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I N T R o D u e e I o N 

Siendo la educación un proceso permanente y expuesto a 

constantes cambios metodológicos, en l_a cual los elementos que 

integran un grupo social van adquiriendo los conocimientos y 

experiencias acumuladas por las generaciones adultas, es nece

sario sefialar que durante su aplicación y desarrollo, el docen 
. -

te va descubriendo una serie de problemas y motivos que oca

sionarlj6 el estancamiento y fracaso escolar de los alumnos. 

A través del constante contacto directo con el grupo, el 

maestro detecta con presición las causas que van motivando los 

obstáculos en el desarrollo de la práctica docente, los cuales 

con su preparación, inicia ti va y dinámica, busca estrategias 

metodológicas para ir previniendo los resultados que se han de 

obtener en el proceso ensefianza-aprendizaje. 

Hay que tener presente que la labor del docente consiste 

en guiar al alumno a utilizar los elementos necesarios que 

motiven el pensamiento critico reflexivo en su desarrollo inte 

gral. 

Por medio de las experiencias que se han logrado en la 

práctica docente, se ha constatado que durante el desarrollo 

del proceso ensefianza-aprendizaje los alumnos presentan dife

rentes situaciones y experiencias que han adquirido al estar 



en contacto directo con su contexto social, situación que 01 

docente aprovecha para motivar el aprendiza je de los mismos, 

aunque hay que recalcar que en ciertas instancias se presentan 

una serie de problemas que han motivado el fracaso educativo 

en algunos elementos que integran el grupo escolar.~ 
s:-

Por tal virtud y aprovechando la oportunidad que nos 

brinda la Universidad Pedagógica Nacional se presenta a conti

nuaci6n un trabajo de investigación en el campo educativo, el 

cual está encaminado a propon.er una serie de actividades que 

proporcionen soluciones a la problemática que presentan los 

alumnos del segundo grado y que se relaciona con la desnutri

ci6n infantil. 

El contenido de esta investigación está estructurado en 

capítulos, los cuales a continuación se dan a conocer: 

Capítulo I. Problemática detectada en la asignatura de 

las Ciencias Naturales en el segundo grado de educación prima

ria; este capítulo está integrado por cuatro incisos en los 

cuales se dará a conocer en forma específica el problema 

motivo de investigación; sus causas,. antecedentes y repercu

siones que genera en el proceso educativo de los alumnos; de 

igual forma se dará información sustanciosa que ha motivado al 

docente a enfrentarse a tal investigación para encontrar solu

ciones aplicables para su tratamiento. 



En el desarrollo del capítulo II que se refiere a las 

caracterist.i.cas Cognoscitivas, Psicológicas, Biológicas y 

Sociales del alumno del segundo grado, se expondrán de manera 

categórica y de acuerdo con la edad y ~aduración de los nifios, 

los rasgos que los caracteriza en este nivel de educación pri

marioa; tornando en consideración el contexto en el cual se 

desarrollan, la influencia de ~ste en sus actividades escola

res y la repercusión que tienen estas características, en el 

desarrollo del proceso educativo. 

Sistemáticamente en el III capitulo se analizan de acuer

do con las experiencias adquiridas durante el desempefio de la 

práctica docente, conceptual.izaciones del proceso ensefianza

aprendizaje, el papel principal del d6cente y del alumno en 

dicho proceso y lo que significa para el maestro su trabajo y 

experiencias en el logro y avance cultural de las nuevas gene

raciones, así como su repercusión en el progreso de las comu

nidades y su n6cleo social. 

El capítulo IV está estructurado por las formas tradicio

nales de la ensefianza; las limitaciones y problemas a que el 

docente se enfrenta en el desarrollo de su labor educativa y 

la función y posición teórica del docente en la ensefianza de 

la asignatura de las Ciencias Naturales; tomando eh cuenta 

repercusión que tienen en la problemática que se presenta en 

esta investigación, su influenci~ en el logro del proceso edu-



cativo y rezago en el aprovcchar.ii.:~nto de los alumnos que int.e .. ~ 

gran el grupo del segundo grado de educación primaria. 

El V capítulo, denomir1ado el área de las Cienci.as Natura

les en el segundo grado, dará la oportunidad de analizar en 

forma sistemática los objetivos general.es de esta asignatura, 

el contenido motivo de análisis y la metodologia que se sugie

re en la enseñanza de esta asignatura; recordando que dicha 

conceptua·lización se fundamentará en los contenidos programa

dos en los nuevos programas de la modernización educativa que 

se manejan en la escuela primaria. 

En el capitulo VI se estructurarán de manera sistemática 

las estrategias metodológicas y didácticas; en las cuales se 

aplican de manera clara y precisa una serie de actividades que 

el alumno podrá desarrollar de acuerdo con su maduración y 

desarrollo, tornando en consideración las necesid~des y limita

ciones que manifiestan en el grupo. 

En el capitulo VII se presenta la congruencia interna y 

la metodología utilizada en la elaboración de la propuesta 

pedagógica. 

Para final.izar con este trabajo de investigación se expo

n.en de manera concreta las conclusiones a las cuales se ha 

llegado en el análisis de la problemática planteada; un glosa-



rio de los términos de difícil comprensión y la respectiva 

bibliografía que se consultó para lograr el desarrollo y aná

lisis de los contenidos que se exponen para el tratamiento del 

problema sobre la desnutrición infantil. 

En la aplicación de esta propuesta pedagógica, se requie

re que el maestro fundamente su práctica en el conocimiento de 

la teoría psicogenética; puesto que este conocimiento le permi 

tirá disefiar y probar situaciones de construcción del conoci

miento y hacer una transformación de su acción pedagógica, 

guiada además por su experiencia en el aula y por la concep

ción ·del aprendizaje como producto de las reflexiones del 

alumno. 

Esto implica recordar que el sujeto que aprende, en este 

caso el nifio, ·es un sujeto activo que piensa para poder com

prender todo lo que le odea, razón por la cual constantemente 

pregunta, investiga y prueba diferentes respuestas, algunas de 

ellas son aproximaciones, que frecuentemente llegan a ser con

sideradas equivocadas o errores; sin embargo estas aproximaci,2_ 

nes constituyen momentos importantes dentro del proceso de 

aprendizaje; pues con base en estas respuestas el nifio constru 

ye sus conocimientos. 

Se considera oportuno recordar que la acción pedagógica 

recae en la capacidadd creadora y en la honestidad profesional 



del maestro. Esta propuesta es una invitaci6n a transformar la 

práctica educati1/a y a elevar la calidad profesional. 



I. PROBLEMA'l'ICA DE'l'EC'l'ADA EN LA ASIGNA'l'URA DE LAS CIENCIAS 

NATURALES EN EL SEGUNDO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA 

A. DEF'INICION DEL OBJETO DR RSTUDIO 

Para disfrutar plenamente de la oportunidad que el mundo 

nos ofrece, es de necesidad primordial conocer la imagen del 

universo con claridad y exactitud, porque de esta manera, 

podremos describir las relaciones secretas de la naturaleza y 

sus leyes. 

M1 
LJll propósito de las Ciencias Naturales es ayudar al ser 

humano en esta nóble y significante tarea, a saber utilizar 

los principios de la ciencia en los procesos importantes y 

significativos para la vida~ 

El estudio de las Ciencias Naturales nos proporciona 

elementos básicos para iniciar programas de desarrollo cien

tífico, condicionado a los lectores a continuar nuevas inves

tigaciones con mayores avances para mejorar el proceso educa

tivo de la nifiez. 

~or consiguiente, se está consciente que la Ciencias 

Naturales nos prepara para conocer en forma profunda los 

problemas que repercuten poderosamente en el desarrollo inte

gral de los alumnos, así pues, se sefiala sin equivocación que 
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La1 estar en contacto directo con los elementos que conforman 

el grupo, uno de los problemas que más se deja sentir en el 

desarrollo del proceso educativo es su marcada desnutrición, 

situación problemática que influye significativamente en el 

aprovechamiento general de los alumnos con los cuales se 

labora.) 
/ 

Razón por la cual, se ha decidido afrontar tal problemá

tica como objeto de estudio en el desarrollo de la Propuesta 

Pedagógica,a trav§s de una minuciosa investigación que aporte 

a la autora del mismo las causas que generan dicha problemáti-
1 

ca, y,con los resultados, poder definir los elementos pedagó-

gicos y las actividades necesarias para implementar estrate

gias de solución al problema motivo de investigación. 

(Se considera pues, que los principales problemas que 

afectan la salud de los niños mexicanos y que limitan su 

desarrollo y crecimiento, son derivados de una inadecuada 
' 

alimentación. Entre los niños escolares los más comunes son 

producidos por comer insuficientemente en calidad y en canti

dad, lo cual produce desnutrición,) 

'fª desnutrición limita el desarrollo de las potencialida

des del ser humano y debilita sus defensas ante enfermedades 

infecciosas, las cuales, a su vez, favorecen mayor desnutri-

ción\ 

( 
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/En ocasiones la desnutrici5n comienza desde antes de 

nacer el niño, por la deficiente alimentaci5n de la madre 

durante el embarazo y se acentúa durante los tres primeros 

años de vida del infante por la falta parcial o total de ali

mentos ricos en proteínas y vitaminas, y su influencia se pal

pa al llegar el infante a la escuelaj 

Al estar en contacto directo con los alumnos que confor

man el grupo de segundo grado de la escuela "Benito Juárez 

García'' de la comunidad de Alfonso Caso, de Tekax Yucatán, con 

preocupaci5n se detectó que la desnutrición era generalizada 

en los alumnos, puesto que éstos provienen de familias de 

bajos recursos econ5micos y que ésta deja sentir su influencia 

en la adquisición de los conocimientos y contenidos de apren

dizaje que se desarrollan en clase para su comprensi5n. 

Consciente de tal problema y moti vado para encontrar 

elementos y estrategias que apoyen en forma satisfactoria para 

combatir esta desnutrici5n y mejorar la situaci5n alimenticia 

de los alumnos, se desarrolla la presente Propuesta Pedagógica 

tomando como objeto de estudio: ¿COMO HACER QUE EL NiílO VE 22 

GRAVO CONOZCA LOS ALIMENTOS QUE VEBE CONSUMIR PARA ABATIR LA 

VESNUTRTCION?, en la cual y de manera sistemática y analítica 

se expondrán posibles soluciones para aminorar este problema 

que afecta el desarrollo físico y cognoscitivo de los alumnos. 
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B. DEFINICION Y DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Todo ser humano necesita comer para sobrevivir. Aprovecha 

el alimento para construir las células de su cuerpo y mante

nerlas en buen estado y funcionando adecuadamente. El recono-

cimiento de esta necesidad instintivo, el niño de pecho 

llora de hambre sin que se le enseñe a hacerlo. Pero el instin 

to, no puede hacernos comprender las razones de esa necesidad 

ni darnos las maneras eficaces de satisfacerlas. Ese conoci

miento se obtiene con tesón. Para satisfacer esa necesidad, 

los hombres inventaron instrumentos de caza, desarrollaron la 

agricultura e idearon métodos de labranza, y con suséxitos 

alcanzados, mejoraron su modo de vida y con el progreso de la 

ciencia comenzó a descubrir cómo consume en el cuerpo los ali

mentos que ingiere, es decir, los científicos comprendieron 

que la necesidad del alimento es una exigencia para la vida y 

desarrollo del ser humano. 

El alimento es el combustible que hace que funcione la 

máquina humana. Al igual que el motor, cuando el cuerpo funci,2 

na gasta energía; se necesita energía para respirar, caminar, 

mover las manos, incluso para pensar. \)::1 hombre obtiene di.cha 

energía de los alimentos que consume; estos gastos de energía 

no podrían mantenerse con una alimentación insuficiente, y 

cuando esto sucede, decimos que el cuerpo sufre de desnutri

ción, situación que ocasiona daños significativos en el desa-
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rrollo del ser humano y, por ende, una serie de problemas para 

el buen desarrollo de sus actividades cotidianas~ 

.Por consiguiente, ''desnutrici6n es el debilitamiento 

excesivo de un organismo por falta de consumo de alimentos 

nutritivos,;':¡ ( 1 
! 

La ciencia de la Nutrici6n termin6 con el concepto de que 

la comida era s6lo eso, comida, y atendi6 a las diversas subs

tancias que la componen. Uno a uno se fueron citando los 

nutrientes que componían cada alimento y los científicos esta

blecieron las relaciones entre estas substancias y la energía 

que necesitaba nuestro cuerpo para su desarrollo y funciona

miento; aunque en todo el planeta la desnutrici6n y las muchas 

enfermedades que la acompafian siguen debilitando y matando a 

millones de nifios, que podrían ser sanos y saludables si conta 

ran con una alimentaci6n adecuada. 

