Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires), CECA (Comisión
Escolar de Cultura y Arte). Por eso, ahora que ya tienen definido el objetivo de la agrupación podrán ele-
gir el nombre del grupo.

a) Para empezar a definir el nombre del grupo, es importante que antes conozcas cómo suelen funcionar los
nombres en las instituciones y las agrupaciones de participación. 

1. En los textos que leíste anteriormente aparecen siglas, por ejemplo: ESB, CTA y CAA. ¿Qué significan
estas expresiones? Busquen el significado entre todos los compañeros.
2. ¿Por qué se nombra a estos organismos de esta manera y no por su nombre completo? Conversá con
tus compañeros y docente la respuesta a esta pregunta.

Como estas unidades están destinadas a que aprendas a interactuar con diversas instituciones es importante que
observes algunas cuestiones que las caracterizan, como el uso de siglas para nombrarlas. 

http://cosasnimias.blogspot.com/2005_03_01_cosasnimias_archive.html



• • • ¿Qué son las siglas? 

Como habrás notado, en las notas periodísticas aparecen lo que llamamos siglas para deno-
minar a las instituciones. Las siglas son palabras formadas por las iniciales de cada una de las
palabras que componen una expresión compleja.  

3. Como las siglas, algunas palabras se forman de maneras especiales. Para comprobarlo observá la siguien-
te lista de términos, que te pueden servir como ejemplo.  Reunite con tus compañeros y analicen cómo
están formadas estas palabras y qué significa cada uno de sus componentes. Por ejemplo, la palabra “auto-
destrucción” está compuesta por “auto” y “destrucción”.

autodestrucción – grupito – lamparita – radio multicultural – multisectorial – audiovisual

Luego, lean entre todos el siguiente texto. 

• • • Formación de palabras

Hay muchas formas de armar palabras.
Muchas veces, lo que comienza por ser una sigla, da origen a la formación de otras palabras.

Por ejemplo: CGT (Confederación General del Trabajo) da origen a palabras como cegetista;
OVNI (Objeto Volador No Identificado) da lugar a ovnilogía. La formación de nuevas pala-
bras a partir de siglas se denomina acronimia. 
También son acrónimos las palabras formadas por el principio de una palabra y el final de

otra (por ejemplo, cantante + autor da el acrónimo cantautor; telecomunicación + informáti-
ca da el acrónimo telemática, portugués + español da el acrónimo portuñol)
Otras veces a la palabra se le agrega un prefijo que la precede (como en autodestrucción o en

multicultural) o un sufijo al final (grupito, lamparita). En ambos casos, el significado original
de la palabra se modifica. Este procedimiento de formación de palabras utilizando prefijos o
sufijos se llama derivación.
A veces las palabras se reducen por apócope, como  en “profe” (que viene de “profesor”),

“seño” (que viene de “señorita”), “radio” (que viene de “radiofonía”), cine (que viene de “cine-
matógrafo”), “corto” (que viene de “cortometraje”), “foto” (que viene de “fotografía”). Estas
palabras acortadas tienen el mismo significado que la palabra base y se usan en situaciones
determinadas. En muchos casos son prefijos que se independizan y forman una palabra o uni-
dad léxica (como en tele, auto, foto, radio, video). Este procedimiento se llama acortamiento.
Dos o más palabras unidas pueden formar una nueva mediante el procedimiento de la com-

posición (como en videominuto, audiovisual, hojalata, espantapájaros, ferrocarril).
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Tener en cuenta estas formas de armar palabras te puede ayudar a proponer nombres para tu agrupa-
ción estudiantil que pronto vas a terminar de definir. También para denominar el evento cultural o el
ciclo que organizarán en breve..

4. Pensá en palabras del español que se formen con estos procedimientos. Anotalas en tu carpeta y
especificá su significado. Éstas son algunos ejemplos de siglas.

5. ¿Hay alguna que se use específicamente en el lugar donde vivís? 

b) Ahora que ya sabés cómo forman sus nombres muchas instituciones, comenzá a pensar en uno para
identificar a tu grupo de participación. Pero empezá a “jugar” con siglas posibles o con algún otro proce-
dimiento de formación de palabras. 

