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6 
INTRODUCCION 

En la actualidad, gracias a los avances cientificos en 

pedagogía y eplstemologla, los ni"os tienen la posibilidad 

de acceder a la lecto-escritura a través de métodos que 

contemplan su participación activa, es decir, que los 

involucran como actores principales en este proceso. Sin 

embargo, el desconocimiento de los padres de familia al 

respecto, ha dificultado el trabajo de las educadoras. Por 

ello, este trabajo presenta un curso-taller como una 

alternativa de participación de los padres de familia a 

través de tareas especificas y constructivas en donde 

colaboran en el proceso de aprendizaje de sus hijos antes 

que obstruirlo. 

En las fases iniciales de ense"anza-aprendizaje de la 

lectura y escritura comúnmente nos enfrentamos a la presión 

que ejercen los padres de familia por querer observar de 

manera prematura algunos avances gráficos en este proceso. 
' Al no encontrar una respuesta satisfactoria en los tiempos 

esperados, ellos Inician a sus hijos en el llenado de 

infinitas planas de letras y palabras, desde luego sin 

emplear técnica o método alguno, lo cual entorpece la labor 

docente más que ayudarla. 

La intención de esta propuesta es presentar un curso-

taller como estrategia-hogar para involucrar positivamente a 
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los padres de fa111ilia en las actividades del Jardin de 

NiKos, en 81 afi11 de ~1a~e1·los conscient0s de la importancia 

de :111a participa~iorl bi011 01~1entada, para lo cual 

necesario informarlos d0 nianera que ellos comprendan el 

papel fundamental qL1e jLt8ga11 al a¡)oya1· ccirrectamente a sus 

hijos ~n estas ta1·~as. 

El problema· radica en que los actuales padres de 

familia en su moment0 accedieron a la lecto-escritura a 

trav~s del 1nétodo tradicional, 1nismo que Gontempla tareas 

especificas, 1necanicistas, en una relación unidireccional 

entre el sujeto y el objeto de conocimiento, asumiendo al 

sujeto como un ente pasivo frente a su aprendizaje 1 ya que 

se asimila el conocimiento en forma mecánica. En este modelo 

la práctica docente centra al maestro como un modelo a ser 

imitado, no se reconoce en los alumnos experiencias, 

conocimientos vio sl¡nificados propios que modifiquen o 

determinen los aprendizajes. El docente es quien propone, 

decide tiempos, formas, modos de hacer, etc. y de él depende 

lo que los ni~os logren apropiarse: su función es dar, 

dirigir, transmiti1• co11ocirnientos. El dc,cente conoce exact.ª 

mente lo que va a enseMar, lo que se trasmite son verdades 

acabadas. Los conte11ictos son e11 general habilidades psicomQ 

toras, sensoperceptua!es, cognitivas, Los objetivos implican 

un criterio de fragmer1taci6n. La evaluación referida sólo 

al alumno, es la comprobación de conte11idos memorizados y/o 

de la repetició11 correcta di~ los mismos. 
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El nino por su lado, desconoce lo que se le va a 

ensenar y está a la expectativa de lo que el docente le 

in,Hca: por le, ge1v~ral le toca recibir, imitar y memorizar 

aquellos contenidos que tie11en valor de repetición, 

apropiándose de ellos de manera arbitraria, memorística, 

superf j_c.ial. Da1jo que est~ carente de todo significado 

pt;;rsonal, E\8 olvida f~lc:ilment.12. 

En la actualidad. hav definitivamente un intento por 

superar las concepciones que caracterizan la postura 

anterior, hav la decision de colocar al nino en otro lugar 

del proceso edu(.ativo. a partir de u11a concepci6n del mismo 

que lo reconc,ce ,:c·rno ui1 i::1uJetc.1 historia, con 

conocimie11to$, como algLtien que no es solamente un receptor 

pasivo si110 cc,mo L1na persona con caracte1·1sticas propias por 

su manera de pensa1· v sentir. que como tal necesita ser 

atendido y 1·espi~taclo po1· todos. El aprendizaje se concibe 

como una const1·ucci~1n de conocimientos que el ni~o va 

desarrollando en u1·1 proces,) de interacciones entre él mismo 

y las propledaaes de un sbjeto de conocimiento. Se 

reconocen factor·es internos v externos al niKo mismo; se da 

una importancia relevante a los intercambios sociales y en 

general a los del nin6 con su mundo. Algo fundamental es el 

reconocimiento de cada uno a partir de su singularidad. 

La presente propuesta tiene la intención de ser 

comtemplada por maestros de p1~imaria, pués una vez egresados 
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los alumnos, hijos de padres que participan en el curso

taller que se propone, avudar~n a establecer el vinculo de 

los dos niveles educativos. 

Para comprende1· el contexto global en el que se 

d~sarrolla esta p1·1J~1uesta, e11 el capitulo I se describen las 

caracter1sticas del sltio de investigación: la localidad en 

donde est~ 1_1bicadc1 81 Ja1·cli d~ NiKos sujeto de este estudio, 

las caracteristicas del Jardln de l~iKos y los métodos que a 

la fecha se han empl8ado. 

En el capitulo 11 titulado ''Oralidad v escritura en el 

JardLn de Ni"os'' se describe la fundamentación de la 

lecto-escritura en este nivel educativo, tomando como base 

los sefialamientos y objetivos del nuevo programa y el apoyo 

de diversos autores para corroborar dicl1as teorías. 