A travSs de la comprensi6n y el análisis de esta proble

mática, se sefiala que en el grupo del segundo grado de la 

escuela primaria bilíngüe "BENIRO JUAREZ GARCIA', de la loca

lidad de Alfonso Caso, Municipio de Tekax, Yucatán, está inmer 

so dentro de un parámetro alarmante, puesto que los alumnos 

presentan desnutrici6n; problema que en forma estructurada se 

(1) Alema~ Velasco Miguel. Dic. Anaya de la Lengua, pág 245. 
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encuentra ubicado en el programa de segundo grado de Educaci6n 

Primaria en la asignatura de las Ciencias Naturales y desarro

llado en el Eje Temático ''EL CUERPO Y LA SALUD''. 

c~ueda, pues, claro, que la desnutrición es provocada por 

la falta de alimentos nutritivos y que el ser humano se desa

rrolla en forma satisfactoria cuando cuenta con una suficiente 

y sustanciosa alimentaciónJ 

C. J.USTIFICACION, OBJETIVOS E IN'.l.'ERES POR ESTRUC1'URAR EL PRO

BLEMA. 

De todos los· problemas mundiales de salud, ninguno tan 

apremiante y difícil como los de los países más pobres, donde 

la falta de atención médica permite la persistencia de males 

que han desaparecido en casi todos los demás países. Aunque la 

mayoría de la gente más necesitada vive en las naciones más 

pobres, hay muchas también en los países de desarrollo, cuyo 

índice de crecimiento económico es uno de los más altos. 

Para estos pobres no se ha resuelto sus necesidades bási

cas de salud, nutrición, educación e higiene. 

En los países en desarrollo, la supertición, la ignoran

cia y el miedo presentan tanta amenaza para la salud como los 

microbios de la enfermedad; se sabe tan poco acerca de las 
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condiciones a las que el hombre tendrá que adaptarse en el 

futuro, que la mejordefensa es proteger y desarrollar en 

mayor grado su adaptabilidad general al medio ambiente. 

Debido a una infinidad de razones, algunas de ellas verd2,. 

deramente trágicas, como la amenaza de nuevas guerras, desnu

trición mundial y crecimiento demográfico, la humanidad puede 

verse orillada a una nueva situación en que tenga que soportar 

una vez más estas pesadillas a las que se ha enfrentado. Ante 

esto, países con grandes potencialidades de desarrollo buscan 

afanosamente nuevos métodos para cultivar y desarrollar esta 

potencialidad de adaptación y supervivencia del hombre. 

A medida que aumentan los conocimientos, sin duda alguna 

se idearán otros ejercicios de adaptación para adquirir resis

tencia frente a nuevas tensiones y otros esfuerzos, algo así 

como las vacunas que ahora confieren inmunidad contra la varie 

dad de enfermedades infecciosas microbianas. 

Cabe señalar que la ciencia descubrirá día con día nuevos 

métodos para adiestrar al cuerpo y la mente para resistir todo 

tipo de enfermedad, puesto que la salud no es una situación 

pasiva, es un estado dinámico que faculta al hombre para bene

f'icio de su potencialidad física y mel1'tal, y colmar su vida 

haciéndola creativa y rica. 
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Por lo que se considera que, al desarrollar esta Propues

ta Pedagógica, se pondr& en práctica la gama de conocimientos 

y experiencias que se han adquirido en la preparación de la 

Universidad Pedagógica Nacional, y .poder ayudar de alguna 

manera a los alumnos en la adquisición de una alimentación 

adecuada que le proporcione los suficientes elementos nutriti

vos para su desarrollo integral; aunque cabe sefialar, que en 

la comunidad en la cual se presta servicios educativos, es de 

influencia tradicionalista, ya que no aceptan proposiciones de 

cambio en su desarrollo socioeconómico, debido a su mentalidad 

arraigada no aceptan la influencia de nuevos métodos de produc 
' --

ción; pero se espera encontrar nuevas alternativas y sugeren

cias para lograr ~oncientizarlos, de tal manera que los maes

tros puedan contribuir benéficamente en la alarmante desnutri

ción que aqueja a la comunidad, y de esta manera, amimorar el 

problema motivo de la Propuesta Pedagógica. 

D. OBJETIVOS 

Se considera a la Propuesta Pedagógica como un trabajo de 

investigación en el cual se exponen estrategias de solución 

sobre una situación desfavorable en el desarrollo educativo 

del alumno, y que influye en forma negativa en la práctica 

docente al obstaculizar el desarrollo y logro de los conteni

dos de aprendizaje que se propone alcanzar, por lo tanto, la 

finalidad que apoya a desarrollar este trabajo, estriba en 
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tratar de adecuar en forma positiva los contenidos de aprendi

zaje dentro de la asignatura de las Ciencias Naturales, toman

do en consideración las experiencias y vivencias de los alum

nos que influyen significativamente .dentro de su desarrollo 

integral. 

Así pues, se expone a continuación una serie de objetivos 

que se propone alcanzar para determinar posibles soluciones a 

la problemática que es: "COMO EVITAR LA DESNUTRICION INFALTIL" 

Con la aplicación de la presente Propuesta Pedagógica se 

pretende: 

* Desarrollar una serie de actividades e implementar 

estrategias metodológicas con la finaliddad de proporcionar al 

educando una serie de alternativas para lograr mejorar la 

calidad de su alimentación. 

* Por medio de visitas domiciliarias y reuniones concien

tizar a los padres de familia para desarrollar y aplicar acti.

vidades tendientes a mejorar sus ingresos económicos y poder 

brindar a sus hijos una mejor alimentación que redundará en 

beneficio del proceso educativo de los mismos. 

* Implementar estrategias didácticas para que los alumnos 

logren desarrollar de manera favorable su aspecto cognoscitivo 
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y socioafectivo en relaci6n con los contenidos educativos que 

se relacionan con la nutrici6n y su repercusi5n en su desarro-

llo. 



II. CARACTERIS'rICAS DEL ALUMNO DEL SEGUNDO GRADO 

Los fen6menos naturales llaman la atención del niño, des

piertan su curiosidad. Esto se traduc.e en sus constantes pre

guntas que, en su mayoría, encuentran respuesta en el estudio 

de las Ciencias Naturales. 

A través de procedimientos y métodos sistemáticos, las 

Ciencias estudian los seres vivos y fenómenos de la naturale

za. Dichos procedimientos y métodos constituyen un valioso 

instrumento para que el alumno comprenda y aproveche el medio 

que lo rodea. 

Una nueva etapa en la vida escolar no suprime los alcan

ces de la anterior, más bien procede de ella. Los aprendizajes 

que el niño v a adquirir en este segundo grado van a modifi

car, a enriquecer y a reorganizar las estructuras formadas en 

el primero. 

A pesar de que s6lo hay un año de diferencia, tanto cro

nol6gica como escolarmente, el niño de segundo grado presenta

rá algunas características diferentes que lo ubicará en una 

nueva etapa de desarrollo. 

No obstante que el niño tiende aGn a ver todo el relaci6n 

consigo mismo, comienza a salir del egocentrismo afectivo, 
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siendo ahora capaz de entender los sentimientos de los otros y 

de enriquecer los propios. 

El grupo escolar adquiere, por lo mismo, una mayor impor

tancia, ya que permite al niño una constante afirmación a par

tir de la interacción con los otros. Al ser valorado por sus 

compafieros y reconocer en ello sus propias cualidades, el nifio 

aprende a valerse a sí mismo, lo que le permite ir tomando 

conciencia de sus limitaciones ante el medio. La crítica que 

hace de los demás lo lleva a reflexionar sobre sus . propios 

comportamientos, por lo que se podría decir que es en este 

momento cuandose inicia la autocrítica. 

Debido a la transición entre el egocentrismo y la amplia

ción de las relaciones sociales, el niño adopta una actitud 

diferente ante las normas. Estas dejan de tener un carácter 

incuestionable, inmutable y rígido, convierti~ndose en reglas 

de convivencia que el. niño reconoce como necesarias para su 

mejor incorporación al grupo. Esto lo llevará a participar en 

la elaboración de las reglas de jurgo, así como en el control 

para que éstas se cumplan. 

Sin embargo, aún es mal perdedor. Ante situaciones compl!::_ 

jas se retira irritado, o bien, se refugia en un rincón apartE.. 

do para llorar y le avergüenza mucho que lo descubran. Es un 

período de sentimientos ambiguos, por un lado considera nece-
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sario la existencia de reglas para la organización del juego, 

por otro, estima que con él deben hacerse excepciones. 

El niño de segundo grado tiene mayor capacidadd para 

realizar trabajo en equipo, por lo tanto, es importante propi

ciar su participación para que se sienta realmente un miembro 

del grupo escolar y pueda incorporarse a las normas y costum

bres regulares socialmente. 

Se relaciona afectivamente con otras personas además de 

sus padres, siendo menos impulsivo y egocéntrico en cuanto a 

sus sentimiento. 

En esta etapa, al niño le interesa ser agradable a los 

demás. Da prueba de preocupación por algunos aspectos referi

dos al orden y puede asumir responsabilidades con gusto. 

Atraviesa una etapa de transición en el aspecto físico, 

lo que puede provocar algunos cambios en su comportamien

to. Así, la caída de los dientes de leche, la aparición de los 

primeros molares y el aumento de peso y talla pueden ocasiona.E_ 

le cierto malestar en cuanto a la percepción de su propio 

cuerpo. 

Al tener conciencia de sí mismo, el niño plantea el pro

blema de su propio nacimiento y manifiesta a la vez curiosidad 
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hacia todo lo que atañe a la procreación, el embarazo y el 

desarrollo anatómico. Las respuestas reales y concretas a las 

preguntas de los niños contribuyen a que adopten una actitud 

sana ante su propia sexualidad. 

En esta etapa va a disminuir su agresividad y ternos por 

el progenitor del mismo sexo, identificándose con él y supccira_l]_ 

do ·paulatinamente la excesiva fijación afectiva hacia el del 

sexo contrario. Los varones querrán ser como su papá y dejarán 

de requerir la presencia y el apoyo constante de la madre. Las 

niñas, por su lado, adoptarán las actitudes Y. roles femeninos, 

por su identificación con la madre. 

Al mismo tiempo, niños y niñas diferenciarán sus juegos, 

grupos de varones jugarán a la pelota o a las canicas, y grupo 

de niñas jugarán avión o a la reata. Aunque la preferencia por 

ciertos juegos no deja de estar determinada socialmente. 

El niño de segundo grado es más reflexivo, piensa un poco 

antes de hablar y es capaz de retener su atención por períodos 

más largos. 

En esta fase, el pensamiento del niño permanece aGn liga

do al mundo realo. Se van estructurando las nociones de espa-

cio, tiempo, causalidad, movimiento, número, cantidad y 

medida; así como las relaciones entre el todo y sus partes, 
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entre clases y subclases, entre otras. 

Conforme va cediendo su egocentrismo y aumentando su cap!;!_ 

cidad de establecer relaciones, se va .iniciando en la compren

si6n de la invariabilidad de la materia, o sea, comprende que 

algo permanece constante a pesar de cambios aparentes. 

El pensamiento del nifio adquiere características 16gicas, 

a la vez reemplaza, paulatinamente, la intuici6n que utilizó 

en el periodo anterior. De ahí que esta etapa sea conocida 

como la del pensamiento lógico. 

La lógica del niño se rélaciona con cosas concretas, ya 

que aún no es capaz de manejar abstracciones, sin embargo, 

puede diferenciar su propio punto de vista del de los demás y 

sostener discusiones en las que respete _la opinión de los 

otros sin descuidar la suya. 

Del razonamiento lógico der~va la reversibilidad del pen

samiento, de ahí que el niño puede ya invertir un proceso y 

volver al punto de partida, identificar y dibujar sus despla

zamientos y los de otro ser o vehículo, y los caminos para ir 

de un lugar a otro. 

Descubre que el camino se puede recorrer en dos sentidos 

y quE, la direcci6n se puede representar por medio de fle-
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sus observaciones. Gusta de comentar todas sus actividades y 

plantea innumera.bles preguntas. 

Unido a la organización del pensa.miento y el lenguaje, se 

manifiesta el desarrollo de las posibilidades motoras. 

La coordinación se está afianzando y aunque, no está total 

mente desarrollada, el nifio se interesa en juegos de grupo y 

competencias organizadas. Le gustan los ejercicios de relaja

ción y contracción muscular. Es capaz de adoptar posturas co

rrectas al caminar y sentarse y advierte la importancia de 

§stas para facilitar sus movimientos respiratorios. 

Puede caminar equilibrando un objeto sobre diferentes 

partes del cuerpo, manteniendo su equilibrio postural. Desempe 

fiando un papel importante, en esta etapa los juegos de equili

brio y los saltos de longitud y de altura. 

Para expresarse a travfis de la escritura el nifio necesita 

ver, recordar y transcribir de izquierda a derecha, empleando 

su coordinación psicomotriz. 

Es recomendable que el maestro tome en cuenta las carac

terísticas del nifio descritas para adoptar su labor al nivel 

de desarrollo de los alumnos, propiciando asi que la experien

cia escolar en este grado sea enriquecedora y "satisfactoria, 
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tanto para los ni5os que tiene a su cargo, como para fil mismo. 

DESARROLLO PSICOMO'.l'RIZ DEL NIÑO DE STsGUNDO GRADO 

- Su coordinación no está totalmente desarrollada, 

Puede adquirir habilidades que requieren una nueva o

rientación hacia la posición lateral, y mantiene la misma pos! 

ci6n durante un período más prolongado. 

- Le gustan los ejercicios de relajación y contracción 

muscular. 