1. Retomá las anotaciones que hicieron sobre el tipo de agrupación, las acciones y objetivos. 
2. Pensá algún nombre que te gustaría poner a tu grupo, para luego proponerlo a tus compañeros 
3. Reúnanse y discutan cuál de los nombres representa mejor al grupo. Hagan una votación para elegirlo.
4. Decidan si van a emplear alguna sigla, acrónimo, palabra compuesta, etc., para llamar a su agrupación. 
5. Si en la escuela ya existe una agrupación formada en años anteriores y decidieran continuar con ella, dis-
cutan el significado de su nombre y si están de acuerdo con mantenerlo, o consideran necesario cambiarlo. 
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a) Leé la siguiente biografía de Alejandro Casona

Alejandro Casona, un autor con ‘muchas tablas’ 

Su verdadero nombre era Alejandro Rodríguez Álvarez, pero
el apellido artístico con el que alcanzó la fama fue Casona.
Asturiano de nacimiento, este autor lo fue todo en el “mundillo”
teatral de la posguerra española. 
Nació el 23 de marzo de 1903 en Besullo, un pequeño pue-

blecito del Concejo de Cangas de Tineo (Asturias). Miembro de
una familia en la que había un poco de todo —desde labradores
y profesores, hasta pastores y herreros—, Alejandro fue el tercer
hijo de los Rodríguez Álvarez. 
Y el chico creció entre ríos, montes y árboles frutales. Un

auténtico remanso de paz que luego trasladó a las páginas de algu-
na de sus obras: “Mi aldea era tan pobre que no teníamos, para
mostrar a los forasteros, más que un viejo de 100 años, un solo
caballo blanco y una bruja”.
Sin embargo, cuando aún era un adolescente, el muchacho tuvo

que abandonar su aldea, cuando trasladaron a sus padres —que eran maestros— a Murcia. Y, como de casta
le viene al galgo, Alejandro Casona acabó los estudios y, al igual que sus progenitores y el resto de sus her-
manos, se dedicó a la enseñanza. Por aquella época, en 1920, publicó su primera obra: La empresa Ave María.
Luego se mudó a Madrid, donde siguió con su, por aquel entonces, incipiente carrera literaria, hasta

que saltó a la fama al quedar finalista en el premio para jóvenes escritores convocado por ABC, con su
obra Otra vez el Diablo. Ese mismo año —era 1928—, Casona obtuvo una plaza de profesor en el Valle
de Arán y, poco después, contrajo matrimonio con Rosalía Martín.
A principios de la década de 1930, coincidiendo con la proclamación de la República, este autor astu-

riano es nombrado director del Teatro del Pueblo. Pero, al igual que le ocurrió al resto de españoles de a
pie, la Guerra Civil cambió el curso de su vida. Tras pasarse varios años viajando por México y Argentina,
Casona regresó a España en 1962, donde estrenó su última obra, El caballero de las espuelas de oro. Dos
años después, el 17 de septiembre, murió en Madrid. 

Gema G. Marcos
http://aula.el-mundo.es/aula/noticia.php/2001/02/12/aula981741910.html

1. Anotá en tu carpeta aquellos datos de la vida del autor que te parezcan más interesantes.
2. Buscá en otras fuentes una biografía de Casona e incluí nuevos datos que puedan interesarte, o que
te permitan ampliar los que ya habías anotado.
3. Intercambiá tus anotaciones con tus compañeros.

Más adelante, retomarás todos estos datos y los compartirás en el encuentro Seguimos a un autor
que organizarás con tus compañeros.

LITERATURA
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Para finalizar 
En esta unidad, tuviste ocasión de conocer qué son los grupos de participación, de qué modo se orga-

nizan y actúan para lograr beneficiar a sus compañeros, la comunidad, los vecinos… Pero lo mejor es que
vos mismo estás empezando a integrar un grupo que, en breve, comenzará a trabajar para favorecer la
vida cultural de la escuela y de la comunidad, a partir de la actividad que entre todos han considerado que
mejor refleja el interés de la mayoría. Además, el grupo ya tiene un nombre. 
También empezaste a conocer a Alejandro Casona y a leer una de sus obras que continuarás en la

unidad siguiente.