Puede caminar equilibrando objetos sobre diferentes 

partes del cuerpo, manteniendo su equilibrio postural. 

Todavía tiene inclinación a tocar todo lo que ve y mani 

pul6. 

DESARROLLO COGNOSCITIVO DEL NIÑO DE SEGUNDO GRADO 

- Su pensamiento intuitivo empieza a ser remplazada por 

características lógicas. Esta misma lógica 'se relaciona con 

cosas concretas, suele ser reversible~ 

- Empieza a ser más reflexivo y se van estructurando las 
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funciones de espacio, tiempo, causalidad, movimiento, cantidad 

y medida. 

- Percibe las causas de un fenómeno o situación y genera

liza posibles causas o fenómenos semejantes, 

- Empieza a aumentar su capacidad para establecer relaci,2. 

nes, ya que .le gust<;1 comentar sus actividades y plantea innu

merables preguntas. 

DESARROLLO SOCIOAFECTIVO DEL NIÑO DE SEGUNDO GRADO 

- Comienza a salir del egocentrismo, a interesarse por 

los sentimientos de los otros y a enriquecer los propios. 

- .)3u grupo escolar adquiere una mayor importancia para 

él, ya realiza trabajos en equipos. 

- Empieza a tener conciencia de sí mismo. 

Comienza a diferenciar los juegos de niños y niñas, 

pero prefiere la compañía de niños de su mismo sexo. 

- Le interesa ser agradable para los demás. 



III. p R A e TI e A D O C E N T E 

A. CONCEPTO DE PRACTICA DOCENTE 

Durante el desarrollo de la práctica docente, es dificil 

con exactitud definir en forma completa los elementos que 

entran en juego para su desarrollo y aplicación, aunque es 

importante aclarar que en el proceso enseñanza-aprendizaje 

entran en contacto directo el alumno, maestro y contenidos 

motivo de análisis, es por consiguiente de suma importancia 

señalar, que con la falta de alguno de estos elementos, la 

práctica docente no se daria como un proceso educativo. 

Entiéndase por lo tanto como práctica docente, a la serie 

de actividades que se desarrollan dentro de una institución 

llamada escuela, en donde el maestro utiliza todo su ingenio y 

dinamismo con la ayuda y aplicación de elementos metodológicos 

comoson los métodos, técnicas y procedimientos para motivar su 

labor educativa y el uso de los recursos didácticos para ejem

plificar en forma concreta los contenidos motivo de enseñanza. 

Los conocimientos que poseen los maestros en relación con 

su trabajo se construyen en gran parte cotidianamente en cada 

escuela en la cual desarrollan su práctica docente. El trabajo 

del maestro requiere de aprendizajes nuevos que puedan compa

rarse con lo aprendido a través de la experiencia dentro del 
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desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje; dentro del con

texto escolar algunos de estos saberes se transmiten en forma 

implícita entre directores y maestros; al grupo de alumnos 

donde resultan tanto preguntas, respuestas o problemas que ata 

ñen en forma significativa J.a adquisición o retraso de los 

contenidos motivo de aprendizaje. 

Por consiguiente, "Se señala que la Práctica Docente no 

es reproducción pasiva de la formación profesional o de las 

normas oficiales''. ( 2 ) 

''La Práctica Docente no se remite solo al ámbito 
de la experiencia individual, sino que tambi§n se 
construye en producto colectivo y social; en el 
quehacer docente cotidiano, los maestros incorpo
ran experiencias y saberes de origen histórico di
versos, es decir, en ellos expresa una acumulación 
histórica matizada desde luego por características 
particulares de· los sujetos y de las escuelas que 
enmarcan la Práctica Docente cotidiana". ( 3 ) 

Asi pues, al estar en contacto directo con los alumnos, 

el profesor implementa en forma sistemática el proceso enseña.!!. 

za-aprendizaje; que dicho en otras palabras, es el estableci

miento de actividades y estrategias encaminadas a la adquisi

ción de los conocimientos para el desarrollo integral del 

( 2 ) Antología-"A~§lisis de la Práctica Docente''. Los sujetos 

y los saberes, p§g. 58. 

(3) Idem. 
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educando. 

B. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZA,JE 

A través de los nálisis de los conceptos desarrollados 

por la Pedagogía '.l'radicional, se señal.a que la enseñanza se 

considera como un proceso mediante el cual el docente transmi

te los conocimientos a los alumnos y el aprendizaje es la 

recepción y percepción en forma estructurada de dichos conoci

mientos por partede los educandos. 

"Entendamos el Aprendizaje como un proceso, más 
que como un resultado¡ todo Aprendizaje consiste 
en una serie de acciones orientadas hacia determi
nadas metas ... Estas acciones involucran a la 
totalidad de la persona humana •.. acciones-o-con
ductas que son todas reacci6n del ser humano ante 
estímulos externos, en su permanente adaptaci6n al 
medio. Una persona aprende cuando plantea dudas, 
formula hipótesis, retrocede ante ciertos obstácu
los, arriba a conclusiones parciales, siente temor 
a lo desconocido, manipula objetos, verifica en 
una práctica sus conclusiones, etc... Es decir, 
cuando se producen modificaciones, reestructuracio 
nes en su conducta, ha adquirido un aprendizaje" 
( 4 ) • 

El proceso de enseñanza-aprendizaje por tanto, tiene como 

meta que los profesores y alumnos cobren conciencia, no 6nica

mente de lo aprendido durante el curso, sino de la forma en 

( 4) Antologia ''Evaluación en la Práctica Docente''. Conceptos 

fundamentales que explican la eval. del aprend. pág. 262. 
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que se aprendió y, sobre todo de la posibilidad de recrear 

esta experiencia en nuevas situaciones de aprendizaje. 

Por esta situación, se considera al maestro como el que 

organiza en forma sistemática el proceso didáctico y al educan 

do como el adquiridor de los contenidos de aprendizaje que 

redundarán en forma significativa en el cambio duradero de los 

elementos que irán integrando su conducta, representando de 

esta manera a los sujetos en el proceso de ensefianza-aprendiza 

je y al contenido objeto de aprendizaje. 

De esta manera se sefiala que durante el desarrollo del 

proceso ensefianza~aprendizaje, debe de manifestarse una agra

dable interrelación entre los sujetos que intervienen en dicho 

proceso y que éstos logren en forma concreta los estímulos 

necesarios para la adquisición de los conocimientos y desarro

llo de los contenidos programáticos y lograr en forma integral 

el proceso educativo del alumno. 

Se ha procurado por lo tanto que dentro del aula escolar 

en donde en forma sistemática se desarrolla elproceso ensefian

za-aprendizaje impere un ambiente ameno con sentido de cordia

lidad parade esta manera, el alumno logre adquirir de manera 

concreta los conocimientos motivo de aprendizaje, sin olvidar 

el gradode desarrollo que presentan los alumnos para tal fina

lidad. 

o 
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Es importante mencionar gue los alumnos van adquiriendo 

los contenidos metodológicos de acuerdo con su capacidad per

ceptiva y desarrollo cognoscitivo; pues a travfs de su inteli

gencia exige nuevas alternativas de aprendizaje para incorpo

rarlos a su conducta, 

En el proceso ensefianza-aprendizaje de los educandos, 

entra en juego varios elementos o factores como son: su n6cleo 

familiar, sus compafieros de escuela, los adultos gue conforman 

su entorno social, los medios de comunicación y la escuela 

misma que en forma sistematizada le proporc.i_ona los elementos 

bási veos para su desarrollo educativo, los cuales al 

establecer normas gue deben surgir sistemáticamente irán modi

ficando su conducta, lo cual repercutirá positivamente en las 

condiciones de vida fütura, para de esta manera lograr su 

desarrollo integral, gue traerá corno consecuencia su inclusión 

inmediata al entorno social alcual pertenece. 

C. PAPEL DEL MAESTRO Y ALUMNOS 

En el proceso educativo, el maestro y el alumno partici

pan de igual manera; el docente es el sujeto de la ensefianza y 

los alumnos su objeto, 

En el aprendizaje activo, el alumno se informa, consulta, 

critica, discute, toma posición, intuye, imagina, organiza y 
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crea sus propios conceptos que integrarán su conducta y apren

dizaje. 

El papEil del profesor es variable de acuerdo con las 

estructuras en las cuales se desempefia, pero siempre permanece 

en función de guiador, motivador acti vador y animador del 

desarrollo cultural y social de los educandos. 

A los maestros no sólo se les conoce como tal, sino tam

bien como sujetos, personas que organizan su propia vida y 

trabajo dentro de las alternativas y posibilidades que dan las 

condiciones materiales de su escuela. 

Como sujetos, se apropian en forma selectiva de saberes y 

de prácticas para desarrollar su trabajo. El docente es 

elsujeto que conduce el proceso educativo, su práctica trans

forma y desarrolla los conocimientos que los alumnos adquieren 

a través de prácticas constantes dentro y fuera del aula esco

lar; en cuanto al alumno, éste actúa sobre los contenidos 

seleccionados comprendiéndolos, criticándolos y adquiriéndolos 

en formapaulatina de tal manera que se cubran los propósitos 

de su aprendizaje. 

El educando es el sujeto que se forma y cuenta con estruc 

turas lógicas, conocimientos y experiencias mínimas para ope

rar con nuevos contenidos que le vienen de su entorno. 
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Mediante el proceso educativo los alumnos son guiados y 

motivados por el docente a producir algo, que a su vez, lo 

lleve a comprender mejor pu entorno-en el cual se desarrolla. 

Así, a través del proceso educativo, el docente y los 

alumnos aprenden a participar dentro y fuera de la sociedad a 

la cual pertenecen de acuerdo al papel y función que tienen 

encomendado. 

D. REFERENCIAS CON'rEXTUALES 

De una manera general, el comportamiento de un grupo está 

determinado por las comunicaciones que se desarrollan entre 

sus miembros y es determinante de estas mismas comunicaciones: 

son, pues, constitutivas y consecuencias de la vida del gru

po. Analizar un grupo clase desde el punto de vista de las 

comunicaciones, es buscar que sistema de comunicación entre 

sus participantes se puede detectar¡ en quédepende este siste

ma para influir en forma determinante en los miembros que lo 

integran. 

No hay duda, de que una clase es por excelencia un lugar 

de comunicación. 

"El campo pedagógico se define por la relación del maes

tro y del alumno con un saber que de diversas formas es comu-



35 

ni cado, o se comunica 11
• ( 4 ) 

En relación con el contexto social o institucional en el 

quese presenta el problema de: "La desnutrición Infaltil" en 

cuestión, éste se da en forma concreta en el 2º grado grupo 

Gnico de la Escuela Primaria Bilingüe ''BENITO JUAREZ GARCIA", 

ubicada en la población de Alfonso Caso, Municipio de Tekax, 

Estado de Yucatán. 

El grupo en general presenta características determinan

tes de un grupo rural indígena; su forma de_ vestir es singu

lar: sus medios de comunicación sonmuyestrechas y sus recursos 

económicos muy escasos. Está integrado por 19 elementos de los 

cuales: 10 son varones y 9 mujeres; presentan complexión del

gada; piel morena; ojos por lo general de color negro; pelo 

lacio y escasa estatura. (VER ANEXO A) 

El salón de clases es de material de mampostería; cuenta 

con iluminación artificial, la cual es adecuada para el desa

rrollo de los alumnos; su ventilación es natural; cuenta con 

mesabancos binarios; un escritorio y silla para el maestro 1 

pizarrón y borrador; suficiente material didáctico para moti

var la clase en turno; con relación a su ubicación y orienta

ción, éstas se encuentran correctamente; en general el edifi-

(5) Antología "Grupo Escolar''. Comunicación pág. 105. 
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cio escolar presenta J.os lineamientos que la pedagogia exige 

para su empleo. 

En relación con la escuela, ésts1 cuenta con un edificio 

construido por el CAPr."CE con materiales de mampostería; está 

integrado por tres aulas de clase con iluminación y ventila

ción artificial y una orientación adecuada, con suficientes 

mesabancos que proporcionann a los educandos una comodidad 

adecuada para el desarrollo de sus actividades escolares; tam

bién incluye 2 letrinas; una cancha deportiva; una plaza cívi

ca y suficiente patio escolar en el cual los alumnos practican 

sus juegos tradicionales a la hora del recreo 

Con lo que respecta a la comunidad de Alfonso Caso, ésta 

se encuentra ubicada en el Municipio de 'I'ekax; dentro de su 

estructura ejidal, encontramos 2 instituciones educativas: un 

jardín de niños y una escuela primaria; también cuenta con 

servicios públicos como son: agua potable, luz eléctrica y 

mediosde comunicación; enelrenglón comercial, cuenta con diver 

sas tiendas de abarrotes, un molino que proporciona masa y 

tortillas a los elem,c,ntos de la comunidad; las actividades 

económicas a las que se dedican sus integrantes en su mayoría 

son agricultores; algunos comerciantes y unos que se dedican a 

la albañilería y a la cria de animales; por tal motivo en la 

comuniddad existe 2 clases sociales bien definidas: la clase 

media integrada por comerciantes y algunos profesionistas y la 
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clase baja por obreros y campesinos. 

Por consiguiente, de acuerdo con la clasificación social, 

los alumnos en su mayoría pertenecen a la clase baja puesto 

que provienen de familias de agricultores que por la actividad 

a que se dedican, no cuentan con los suficientes recursos eco

n6micos y por ende una raquítica preparaci6n cultural que ha 

originado en gran parte la problemática que se determina en el 

presente trabajo de investigaci6n. (VER ANEXO B) 

La escuela como elemento institucional en la cual se 

desarrolla el proceso enseñanza-aprendizaje de una manera 

sistemática, es la encargada de organizar las actividades que 

deben desarrollar los alumnos para su desarrollo integral. 

En la actualidad la Escuela Primaria Bilingüe "BENITO 

JUAREZ GARCIA" cuenta con un Personal Docente integrado por 

tres maestros, los cuales para desarrollar en forma concreta y 

eficiente todas las actividades escolares integran un órgano 

colegiado llamado ''Consejo Tficnico Consultivo" que tiene como 

finalidad especifica organizar el plan anual de trabajo de la 

escuela. 

Hay que aclarar que este órgano colegiado representa la 

máxima autoridad escolar y queda integrado de la siguiente 

manera: 
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PRESIDENTE ..... El Director de la Escuela Profr. Magdale

no Cab Ic. 

SECRETARIO .•.•. Profra. Jaqueline Marisol Araujo Sosa. 

TESORERO ••....• Profra. Margarita Cetina Torres. 

VOCALES •.•••••• Todos los maestros. 

Dentro del Consejo Técnico Consultivo se formarán también 

una serie de comisiones que los maestros hacen funcionar como: 

COMITE DE ACCION SOCIAL .. 

COMITE DE ASUNTOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS. 

COMITE DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. 

COMITE DE HIGIENE. 

COMITE DEPORTIVO.· 

Hay que aclarar que cada comisión funcionó de acuerdo con 

las posibilidades económicas de la escuela y colaboración de 

los padres de familia de los escolares. 
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Como se podrá comprobar, este órgano colegiado representa 

de manera general la vida cotidiana y organizada de la escue

la, pues de manera concreta participan en 61 el Personal Docen 

te, alumnos en general y los padres de familia. 

Es importante aclarar que la Secretaria de Educación Pfi

blica establece lineamientos institucionales que dentro de la 

vida escolar se deben tener presentes para el desarrollo aemó

nico e integral de los alumnos; para lo cual, cuenta con 

Supervisores y Directores que hacen cumplir en forma sistema

tizada todos los ordenamientos de carácter oficial. 

La Sociedad de Padres de Familia con su carácter de grupo 

social influye en forma positiva en el desarrollo de las acti

vidades escolares, ya sea, a trav6s de su colaboración econó

mica o ayuda material; de igual manera, las autoridades Muni

cipales y Ejidales con su apoyo material y económico para dar 

vida social e institucional a la Escuela. 

Cabe se5alar, que la ayuda y colaboración que la Escuela 

recibe de estos organismos favorecen en forma posiitiva el 

desarrollo del proceso educativo y repercute satisfactoriamen

te en el desarrollo integral de los alumnos que acuden a la 

Escuela a recibir la educación primaria. 



IV. VALORACION CRITICA DE LA PRAC'l'ICA 

DOCENTE EN CIENCIAS NATURALES 

A. FORMAS TRADICIONALES DE ENSEÑANZA 

En el más amplio significado, la educaci6n es un fen6rneno 

social por medio del cual una comunidad o grupo humano trasmi

te a las nuevas generaciones la cultura e ideales elaborados 

al través de la historia, con el. objeto de conservarlos y 

acrecentarlos. Con tal criterio podernos afirmar que todos los 

pueblos tienen su propia educaci6n; en las comunidades atrasa

das, carentes de escuela, la educaci6n se desenvuelve de modo 

natural e inconsciente mediante la influencia permanente y 

difusa del medio físico y social sobre el individuo; en las 

naciones civilizadas, donde florecen las instituciones escola

res, sin dejar de operar el influjo anterior, la educación se 

torna consciente, dirigida y sistematizada conforme a reglas 

escritas en c6digos o leyes de observación general. ''En nues

tro país las normas que regulan el proceso social de la educa

ci6n se encuentran en el artículo Jo. de la Constituci6n y en 

la Ley Orgánica de la Educaci6n Primaria". ( 6 ) 

En la escuela tradicional se llamaban materias de enseñan 

(6) JesGs Alvarez Constantino. Los nuevos programas de Educa

ci6n Primaria. pág. 11. 
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za a cada una de las ciencias y artes que formaban el plan de 

estudios. El contenido de cada asignatura se presentaba en 

orden lógico y sistematizado, ajustándose a los capítulos de 

los libros tratados sobre la materia .. Entre los temas de cono

cimiento del programa y los índices de los libros de texto 

había poco o ninguna diferencia, ya que mutuamente los unos se 

apoyaban en los otros, pudiendo el nuestro guiarse por el 

libro sin necesidadd de consultar el programa. 

Las -materias de enseñanza fraccionaban el saber en compaE_ 

timientos separados donde cada ciencia estudiaba aisladamente 

los asuntos que le correspondían. Este primer fraccionamiento 

era continuado po·r el afán desmedido de basar la enseñanza en 

una serie interminable de clasificación, divisiones y subdivi

siones lógicas, que producían en la mente del niño el concepto 

equivocado de que el mundo era un mosaico heterogéneo. 

Con las materias de enseñanza, la Pedagogía Clásica con

virtió al conocimiento abstracto en un mito intelectual, 

llegando a considerar a la ciencia como una entidad real, con 

existencia propia aislada de la vida. 

En la enseñanza tradicional, la presentación aislada e 

independiente de las metas dificultó en grado sumo su interpr~ 

tación lógica y su utilidad práctica. La falta de comprención 

teórica radica en que es el extremo difícil, por la forma en 
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que están redactadas. Las dificultades para su aplicación 

práctica deriven de la imposibilidad de emprender cualquier 

trabajo persiguiendo objetivos distintos y separados a la vez. 

El programa tradicional, deshumanizado y abstracto, olvi

do al niño, el sujeto de la educación, para consagrar todo su 

ernpefio en el desarrollo de la materia, el objeto de la enseñan 

za. Corno lo principal era la transmisión del conocimiento, 

identificó el método pedagógico con el método científico, dos 

entidades esencialmente diferentes. Así, la inducción y la 

deducción, combinadas con el análisis y la síntesis, se trans

formaron inopinadamente, de métodos lógicos de investigación 

científica, en los métodos pedagógicos fundamentales. Corno el 

método de enseñanza era el mismo de la ciencia, se consideraba 

una herejia la simple .idea que pudiese existir algún método 

educativo que se apartara lo más mínimo del riguroso pensa

miento lógico o que pudiese estar constituido por otros ingre

dientes. 

La pedagogía tradicional, carente de raíz y de sentido 

humanos, exageró de tal modo la importancia de los medios 

instructivos que, a fin de cuentas, terminó por olvidar no 

sólo al niffo, sino hasta la propia materia de ensefianza, caye_!l 

do en el sofismo y el error. "Jacob, uno de los más notables 

sistematizadores de la ensefianza, llegó a expresar que con un 

buen método, todo hombre, puede ensefiar y aun enseñar lo que 
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él mismo no sabe". ( 7 ) 

Los premios y castigos, instituci6n inhumana y antipeda

g6gica de la escuela tradicional, se~cillamente deben desapa

recer. En lugar del premio, ali.mento de la ambici6n insana, 

debe cultivarse la satisfacci6n del deber cumplido constante y 

diariamente. En vez del castigo, tormento moral del niño, 

deben investigarse las causas que le impiden su adaptaci6n a 

la vida y ocurrir oportunamente en su ayuda para vencerlas. Ni 

siquiera tienen justificaci6n los ridículos, por no decir 

monstruosas paradias de los jurados infantiles para castigar 

las faltas cometidas por sus compañeros. En la escuela de la 

acci.611 y de la vida, como- la que surge del sistema de trabajo 

por equipos, no hay necesidad de premios y castigos; el grupo 

social ejerce tal influencia moral sobre el individuo que lo 

impele naturalmente al cumplimiento del deber; sin embargo, si 

llegaran a presentarse problemas disciplinarios, que rara vez 

suceden, tendr&n que resolverse con un sentido humano y peda

g6gico para no dañar la integridad de los educandos. 

B~ -PROBLEMAS Y LIMITACIONlfü DEL MAESTRO 

Si el maestro es el hombre simple e ingénuo que ante un 

grupo de j6venes o de niños no siente m&s responsabilidad para 

Idem. 
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ellos que la de enseñarles, que la de hacerles aprender estas 

o aquellas cosas, nosotros con toda consideración y con todo 

respeto,pero con energía y decisi6n, retiraremos inmediatamen

te el calificativo de maestro y le llamaremos técnico de la 

enseñanza o práctico en la realización de un superficial apre_i:i_ 

dizaje, pero en ningGn caso le consideraremos maestro. 

Un educador a de ser el hombre curioso y asombrado, que 

busque siempre satisfacción y calma razonable para su asom

bro. Un maestro tiene que ser el hombre que capte los proble

mas que acada hora surgen en la vida, en sus incidencias coti

dianas, y en el aparente misterio del hombre Un maestro tiene 

que sentir la irresistible llamada del por qué, del cómo, del 

cuándo y del para qué. Y un maestro tiene que ser forzosamente 

el hombre que cuando está junto con sus alumnos, cuando convi

ve con ellos y siente la enorme responsabilidad de su direc

ci6n, no calme sus inquietudes, sino que aumente aquellas, si 

es necesario, tratando de penetrar en cada uno y sondear su 

conciencia y su voluntad; su pensamiento y todo lo que hay más 

allá y por encima de eso que explica la direcci6n de una vida, 

sus anomalías y sus reservas, así como sus potencialidades, 

limitaciones y sus reacciones. 

Por lo tanto en el desarollo de la práctica docente, el 

maestro se enfrenta cotidianamente a los siguientes problemas 

y l.imi taciones, que en cierto modo repercuten en el proceso 



enseHanza-aprendizaje de los alumnos: 

- El edificio escolar. 

- La escasez de libros, programas y guias did~cticas. 

- La deficiente alimentación que reciben los educandos. 

- Los centros de vicio que rodean a la escuela. 

- La escasa educación de los padres de familia. 

- La falta de cooperación de las autoridades educativas y 

de gobierno. 

- La falta de bibliotecas en las comunidades. 

- El ausentismo del alumno a sus clases. 

- La emigración de los padres de familia. 

- La falta de programación adecuada en concursos escola

res por las autoridades educativas. 

- El desarrollo económico de la comunidad. 
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frodo esto aunado a las responsabilidades que el docente 

disponga en la planeaci6n del proceso educativo. 

Es por ésto, que el docente debe tener, además del saber 

científico que exige su preparación, una actitud filosófica 

que le haga ver y oir, atender y sorprenderse de las cosas que 

suceden en sí mismo, y en la hora en que vive y en el grupo 

social del cual forma parte. Y esto le hará sentir algo sin lo 

cual no creemos que el maestro pueda llegar a serlo de verdad 

y que consiste en sentir un ansia incontenible de saber y un 

afin nunca satisfecho de responder a las eternas interrogantes 

que constituyen en fundamento de la cultura básica y el punto 

de partida de nuestra cultura profesional: ¿Cómo son los alum

nos?, ¿Qué estímulos los mueven y les impulsan a la acción?, 

¿Qué piensan ellos del mundo y de la vida?, ¿Cuál es la 

actitud ante los hechos, ante el arte, ante el saber, ante la 

vida de los demás jóvenes? 

As.í se considera al maestro vinculado a la vida, a la 

cultura, a la.s preocupaciones humanas y sociedades. Porque es 

hora de decirlo ya, el maestro no tiene derecho a ninguna de 

estas cosas: a la ignorancia, a la indiferencia, a la pasibi

dad, al alejamiento de hombres yde hechos que le apartarían 

de la vida y del hombre. Y no tiene derecho por último, a 

ignorar a sus alumnos; a no saber de ellos lo que es ya cono

cido y lo que él mismo debe investigar. 
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C. POSICION TEORICA DEL MAESTRO F'RENTE A LA ENSEÑANZA DE LAS 

CIENCIAS NA'l'URALES 

El éxito profesional del profesor depende, en gran parte, 

del apoyo que le preste el medio social. Este, a su vez, va a 

depender del grado de confianza que el profesor le inspire; 

confianza ésta, derivada de su conducta como profesional y 

como ciudadano. 

El profesor, en cierto modo, es un ciudadano señalado, 

puesto que es el blanco de una observación constante en lo que 

atañe a su comportamiento total. Sus pasos, actos y opiniones 

son continuamente observados por el medio social. Todas sus 

acciones, públicas y privadas, tienen repercusión social; pues 

van a reflejarse en la confianza que la sociedad deposita en 

él; es el representante de la sociedad en la educación de las 

nuevas generaciones, ya que ésta le confía seres muy jóvenes a 

fin de que los prepare técnica e ideológicamente para que 

atienda a las necesidades y aspiraciones de la comunidad. El 

profesor no debe traicionar dichas exigencias e ideales. 

El profesor debe cultivar una actitud de justicia y trato 

igualitario para con sus alumnos, en relación con la atenci6n 

y consideración, independientemente de las condiciones socia

les y econ6rnicas de los mismos. 
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El profesor debe evitar la actitud de hacer que siempre 

prevalezca su opinión. Es frecuente encontrar profesores que 

justifican sus actos y decisiones en relación con sus alumnos 

diciendo categóricamente: ¡ Esto es a.sí porgue yo quiero que 

- 1 asi sea .... 

La escuela es, ante nada, un local donde se encamina al 

individuo para que haga uso de la razón. Siendo así, la obli

gación del profesor estriba en que _todas sus exigencias est§n 

acompañadas de justificaciones y explicaciones lógicas, que 

tengan sentido, permitiendo el debate acerca de las mismas 

antes de establecerlas de manera definitiva. 

Las propias notas adjudicadas a los alunes deben merecer 

justificaciones lógicas y objetivas, a fin de convencer en lo 

tocante a la justicia de la:3 mismas. El procedimiento de expli_ 

cación lógica de los actos escolares tiene por objeto conven

cer a los alumnos de la racionalidad del comportamiento huma

no , de modo que no llegue a opecar la actitud fatalista de 

que ''todo puede suceder''. Es sobre la base de esa logicidad 

que los alumnos pueden adoptar una "previsión del comportamieE_ 

to" con respecto a sus profesores, lo que constituye una segu

ridad y una garantía para ello. 

El profesor debe esforzarse por hacerse amigo de sus alum 

nos. No debe ser tímido. El ambiente de temor es el menos pro-
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picio para que se realice el aprendizaje apropiado y eficien

te. 

Por consiguiente, eri la ensefianza de las Ciencias Natura

les el profesor debe mantener al frente dichas premisas; situ~ 

ción que redundará positivamente en el aprendizaje de los 

alumnos. 

En la ensefianza de las Ciencias Naturales, el profesor 

debe aportar sus experiencias y reflexiones en la conducción 

del proceso ensefianza-aprendizaje, logrando ~on ello desarro

llar el espíritu crítico, reflexivo y creativo en los alumnos. 

Por consiguiente el papel principal del maestro en la 

ensefianza de las Ciencias Naturales es guiar al alumno en el 

conocimiento de la realidad que lo circunda a trav§s del estu

dio de los fenómenos naturales por medio de las causas que los 

originan. 



V. EL AREA DE LAS CIENCIAS NA'rURALES EN EL 2º GRADO 

A. ANAL.ISIS DE LOS OBJE'l'.IVOS GENERALES DE LAS CIENCIAS NATURA

RALES EN EL 2º GRADO DE LA ESCUELA .PRIMARIA 

El hombre obtiene los alimentos de otros seres; de esta 

forma como otros organismos o sus partes, o bien las secrecio

nes de ellos. A estas partes o secreciones de otros organismos 

se les llama alimentos. El alimento debe ser atractivo para 

los sentidos, carecer de sustancias dafiinas y ser culturalmen

te aceptado. Los alimentos se pueden clasificar, segfin su ori

gen, en vegetales y animales. 

La alimentaci6n es un proceso de selecci6n, obtenci6n y 

consumo, que se traduce en hábitos y costumbres en el interior 

de los diferentes grupos sociales. A diferencia de ésto, la 

nutrición es un proceso mediante el cual se obtienen, inco

poran y utilizan los elementos necesarios para que el orga

nismo desarrolle sus actividades vi tales. En el ser humano. 

la obtenci6n de estos elementos se consigue a través de la 

alimentación. 

En el estudio de las Ciencias Naturales se pretende que, 

por medio de la observación y exper imentaci6n sistemática, 

el alumno adquiera el conocimiento y adopte una actitud 

critica ante su propio trabajo y el de los demás. Por ello se 
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busca que llegue a entender la ciencia como un proceso 

,::~volutivo; corno un quehacer, una indagación I una búsqueda 

inteligente, lógica y sistemática, una exploración de lo que 

no se sabe como base en lo que se sabe. 

De acuerdo con los planteamientos anteriores y con los 

objetivos generales de la educación primaria, se pretende 

que el nifio adquiera actitudes, habilidades, hábitos y 

conocimientos que le permitan: 

Comprender que la ciencia abarca tanto los conoci-

_mientos vigentes sobre la naturaleza como la büsqueda de 

nuevos conocimientos. 

Los conocimientos científicos están en constante 

evolución a través -de métodos y procedimientos que permiten 

acercarse cada vez más a la comprensión de la realidad. 

natural, 

ciencia. 

.Estudiar e 

utilizando 

investigar permanentemente el medio 

los procedimientos básicos de la 

Para estudiar el medio natural es necesario una serie 

de habilidades y capacidades que, además de ser relevantes 

en el quehacer de la ciencia, resulten fundamental.es en 

nuestra vida diaria. Dichas habilidades y capacidades no son 
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privativas del hombre de ciencia, todas pueden desarrollar-

las. 

- Participar adecuadamente en -el uso constructivo de 

los conocimientos científicos para el mejoramiento y 

conservación del medio natural. 

El conocimiento puede ser utiliza.do en beneficio del 

hombre y de su ambiente , pero también en su perjuicio. Se 

debe participar activamente para lograr un uso constructivo 

de las aportaciones de la ciencia y la tecnqlogía. 

- Disfrutar y a.provechar en forma racional el medio 

natural, reconociéndose como parte de dicho medio. 

El aprovechamiento racional, el disfrute del medio 

natural y el desarrollo de las acti vida.des de los seres 

humanos se basan, en gran parte, en el conocimiento y en la 

comprensión de los procesos naturales. 

Por 

Ciencias 

consiguiente, los 

Naturales plantean 

objetivos generales de las 

la necesidad de organizar el 

trabajo docente en forma tal que los contenidos de las &reas 

de aprendizaje se estudien equilibradamente, con§.ediendo 

igual importancia a los elementos que favorecen el 

desarrollo integral del educando. 
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B. ANALISIS DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA DEL 2º GRADO 

Dentro de cada ser humano, despl.erto o dormido, se 

produce una serie de complicadísimos procesos mecánicos y 

químicos que adaptan ·constantemente el alimento para satis

facer las necesidades del cuerpo. Con poco contriol concien

te, los órganos digieren primero el alimento para liberar 

sus moléculas de principios nutritivos y 1 uego usar tales 

productos a fin de construir tejidos y generar la energía de 

la vida. 

Hace apenas 200 afias que se comenzó a entener lo que le 

sucede al alimento después de comido. En una serie de com

plicados experimentos, los científicos aprendieron · a seguir 

por medio de fotografías el curso de los alimentos al pasar 

por el cuerpo. 

Hoy en día se están descifrando los procesos quimicos 

que ocurren en el organismo, aunque muchos de los pasos 

fundamentales que transforman en energía y substancia vital 

los ingredientes de los alimentos siguen siendo los enigmas 

más tenaces a que se enfrenta la ciencia moderna. 

Al igual que una fábrica química, el cuerpo convierte 

las materias primas de los alimentos en sustancias aprove

chables, en este caso los 45 principios nutritivos esencia-
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les que forman células y actividad combustible. 

Pavlov puso en su tarea la habilidad de un técnico 

magistral y la osada imaginaci6n de un gran innovador. su 

estudio de los procesos digestivos empez6 en 1877 y se llev6 

a cabo principalmente en el Instituto de Medicina Experimen

tal de Leningrado, donde fue jefe del departamento de fisio

logía; hacia 1890, Pavlov empez6 a demostrar que el solo 

cerebro podía iniciar el proceso digestivo. 

Con los experimentos de James Lind se ,demostró que los 

cítricos y las verduras eran ingredientes esenciales de una 

alimentaci6n equilibrada. 

Me Collum demostró a través de un experimento sobre la 

nutrici6n que la composición química de un alimento era un 

índice confiable de su valor nutritivo; situación que más 

adelante ayudaría a descubrir una serie de vitaminas que 

protegen el valor nutritivo de los alimentos. 

Pero las vitaminas no son los únicos nutrientes 

esenciales para la salud. En la dieta se necesitan los 

minerales en cantidades de 100 o más miligramos diarios. En 

1972, en Denver, Colorado, unos científicos descubrieron que 

el zinc volvería el sentido del gusto a las personas que 

carecían de él. 
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Las condiciones tanto económicas como sociales estorb.an 

los esfuerzos que se hacen para curar enfermedades por defi

ciencia que azotan al mundo. En las naciones en desarrollo, 

la falta, no digamos de minGsculas cantidades de vitaminas y 

minerales, sino de proteínas y calorías en cantidades consi

derables, causa un dafio tr&gico a millones de hombres, muje

res y nifios. La ciencia de la nutrición sabe, técnicamente, 

cu&l es el camino para remdediar esas deficiencias; mas toda

vía se tienen que hallar métodos económicos y sociales que 

hagan posible la aplicación venturosa de los remedios perti

nentes. 

Por consiguiente, el problema que se presenta dentro del 

aula de clases, se refiere a la desnutrición infantil, tem&ti

ca que se relaciona con el campo de las Ciencias Naturales, 

teniendo una estrecha relación con los dem&s contenidos de 

estudio por sucar&cter social. 

Tomando en consideración que el aprendizaje es un ele

mento indispensable en consideración para el desarrollo e 

integración de todo trabajo escolar, éste guarda una estrecha 

relación con la situación psicológica porque establece los 

conocimientos de acuerdo con el grado y nivel. de desarrollo 

del infante, así como también las etapas de desarrollo y el 

fisiológico que limita al alumno en la asimilación de los 

conocimientos. 
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Es importante hacer notar que el aprendizaje que el 

nifio adquiere lo recibe directamente del ambiente en el cual 

se desenvuelve, el cual influye en forma determinante en el 

desarrollo intelectual del mismo, condicionindolo al nivel 

cultural de la sociedad en la cual se desarrolla, 

Los alimentos pueden definirse como las substancias 

llevadas al interior del organismo, utilizadas para propor

cionar anergía, formación y reparación de los tejidos, y 

regulación de los procesos orginicos. En esta·clasificaci6n 

general van comprendidos_ los hidratos de carbono, proteínas, 

grasas, agua, sales y vitaminas. Los tres primeros son fuen

tes de energía; los tres restantes, aunque no tienen este 

caricter, son también esenciales para la vida. 

Después de haber ingresado en el cuerpo, las moléculas 

de los alimentos participan en varias reacciones químicas, 

las cuales, junto con las restantes actividades químicas de 

la economía reciben el nombre de metabolismo. La ocurrencia 

de procesos ·metabólicos, como se sabe, es una de las carac

terísticas mis notables de los seres vivos. Los nutrientes 

pueden servir como materiales para la síntesis de nuevas 

micromoléculas o pueden ser oxidadas para producir energía. 

De una persona a otra varía mucho el consumo diario de 

energía, según la actividad, peso, sexo, edad y proporciones 
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del cuerpo. La cantidad de energía empleada por el organismo 

únicamente para mantenerse vivo (sin gasto adicional por la 

digestión ni por movimientos musculares) se llama metabolis

mo basal. El metabolismo basal de un .adulto joven es de unas 

1,600 kilocalorías diarias, con un valor de 5 por 100 infe

rior en la mujer. 

ALIMENTOS ENERGETICOS 

HIDRATOS DE CARBONO. - Los azúcares y almidones son las 

principales fuentes de energía del régimen alimenticio huma

no; sin embargo, no son esenciales, pues el orgünismo puede 

obtener energía · de una mezcla de proteínas y grasas. Los 

hidratos de carbono son los alimentos más baratos considera

dos económicamente, lo que explica su gran participación en 

la mayoría de los regímenes. El ácido cítrico de las frutas 

cítricas, y el málico de las manzanas y tomates pueden ser -

vir como fuentes de energía. 

GRASAS. - . Las grasas y aceites son los alimentos más 

concentrados, pues no sólo proporcionan más del doble de 

calorías por gramo que las proteínas e hidratos de carbono, 

sino que contienen menos agua que esas substancias. Se digi..E::_ 

ren y absorben más lentamente que otros alimentos, lo que 

explica que no se sienta apetito tan pronto después de comer 

grasas como después de comidas en que predominan las proteí-
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nas y los hidratos de carbono. 

Las grasas son hidrolizadas para producir glicerol y 

ácidos grasos. El organismo puede s.intetizar la mayoría de 

§stos; pero no los "poliinsaturados'' que contienen dos o más 

enlaces dobles; por lo que se llaman "esenciales''. La 

cantidad de ácidos 

nada casi con 

grasos esenciales es pequeña, proporcio

seguridad en cada tipo de rfigimen 

alimenticio. Su calidad de esenciales se descubri6 al criar 

animales con piensos muy purificados, de los cuales se 

habían eliminado químicamente algunos elementos. Las grasas 

y aceites· tienen tambiin importancia como fuentes de vita

minas liposolubles. 

Las grasas son insolubles en agua pero se disuelven en 

solventes orgánicos como tetracloruro de carbono, benceno y 

§ter. Una propiedad interesante de las grasas es que sus 

puntos de fusión varían según la clase de ácidos grasos 

presentes en la mol§cula: los ácidos saturados, con cadenas 

relativamente largas, dan a las grasas un punto de fusión 

superior. Las grasas que permanecen líquidas a temperatura 

ambiental se llaman aceites, y suelen encontrarse en vegeta

les, Las grasas animales, con una mayor proporción de ácidos 

grasos saturados, suelen ser sólidas y representan la forma 

de almacenamiento de lípidos en el organismo, además de 

constituir una parte importante de la ingesti6n de grasas 
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por el hombre. 

PROTEINAS.- Desde el punto de vista económico, las 

proteínas son alimentos más caros, . de modo que en muchos 

casos se regula su ingestión por las posibilidades financie

ras de la persona. Como todos los constituyentes proteínicos 

del cuerpo están sufriendo constantemente degradación y 

substitución, hay un continuo requerimiento de cierto mínimo 

de proteínas en la dieta, aun para adultos cuyo crecimiento 

ha cesado. En los nifios en crecimiento, en las mujeres 

gestantes, en las personas que salieron de una enfermedad 

consuntiva, el ingreso de éstas debe exceder al gasto. Es 

difícil precisar· qué cantidad de proteínas es necesaria al 

día para conservar la salud, pues depende de la cantidad de 

las ingeridas y del resto de los alimentos consumidos en el 

régimen. 

A raíz de las investigaciones sobre el metabolismo de 

proteínas se inició el desarrollo del concepto de la natura

leza dinámica del metabolismo intermedio. Existe un equili

brio entre la ingestión de los alimentos, los fenómenos 

anabólicos y los fenómenos catabólicos. 

Las proteínas se hidrolizan hasta aminoácidos y se 

absorben por la sangre corporal. En condiciones poco 

usuales, al absorberse pequefias cantidades de péptidos, se 
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forman anticuerpos y el individuo se vuelve sensible a la 

proteína extraña. El hígado es el primer órgano encargado de 

metabolizar los aminoicidos absorbidos. 

Las proteínas difieren notablemente por la clase de 

aminoicidos que contienen. Al sintetizar las cilulas un tipo 

especial de proteínas, deberin tener a su disposición todos 

los aminoicidos que la co,nponen, pues con uno solo que falte 

no pueden obtener la proteína. Las cilulas animales pueden 

elaborar ciertos aminoicidos, pero no todos, llamados tam

biin ''esenciales", deben ser proporcionados con los alimen

tos. Los aminoicidos ''esenciales" no son mis esenciales para 

la síntesis de las proteínas que otros aminoicidos, pero 

como no pueden ser sintetizados son esenciales en la dieta. 

Hay 10 aminoicidos necesarios al organismo humano; las 

proteínas que los contienen todos se llaman ''proteínas 

bases". La leche, la carne y los huevos contienen proteínas 

biológicamente adecuadas, pero la proteína principal del 

maíz (zeina) sólo tiene pequeñas cantidades de aminoicidos 

de los esenciales. 

OTROS COMPONENTES DEL REGIMEN ALIMENTICIO 

Minerales.- Se ha demostrado que unas 15 sales minera

les son esencialmente elementos nutritivos, aunque algunas 
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se requieren únicamente en cantidades muy reducidas. Las 

necesidades diarias de algunas son las siguientes: cloruro 

s6dico, 2 a 10 gramos; potasio, 1 a 2 gramos; magnesio, O a 

3 gramos; f6sforo, 1.5 gramos¡ calc~o, 0.8 gramos (algo más 

en el crecimiento, gestaci6n y lactancia) ; hierro, O. 012 

gramos; cobre, 0.001 gramos; manganeso, 0.0003 gramos; yodo, 

0.00003 gramos. 

La p§rdida constante de sales minerales por el organi~ 

mo (unos 30 gramos diarios), por vía de la orina, el sudor y 

las materias fecales, deberá equilibrarse por el ingreso de 
' 

cantidades equivalentes con los alimentos. Un r§gimen alimen 

ticio sin minerales es de carácter más rápidamente mortal 

que la privaci6n absoluta de alimentos, pues la excreci6n de 

los desechos del metabolismo impone la excreci6n simultánea 

de sales ( para mantener constante el pH de la sangre) . Por 

§sto un rfigimen sin sal realmente agota la reserva de sales. 

En la práctica, la carencia de minerales es una rareza, 

puesto que en la carne, huevos, queso, leche y vegetales hay 

cantidades abundantes. Sin embargo, se ve algunos casos de 

carencias relativas de hierro, calcio, cobre, fosfato y 

yodo. 

El potasio y el magnesio resultan necesaTios para las 

contracciones musculares. 
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El calcio y el fósforo son los principales compuestos 

de huesos y dientes; su carencia durante la infancia (o de 

la vitamina D, necesaria para la absorción y metabolismo) 

produce el raquitismo. 

El Yodo es un componente de la hormona tiroidea, de 

modo que si el régimen es pobre en este elemento, la glándu

la no puede elaborar su hormona y aumenta de tamaño para 

formar lo que se llama bocio. El yodo es abundante en el 

agua de mar y en los alimentos marinos. 

El hierro es un componente de la hemoglobina y de los 

cotocromas. Debido a que la mujer pierde mensualmente canti

dades consideradas de sangre en la mestruación, sus reservas 

de hierro suelen ser muy exiguas y es probable en ella que 

en el hombre la aparición de anemia por falta de hierro. 

En el régimen alimenticio son necesarias ligeras canti

dades de cobre para favorecer la utilización del hierro, 

para el crecimiento normal y como componente de ciertas 

enzimas. Se requiere indicios de manganeso, molibdeno, cinc 

y cobalto, también para el crecimiento y como activadores de 

ciertas enzimas. La presencia de cantidades infinitesimales 

de flúor en el agua para beber es de acción notable para la 

prevención de la caries. 
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VITAMINAS.- Las vitaminas son compuestos orgánicos, 

generalmente de bajo peso molecular, que suelen necesitarse 

en la alimentaci6n (en cantidades bastante pequeBas) para el 

crecimiento, mantenimiento y reproducci6n normales. La falta 

completa de una vitamina, en part~cular de las que resultan 

indispensables en la alimentaci6n, se acompafia de trastornos 

clinicos conocidos como enfermedades por carencia, a veces 

de consecuencias mortales. A diferencia de otras sustancias 

alimenticias, las vitaminas no se utilizan para cubrir nece

sidades estructurales o de energia, ni sirven de materia 

prima para sintetizar otros compuestos. 

Para fines de clasificaci6n, las vitaminas suelen divi

dirse en base a su solubilidad en agua o en solventes de 

grasas. Las vitaminas liposolubles son la A, D, E, y K. Las 

vitaminas hidrosolubles son la C y el complejo B, que inclu

ye B1 , B2 , B6 , B12 , niacina, ácido pantoténico, biotina y 

ácido f6lico. 

VITAMINAS LIPOSOLUBLES 

VITAMINA A.- O retinol, se halla presente s6lo en pro

ductos animales como mantequilla, huevos y aceites de higado 

de pescado, pero los vegetales contienen una substancia 

oleosa, llamada caroteno la cual puede desdoblarse para 

producir dos moléculas de vitamina A; su requerimiento para 
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un adulto es de l. 5 mg. (5,000 unidades internacionales), en 

un niño menor de 3 años es de 0.6 mg. y cantidades intermedias 

para niños mayores. Esta vitamina es necesaria para la con

servaci6n y crecimiento de las células de la piel, ojo, vías 

digestivas y aparato respiratorio. Se almacena en el híga

do. Una deficiencia de vitamina A puede provocar que todos los 

conductos glandulares se broqueen causando atrofia en las 

glándulas. 

VITAMINA D.·· O Colecalf icel, es antirraquítica, provoca 

la movilización del calcio y fosfato de los huesos, y estimu

la el paso del calcio a travfis de la mucosa intestinal. Con el 

uso de la vitamina Del raquitismo ha sido eliminado práctica

mente del mundo occidental. 

VITAMINA E.- O alfa-tocoferol. su uso evita la esterili

dad, Si los alimentos carecen de este elemento, el macho es 

estfiril como consecuencia de alteraciones digestivas del 

testículo. 

La vitamina E, actúa como antioxidante y prtector de 

algunos componentes cal u lares lábiles, impidiendo su oxida

ción; la carencia de esta vitamina produce parálisis, posible

mente por degeneración de los nervios. 

VITAMINA K. - La vitamina K desempeña importante papel 
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en la coagulaci6n normal de la sangre estimulando la sínte

sis en el hígado de protrombina y proconvertina, dos compo

nentes del sistema de coagulaci6n sanguínea; la avitaminosis 

K resulta más un defecto de absorci6n que carencia del régi

men alimenticio; la obstrucci6n de las vías hepáticas tiene 

por resultado el déficit de Vitamina K. 

VITAMINAS HIDROSOLUBLES 

VITAMINA c.- Su carencia produce el e?corbuto, una de 

las calamidades hist6ricas, aparte las infecciosas, con el 

carácter de incías sangrantes, magulladas de la piel, artri

tis dolorosas y debilidad general, aparece en toda ocasi6n 

en que las personas no pueden comer frutos crudos, vegetales 

y carne en estado natural durante largos periodos. 

COMPLEJO VITAMINICO B.- Se caracteriza por ser factor 

antiberibérico, pero de los mismos extractos de hígado, 

levaduras y salvados de arroz de los que se obtienen los 

agentes contra el mal, se han separado otras nuevas substan

cias con efectos biol6gicos específicos. 

TIAMINA (VITAMINA B1 ).- Evita el beriberi. Es una mate

ria blanca, cristalizada, de olor parecido al de la levadu

ra, descubierta en pequefias cantidades en gran n6mero de 
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alimentos. El hígado, nueces, carne de cerdo, levaduras y 

granos enteros de cereales son las mejores fuentes para 

proporcionar complejo B. 

RIBOFLAVINA (VITAMINA B2 O G),-- Es un pigmento amarillo 

propio de los rejidos animales y vegetales, se encuentra con 

más abundancia en alimentos ricos en tiarnina: levaduras, hí

gado, gfirrnen de trigo, carne, huevos y queso. La deficiencia 

de riboflavina se caracteriza por la aparición de grietas en 

los ángulos de la boca, color púrpuro muy especial de la 

lengua y detención del crecimiento. 

PIRIDOXINA (VITAMINA B
6
).- Se presenta en alimentos co

rno la carne, huevos, nueces, cereales completos y frijoles, 

de manera que un dfificit manifiesto de piridoxina en el ser 

humano no se ha comprobado. 

ACIDO FOLICO (VITAMINA B12 ).- Es necesario para preve

n~r la anemia y se usan junto con el extracto de hígado para 

tratar la anemia perniciosa. 

EL AGUA. - Que entra en casi dos tercios del total de 

compuestos del organismo, es tambifin el componente esencial 

de toda cfilula. Forma la porción líquida de la sangre de la 

linfa,, y es el medio donde se disuelven todos los elementos 

sólidos y se producen las reacciones químicas. Es indispen-
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sable para la digesti6n, pues la desintegraci6n de hidratos 

de carbono, proteínas y grasas necesita una molécula de agua 

paracada par separado de moléculas de azGcar o de aminoáci

dos. El agua disuelve los desechos del metabolismo, y dis

tribuye y regula el calor orgánico, a la vez que enfria el 

cuerpo con el sudor. La cantidad de agua perdida diariamente 

es en promedio de dos litros, aunque varía con las activida

des de cada uno y las condiciones del clima. Esta pérdida 

debe ser substituida sin demora¡ el ser humano puede vivir 

unas semanas sin alimento, pero s6J.o pocos días sin agua. 

Todos los alimentos contienen cierta cantidad de agua¡ 

algunos, como J.os vegetales y frutas, hasta el 95 por 100¡ 

los animales acuáticos no tienen ningGn problema del agua; 

en realidad su problema es evitar la entrada de osm6tica de 

agua y ~1 consiguiente reventamiento de sus células. 



VI. ALTERNM'IVAS PARA LA ENSEÑANZA DE L/\S CIENCIAS 

NATURALES EN EL 22 GRADO DE EDUCACION PRIMARIA 

A. LA ESTRATEGIA DIDACTICA 

Entifindase por estrategia metodológica a las alternativas 

de solución a situaciones problemáticas que se dan durante el 

proceso educativo, puesto que el inter&s primordial del maes

tro siempre denderá a mejorar la educación, impulsándolo a 

analizar, revisar y revalorar de manera substanciosa los conte

nidos programáticos que encierran los contenidos educativos en 

cada asignatura. 

Con el conocimiento del programa, el docente podrá plani

ficar correctamente cada una de las actividades que desarrolle 

elalumno con el fin de lograr los propósitos del proceso 

enseHanza-aprendizaje y poder alcanzar el desarrollo integral 

de los mismos; aunque cabe seHalar, que esta si-tuación no 

basta para obtener logros y avances significativos en la prác

tica docente, sino que el maestro debe prepararse, actualizar

se y prevenir cualquier situación problemática, concientizando 

a los integrantes de su núcleo social, sobre la importancia 

que representa el proceso educativo en el bienestar de la 

comunidad en su avance cultural. 

Las estrategias didácticas conforman la parte opera ti va 
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de una Propuesta Pedagógica, pues ésta se define como una ela

boración teórica metodológica, que nos proporciona ciertas 

al terna ti vas para llevar a cabo en forma concreta nuestra 

labor educativa en los procesos de apropiación y comprensión 

de los elementos que conforman el conocimiento, permitiendo al 

maestro el buen manejo de los contenidos que en cierta instan

cia representan problemas que obstaculizan el aprendizaje de 

los educandos. 

Cabe señalar que para que haya un mayor aprendizaje, el 

docente debe valerse de todo su ingenio y capacidad para poner 

al educando en contacto con situaciones que representen mayor 

interés en su relación con el objeto de conocimiehto y poder 

valerse de las experiencias logradas por éste durante su desa

rrollo, y de esta manera propiciar su participación activa y 

dinámica en la apropiación de los conocimientos a través del 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

Durante la planeación de las estrategias didácticas, el 

docenteselecciona el método y las técnicas que propicien _la 

dinámica del grupo yde igual manera, los adecuados medios que 

ayuden a la aplicaciónde las mismas. 

" Enseñanza y aprendizaje conforman un mismo pro
ceso y que constituyen pasos diálecticos en perma
nente movimi-ento. • . El proceso no se considera 
solo como Enseñanza o Aprendizaje, sino ambos; no 
solo por el hecho de haber alguien que aprende y 



70 

otro que ensefia, sino por la virtud de que no se 
puede ensefiar correctamente mientras no se aprenda 
durante la misma tarea de la ensefianza". (8) 

Así mismo y con el constante avance de la ciencia y la 

modernización educativa, se han creado nuevos métodos activos 

y dinámicos de acuerdo a las necesidades y desarrollo de los 

educandos. 

Por tal razón, en la realización de la práctica educativa 

y en la aplicación de las estrategias, el docente debe tornar 

en cuenta los tres momentos principales de s.u quehacer docen

te: La planeación, la realización y la evaluación del proceso 

educativo. 

"La planeación es un proceso mediante el cual el docente 

prepara y ordena las actividades educativas, de tal manera que 

los alumnos adquieran un determinado tipo de experiencia''. (9) 

En la planeación se incluye la selección, organización y 

jererquización de los contenidos y actividades de aprendizaje 

que con su aplicación correcta se obtendrán resultados positi-

vos. 

( 8 ) Ana Meléndez Crespo. "Relaciones entre comunicación y 

Educ." En medios para la ensefianza. Antol. U.P.N. p. 66. 

(9) Ibidem. 
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De acuerdo a la práctica educativa, el segundo momento es 

la realización, momento en el cual el maestro pone en función 

todos los elementos planificados con el apoyo de los medios, 

recursoi didácticos, técnicas y mfitodos que se incluyen en el 

proceso ensefianza-aprendizaje. 

Según Reynaldo Suárez: "Los medios son instrumentos cuyo 

fin es lograr las finalidades de la educación; son el conjunto 

de recursos materiales de los qus se vale el maestro para con

vertir su quehacer en una actividad dinámica''. (10) 

El tercer momento es la evaluaci6n, proceso mediante el 

cual el docente detecta el grado de eficacia que se obtuvo al 

realizar la actividad planeada; por consiguiente, la evalua

ción se aplica para constatar los resultados que se van obte

niendo en relación con la aplicación y comprensión por parte 

del docente-alumno.de los objetivos programáticos. 

Por lo anterior, se juzga como necesidad prioritaraia 

seleccionar, organizar y planear en forma comprensible los 

procedimientos y recursos para conducir de manera dinámica y 

positiva el proceso educativo. 

( 10) Reynaldo Suárez Díaz. Selección de estrategias de ense

fianza-aprendizaje. Medios para la ensefianza. Antología 

U. P. N. pág. 5 . 
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B.- PLANIFICACION QUE SE PROPONE PARA ENSEÑAR EL CONTENIDO 

ASIGNATURA: CIENCIAS NATUALES 

OB,JE'l'IVO GENERAL: Al termino de esta unidad el alumno 

será capaz de; 

Observar y compara elementos de la naturaleza de las que 

el hombre obtenga satisfactores a sus necesidades básicas. 

OBJETIVO PARTICULAR: 

Observar y comparar formas de obtener satisfactores de la 

naturaleza mediante el trabajo e expresar a través de su 

lenguaje sus observaciones y experiencias. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Relacionar la necesidad básica de alimentación con los 

satisfactores que existen en su comunidad. 

- Expresar en forma oral o escrita sus experiencias y 

observaciones relacionadas con sus necesidades básicas. 

- Expresar sus necesidades básicas mediante diferentes 

lenguajes artisticos. 
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- Explicar que mediante el trabajo se modifica la natura

leza para obtener satisfactores de necesidades. 

PRIMERA SESION 

Que el alumno: 

Haga observaciones y co

mentarios que lo lleven a de

tectar la necesidad de alimen 

tarse. 

ACTIVIDADES 

- Comente con sus compañeros 

y maestro: 

¿Qué siente cuando llega 

la hora de comer? 

¿Qué siente cuando nece

sita beber agua? 

¿Qué necesita hacer para 

que se le quite el hambre 

y la sed? 

¿Qué le sucedería si de-

jara de alimentarse y 

beber agua? 

- Haga una lista de los ali-

mentos que generalmente 

consumen él y su familia. 

RECURSOS.- Libro del alumno de Ciencias Naturales, recor

tes, pizarrón, gis, borrador, cuadernos, lápices de colores y 

la participación del alumno. 
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EVALUACION. -· Hacer dibujos de los alimentos que más 

predominan en su comunidad. (VER ANEXO C) 

SEGUNDA SESION 

Que el alumno: 

Haga observaciones y co

mentarios que lo lleven a de

tectar la necesidad de alimen 

tarse. 

ACTIVIDADES 

Diga qui alimentos requie

ren ser preparados. 

Comente con su maestro y 

compañeros que animales o 

vegetales se aprovechan en 

su localidad para resol ver 

la necesidad de alimento. 

- Investigue con su maestro y 

familiares cuáles de los 

alimentos que señaló hay en 

su localidad y cuáles de 

ellos los traen de otros 

lugares. 

- .Represente en'dibujos o ma

terial moldeable algunos 

vegetales o animales que se 

consumen para la alimenta

ción en su localidad. 
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- Explique por qufi debe ali-

mentarse. 

- Concluya con un escrito. 

RECURSOS. -- Cartulinas, plastilina, cuadernos, pizarrón, 

gises, borrador, participación del alumno y padres de familia. 

EVALUACION.- Escribir una lista de alimentos que su fami·

lia consume y luego dibuje o busque recortes que los represen

ta y haga un album. 

TERCERA SESION 

Que el alumno: 

Represente en diferentes 

lenguajes la forma de satis

facer la necesidad de alimen

tarse. 

ACTIVIDADES 

- Se refina en equipos de 4, 5 

y otro compañero para repr~ 

sentar todos la misma nece

sidad y satisfactor: hambre 

comer y sed-beber. 

- La represente en forma cor

poral,plástica o sonora. 

Observe las representaci9-

nes de sus compañeros. 

- Comente con sus compañeros 
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las diferentes formas de co

municar una mima idea. 

- Realizar conclusiones. 

RECURSOS.- Participación de los alumnos, dibujos, pizarra 

y cuadernos. 

EVALUACION.- Representar una o'bra con la participación de 

los equipos de trabajo. 

CUAR'l'A SESION 

Que el alumno: 

Realice en equipos lámi

nas alusivas a las necesida

des básicas y sus satisfacto-

res. 

ACTIVIDADES 

- Plantee c6mo lo va a hacer y 

cómo se va a organizar. 

- Coloque sobre una pared pa

pel manila o periódico. 

- Reúna fotografías, recortes 

de revistas, alimentos, y 

di.buje sobre el tema. ( VER 

ANEXO D) 

- Forme una secuencia de c6mo 

se satisfacen las necesisa·· 

des básicas. 
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- Pegue el material en el pa

pel preparado y expóngalo. 

(VER ANEXO E) 

- Explique al grupo su traba

jo y concluya. 

RECURSOS.- Papel manila, cartulina o periódico, recortes, 

dibujos, fotografías., lápices de colores, pizarrón, gises y 

participación de los equipos. 

EVALUACION.- Exposicipon de los trabajos realizados en el 

salón de clases. 

QUINTA SESION 

Que el alumno: 

Realice con su maestro y 

compañeros visita a una ho.r-

ACTIVIDADES 

- Observe los productos que 

se siembran en la hortali-

taliza e investigue qué pro- za. 

duetos se siembran allí. (VER 

ANEXO F) 

Pregunte al agricultor y 

anote sus conclusiones. 

¿De dónde se obtienen los 

productos que se siembran 

en la hortaliza? 
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De qué lugar los traen. 

Cuál es su utilidad. 

Comente con sus compañe

ros y maestro sus obser

vaciones en relación con 

la visita. 

- Observe ilustraciones donde 

muestren diferentes produc

tos alimenticios. 

- Compare esos productos con 

los que observ6 en la hor

taliza y diga si encontr6 

alguna diferencia. 

- Elabore una lista de los 

diferentes productos obser

vados durante su visita y 

en las ilustraciones. 

Comente su utilidad. 

Señale los que se obtie

nen en su comunidad. 

Escriba a un lado de la 

lista de dónde se obtienen 

esos productos. 

- Investigue qué es lo que se 

hace para elaborar torti

llas, y qué materiales y 



79 

herramientas se emplean. 

- Comente con el grupo el re

sultado de su investiga

ción. 

- Discuta con sus compaiforos 

la forma de elaboración de 

productos que investigó. 

- Realice conclusiones. 

RECURSOS.- Visita a una hortaliza, láminas, fotografías, 

ilustraciones, pizarrón, cuaderno, lápiz, participación de los 

alumnos, agricultor y docente. 

EVALUACION. - Se elaborará un cuadro resumen de los ali

mentos más nutritivos y su obtención y procedencia. 

OBSERVACION.- El desarrollo de estos contenidos abarcará 

tres sesiones de trabajo. 

OCTAVA SESION 

Q.ue el alumno: 

Realice un juego rítmico 

simulando acciones necesarias 

ACTIVIDADES 

- Se reuna en equipos de 2 o 

4 compañeros. 
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tos. 
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Enliste acciones necesa-

rias para dicha transfor

mación. 

Ejecute cada una de las 

acciones enlistadas con 

un movimiento rítmico pr2 

puesto por él o sus compa 
. -
ñeros. 

- Realice similtáneamente con 

sus compañeros de equipo 

los movimientos elegidos, 

con uniformidad rítmica. 

- Exprese enunciados relacio

nados con los movimientos 

que acaba de realizar. 

- Concluya. 

RECURSOS. - Participación del alumno, láminas, pizarrón, 

cuaderno. 

EVALUACION.- El alumno participará individualmente reali

ando ejercicios similares a los ya realizados para comprobar 

su destreza corporal. 
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NOVENA SESION 

Que el al urnno: 

Entone un canto relacio

nado a una hortaliza. 

ACTIVIDADES 

- Lea la estrofa de un canto. 

(VER ANEXO No. 1) 

- Entone el contenido de la 

estrofa para repetirla. 

Repita el canto de la si

guiente manera: 

La la. vez, conservando 

una velocidad uniforme. 

La 2a. vez, acelerando 

poco a poco la velocidad 

aumentando la intensidad 

sonora. 

- Repetir las acciones hasta 

aprender el canto. 

Señale los conocimientos 

que se incluyen en el can

to. 

- Concluya. 

RECURSOS.- Participación del alumno, canto seleccionado, 

pizarrón, gises, cuaderno. 
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EVALUACION.- Cada equipo de trabajo entonará el canto de 

acuerdo con su entonación. 

DECIMA SESION 

Que el alumno: 

Comente acerca del tra

bajo que realiza el hombre en 

la preparación de la tierra 

de cultivo para producir ali

mentos. 

ACTIVIDADES 

- Observe directamente o por 

medio de alguna lámina 

alguna tierra de cultivo. 

- Describa cómo es la tierra 

que observó. (VER ANEXO G) 

- Investigue: 

¿Qué preparación necesita 

la tierra para que germi

nen las semillas, y se 

desarrolle la planta? 

¿Qué caracteTísticas debe 

tener la tierra para que 

se cultive? 

¿Qué utensilios, herra

mientas o maquinaria se 

utiliza para preparar la 

tierra. 
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Cuál es el motivo por el 

cual se hacen los surcos. 

- Comente con sus compañeros 

los. resultados de su inves

tigación. 

- Diga que le suceden a las 

semillas sembradas si no -

tienen suficiente agua, 

luz, ni tierra preparada 

para el cultivo. 

Haga una lista de los 

productos que se obtienen 

de la siembra. 

- Concluya. 

RECURSOS.- Láminas alusisvas a la siembra, pizarrón, 

gises, cuadernos, lápices y participación del alumno. 

EVALUACION.- Hacer una recopilación de los productos que 

se obtienen en su comunidad a través del cultivo de la tierra. 
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C. APLICACION Y RESULTADOS DE LA PROPUESTA 

A través de la problemática seleccionada, se dió la opor

tunidad de analizar alternativas de solución que proporciona

rán los alcances y limitaciones en el tratamiento de la misma 

en eldesarrollo de la práctica docente, lo cual dió oportuni

dad de planificar, estructurar y delimitar diferentes activi

dades didácticas que estén acordes a las condiciones especifi

cas y características individuales de los alumnos que integran 

el 2º grado de Educación Primaria. 

En la estructuración de la Propuesta y como alternativas 

de solución, se esquematizaron 10 sesiones de trabajo para ser 

aplicadas en un tiempo razonable de 5 semanas en las cuales se 

desarrollaron actividades dentro y fuera del salón de clases. 

La presente Propuesta Didáctica fue aplicada en la Escue

la Primaria "BENITO JUAREZ GARCIA", ubicada en la comunidad de 

Alfonso Caso, perteneciente al municipio de Tekax, en el Esta

do de Yucatán. 

En su aplicación se siguieron los criterios pedagógicos y 

metodológicos, asi como el desarrollo, maduración y caracteris 

ticas individuales de los alumnos del 2º grado, procurando 

despertar su interés y participación en el desarrollo de las 

actividades que podrán facilitar su comprensión de los cante-
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nidos relacionados con el proceso de alimentaci6n. 

De igual manera se cont6 con la participaci6n de los 

padres de familia en el desarrollo de actividades para alcan

zar los objetivos propuestos en el desarrollo del proceso edu

cativo. 

Asimismo se integraron equipos de trabajo para organizar 

investigaciones dentro de la comuniddad, asi como visitas a 

parcelas con la finalidad de constatar los productos que se 

cultivan en la misma y su utilizaci6n en la dieta alimenticia 

de la comunidad. 

Cabe mencionar, que durante el desarrollo de las 10 

sesiones, el docente procur6 contar con un ambiente activo y 

dinámico dentro del sal6n de clases, lo cual propici6 desper

tar el interés de los alumnos en el desarrollo de los conteni

dos a analizar, logrado 6ptimos resultados en la aplicaci6n de 

la propuesta. 



VII. ANALISIS DE LA CONGRUENCIA IN'l'ERNA Y DE LA ME'l'ODOLOGIA 

U'l'ILIZADA Jrn LA ELABORACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA 

A. CONGRUENCIA IN'l'ERNA 

Los contenidos planteados en relación con el proceso 

enseñanza-aprendizaje se efectuaron de acuerdo con las carac

terísticas que presentan los alumnos del segundo grado de 

educación primaria, en donde juegan un papel primordial los 

órganos de lossentidos en la comprensión de los objetivos 

planeados. 

Con la elaboración de la propuesta pedagógica se vislum

bra crear en el docente una serie de alternativas que lo 

conduzcan a solucionar los problemas que se presentan dentro 

de su labor educativa, para lograr resultados satisfactorios 

en el aprendizaje de los alumnos y por ende una mejor calidad 

educativa. 

Los contenidos seleccionados para el tratamiento del 

problema investigado, se apoyaron en diferentes teorías, en 

las cuales se analizaron las características del desarrollo de 

los educandos, su relativa apropiación de los contenidos de 

acuerdo a sus intereses y la comprensión de los mismos de 

acuerdo a su desarrollo cognoscitivo. 



El problema detectado en el segundo grado de educación 

primaria, objeto de estudio en la presente propuesta pedagógi

ca fue conceptualizado, analizado y estudiado en forma 

fragmentado y adaptado a los esquemas teórico-metodológicos 

para facilitar al docente en el desarrollo de su práctica 

educativa una posible solución a la misma. "Cómo evitar la 

desnutrición infantil" representó el elemento fundamental para 

su análisis en el desarrollo de esta investigación, y con la 

práctica docente llevarla al campo de conocimiento científico 

para que los alumnos obsérven de manera objetiva su influencia 

en el desarrollo del proceso ensefianza-aprendizaje y poder en 

forma analítica crear su propio conocimiento en beneficio de 

su educación. 

Para culminar este análisis se especula que la presente 

propuesta pedagógica es el resultado de una miniciosa investi

gación de uno de los tantos problemas que obstaculizan el 

desarrollo del proceso educativo el cual se resolvió de una 

manera eficaz, en beneficio de la educación de los alumnos del 

segundo grado de educación primaria. 
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B. METODOLOGIA UTILIZADA 

Al ingresar a la Universidad Pedagógica Nacional, el 

docente posee la firme convicción de analizar, comprender y 

poder aplicar nuevas alternativas de aprendizaje para guiar y 

motivar a los alumnos con óptimos resultados y con actividades 

dinámicas en la conducción del proceso ensefianza-aprendizaje. 

A través de la constante convivencia con los alumnos y 

padres de familia se ha detectado el problema sobre la desnu

trición infantil y por medio de una minuciosa investigación se 

ha analizado y estructurado la presente propuesta pedagógica 

como resultado de una profunda reflexión, reconstucción y 

aplicación de los conocimientos que se han adquirido en el 

análisis del proceso ensefianza-aprendizaje en el transcurso de 

los 8 semestres de estudio en la Universidad Pedagógica Nacio

nal. Al iniciar el sexto semestre, el alumno-maestro, queda 

inmerso en el área sefialada como terminal, la cual finaliza en 

el octavo semestre en el cual se investigó, analizó y desarro

llo una propuesta pedagógica que tiene como finalidad estruc

turar elementos de solución a los problemas a los cuales se 

enfrenta el docente en su práctica docente. 

En la elaboración de la propuesta pedagógica, se contó 

con la colaboración y ayuda esmerada del asesor en la asigna

tua de las Ciencias Naturales, de igual forma con entrevis-
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tas, encuestas y visitas domiciliarias se afrontó el estudio y 

construcción de la misma. 

Con el apoyo de los conocimientos adquiridos a lo largo 

de 8 semestres en la U. P. N. se estructuró una sustanciosa 

metodologia para motivar a los docentes en la solución de la 

problemática; asi mismo se contó con las experiencias de los 

compañeros de trabajo que aportaron una serie de elementos y 

sugerencias en apoyo y búsqueda de mejores al terna ti vas de 

solución a la problemática planteada. 



e o N e L u s I o N E s 

Al elaborar la presente propuesta pedagógica, se toma en 

consideración como un elemento de carácter valorativo para 

todo docente, ya que pretende mejorar el desarrollo de la 

práctica docente, puesto que se manejan instrumentos tendien

tes a favorecer el proceso ensefianza-aprendizaje. 

En el proceso ensefianza-aprendizaje, al educador le 

corresponde la función de participar activamente en el proceso 

educativo como agente de su propio aprendizaje, en el conoci

miento y transformación de su realidad natural y social de 

manera objetiva con un sentido crítico y de responsabilidad 

social que desarrolle su iniciativa y espíritu creador. 

El docente dentro del plantel escolar tiene como función, 

facilitar, orientar, animar y guiar el proceso ensefianza

aprendizaje, mediante el diseño y conducción de experiencias, 

actividades que propicien el desarrollo integral del educando, 

por tanto de la sociedad en la que está inmerso. 

Los programas de estudio del nivel de educación primaria, 

han sido elaborados siguiendo una sistematización de acuerdo a 

las necesidades psicológicas de los educandos. 

Los recursos didácticos son dispositivos que permiten dar 
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un carácter concreto al contenido de enseñanza, propician la 

observación y ejecución de las actividades de aprendizaje y 

por tanto el logro de los objetivos planeados. 

La desnutrición es un grave problema que limita el desa

rrollo de las potencialidades del ser humano y debilita sus 

defensas ante enfermedades infecciosas. 

A través de procedimientos y métodos sistemáticos, las 

Ciencias Naturales estudian los seres vivos y fenómenos natu

rales, constituyendo un valioso instrumento para que el alumno 

comprenda y aproveche mejor su aprendizaje. 

Al aplicar la pTesente propuesta pedagógica, los resulta

dos que se obtuvieron fueron satisfactorios, ya que reflejan 

los avances que se lograron en el conocimiento de. la desnutri

ción y la comprensión de su influencia dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

Por medio de una evaluación constante se pudo comprobar 

los cambios logrados en el alumno dentro de su proceso educa

tivo al participar activamente en todas las actividades que se 

programaron para su desarrollo integral. 



G L O S A R I O 

ABSTRACTO.- Disociado de cualquier caso concreto. 

AFECTIVO.- Inclinado a algo o a alguien. Dícese de la persona 

destinada a cierto servicio. Sentimiento de amor o 

cariño. 

ALTERNATIVA. - Acción que ejecuta una persona alternando con 

otra. Opción. 

CALORIA.- Cantidad de calor necesario para elevar la tempera

tura de un gramo de agua un grado centígrado -

(estrictamente de 14.5 a 15.5° C.) 

CONDUCTA.- Manera de comportarse o conducirse. 

DESNUTRICION. - Debilitamiento del organismo por asimilación 

insuficiente o desasimilación excesiva. 

DIGESTION.- Hecho y resultado de digerir. 

EGOCENTRISMO. - Exaltación inmoderada de la propia personali

dad, hasta considerarla como centro de la acti

vidad y atención generales. Disposición de áni

mo de quien lo refiere todo a sí mismo. 
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ESTRUCTURA.- Orden y distribuci6n de las partes de un todo. 

FISIOLOGIA.- Ciencia que estudia los fen6menos vitales y las 

funciones por las que se manifiesta la vida de un 

organismo. 

IMPLICITO.- Que se entiende incluido en otra cosa. Que se da 

por conocido sin necesidad de expresarlo. 

INSTRUMENTO.- La cosa o persona que nos sirve para hacer algo. 

INTEGRAL.- Entero, completo. Lo que abarca todos los elementos 

de algo. 

INTUICION.- Conocer clara y r5pidamente una cosa sin proceso 

de razonamiento lógico, por relación directa con 

el objeto conocido o por captación intelectual 

inmediata de dicho conocimiento. 

LOGICA.- Que se atiene a las leyes o formas del pensamiento 

establecidas por la lógica. Ciencia de las formas y 

leyes generales del pensamiento humano. Método, 

correspondencia con lo razonable. 

METODOLOGIA.- Ciencia del método. Ciencia mediante la cual se 

intenta explicar y analizar el método o métodos 
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usados en el estudio de un fenómeno. 

NUTRIR.- Proporcionar al organismo las substancias necesarias 

para su crecimiento y actividad. Fortalecer. 

NUTRIENTE. - Término genético para cualquier substancia que 

pueda utilizarse en los procesos metabólicos del 

organismo. 

PERCIBIR. - Adquirir conocimiento de la realidad a través de 

los sentidos. Comprender, conocer. 

PROCESO.- Conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o 

de una operación artificial. Conjunto de etapas de 

un juicio, desde que se inicia hasta que termina. 

PROPOSITO.- Intención. Adecuado u oportuno para un fin. 

PROTEINAS. - Macromoléculas compuestas de carbono, hidrógeno, 

oxigeno, nitrógeno y generalmente azufre y fósfo

ro; compuestas de cadenas de aminoácidos unidos 

por enlaces peptídicos; uno de los principales 

tipos de compuestos existentes en todas las célu

las. 

REFLEXION.- Hecho y resultado de reflejar o reflejarse. 
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REVERSIBLE.- Que puede revertir. 

SOCIEDAD.- Conjunto de seres humanos que conviven y se relaci2_ 

nan mutuamente. Agrupación de personas formando una 

comunidad. 

TECNICA. - Relativo a las aplicaciones de la ciencia o arte. 

conjunto de reglas de una ciencia o arte. 

VACUNA, - Antígeno producido comercialmente de una enfermedad 

determinada, de potencia bastante para estimular al 

organismo para elaborar anticuerpos, pero insuficien

te para producir efectos nocivos morbosos. 

VITAMINA,- Substancia orgánica necesaria en pequeñas cantida

des para el funcionamiento metabólico normal de un 

organismo dado, debe estar presente en la dieta, ya 

que el organismo no puede sintetizarla en 

cantidades adecuadas. 
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ANEXO No. l 

E L V E R D U L E R O 

Todas las mañanitas 

desde muy tempranito 

como soy verdulero me porgo el sombrero 

y hacia mi hortaliza me voy 

llevo mi regadera, llena de agua fresca 

porque mis plantas 'me esperan 

que les calme la sed y el calor. 

Que tal señorita zanahoria 

usted hará una sopa de gloria 

remolacha eres una linda muchacha 

colorada sin estar pintarrajeada 

por qué no saludas para hermosa 

es qué acaso eres tan penosa 

levántate lechuguita, estira tus arruguitas 

arreglate la faldita y ven a bailar. 



ANEXO A 

ALUMNOS QUE INTEGRAN EL SEGUNDA GRADO 



ANEXO B 

TIPO DE FAMILIA QUE PREDOMINA EN LA COMUNIDAD 

DE ALFONSO CASO 



A N E X O C 

ALUMNO REALIZANDO DIBUJOS DE LOS ALIMENTOS QUE 

PREDOMINAN EN LA COMUNIDAD DE ALFONSO CASO 



ANEXO D 

ALUMNOS DIBUJANTE CLASES DE ALIMENTOS 



ANEXO E 

ALUMNOS OBSERVANDO LA EXPOSICION DE DIFERENTES ALIMENTOS 
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l\NEXO F 

l\LUMNOS VISITJ\NDO UNA HORTALIZA 



ANEXO G 

GRUPO DE ALUMNOS OBSERVANDO UNA TIERRA DE CULTIVO 