El tercer capttulo comprende la presentación del curso

taller para padres de familia cuyo propósito es brindar 

elementos teórico-practico que permitan involucrar a los 

padres de familia en el proceso de aprendizaje de la lecto-

escritura de sus l1ijcs, as1 corno lineamie11tos para evaluar 

al finalizar el curso-taller. 
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I. LA METODOLOGIA TRADICIONAL Y LA MODERNIZACION EDUCATIVA 

1,1, Descripción y Ca1·act.eri . .st.ica.s del Sitio de Inve.st.i.gac6n 

a) La Localidad 

La localidad de Banderilla, municipio de Banderilla, 

Ver., está s.ituacla a .::ic.hc.i kilómt:::~tros al noreste 

capital del Estado. Por la cercania con 

de 

la 

Xalapa, 

ciudad, 

Bande1•illa es una de las muchas poblaciones que ha sido 

afectada por 

campo-· e i u ciad, 

el c·rec i¿1nte fenómeno 

seis affos 

de 

el 

habitantes se ha incrementado considerablemente. 

migración 

n(1mero de 

La comu11idad de Bande1~111a presenta las características 

una de escasos recursos 

socio-eco11ómicos, cc,n ~onstrastes drásticos entre la extrema 

p0bl8za gener8lizada v 01 &capa1·ami~nt0 de capital en pocas 

manos. 

La mayo1·1a de SLIS l1abita1,tes se cledican a la 

comp1·a--venta de ceriji)S va la producción de leche, éste 

come1•cio es eventual, por lo que se ven obligados a 

comple1nentar su eco11om1a a través del comercio ambulante, 

carpinteria. albaRile~1a v elaboración de calzado. 



1 1 

b) El jardin ele NiKos 

El .lar-din cí1:~ nir'íos "Bertha Von Glumer'' se fundó en 

1954, tiene su domic-ilio e11 Av. Benito Juarez No. 32, 

funciona en turno matutino, en general recibe ni"os de la 

pol,lación urbana de escasos recursos económicos. 

La orga11izaci6n es completa, cL1enta con una directora, 

meis educadoras, i ns trc1c tora de 

educación flsica v personal de intendencia. La escu~la 

cuenta con. las i11stalaci0nes v el espacio fisico suficientes 

para atender a la población escolar: una dirección, seis 

salones de clases, mobiliario adecuado, taller de material 

didáctico, sanitarios infantiles, sanitarios para el 

personal. salón de cantos y iL1egos, c¡;:ic.ina, bodega, áreas 

verdes. infantiles v una a1npl1a explanada rodeada de árboles 

prc::;s-.tigio en 

niKos tiene ganado un buen 

la cual participa activamente 

para contribuir a su b1Jen funcionamiento, se puede decir que 

se cuenta con el -apovo y cariKo de los padres de familia 

porque son va muchas las generaciones que han egresado de 

él. 
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Los 11i~os que acuden a este jardln son hijos de padres 

trabajadores que prestan sus servicios en Xalapa, 
tienen trabajos eventuales y algunos no tienen trabajo, 

otros 

e) Los Métodos y los pr·o9ramas de la SEP 

Desde su fundación a la fecha, se ha trabajado con 
diferentes programas educativos. los más recientes son ~1 
Programa de Educación Preescolar 1981 tSEP 811, seguido por 
el actual Programa de Educacion Preescolar 1992 (PEP 92), 
mismos que describiré más adelante. Ambos programas han 
influido positivamente en el intento de responder a las 
necesidades oe desarrollo del niNo en esta etapa fundamental 
y decisiva, presentando dichos programas una práctica 
docente tradicional que se caracteriza por guiar todas las 

El PEP 92 se 

Este n1at-:,j:¡ tr&di,:i,:-n5l r,1·evalesió pc,r muchos anos y se 
,:a1·acterizo por tratar de ~ubrir en mayor medida las 
expectativas de los adultos. sean estos padres o maestros, 
que por lograr avances consistentes en el aprendizaje de los 

La coi1cepción que se teni.a en la capacidad del ni~o, 
dEH112lS .i ¿-¡cJO en cuenta sus caracteristicas 

integrales. es decir. se buscaba desarrollar por separado 
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sus t1abilidades psicomc,toras fina y gJ·uesa, su proceso de 

socializaclon v por otro lado se apresuraba el inicio de la 

lecto-escritura, a fin de avalar la importancia de la 

educación preescolar, sin tornar demasiado en cuenta el nivel 

de madurez del alumno. originado por el ambiente familiar y 

social. 

El surgirnientc, globales fue 

trascendental para el progreso de la educación preescolar, 

El programa anterior al actual. el PEP 81 presentó una 

1netooolog1a analtti,:a :deE?l.C-28} sint0tica <integración). 

correspondiente al análisis, la 

edu~adora presenta 102 temas rigurosamente detallados y 

se J.ndica 

el tie111p0 para su V precisan los 

procedimie11tos did~cticos que l·1an de aplicarse en cada. tema. 

En la parte de sintesis. s~ seKalan en forma general los 

contenidos de aprendizaje, dejando en libertad al maestro 

para subdividirlos a su criterio y organizarlos para aplicar 

los procedimientos didácticos pertinentes. La aplicación 

coniugada de ambas metodologias convierte a los programas en 

mixtos. con una organización global en las unidades de 

trat,a.io. 

Una ele las forrnas cl~sicas de programar en la 

metodologia tradicional que no corresponde en modo alguno a 
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las caract~1·1sti~aE ,Je u11a ve1·,jadera. ?lobalización es la que 

interés adulto y no 

infantil, com: excusa pa1·a agrupar distintas disciplinas 

tema, una diferencia 

important~ ent1·8 eJ -:~nt1·0 ,je interés cl~sico y auténtica 

actividad ~l0bali2ad0~a es qlie en el método de centros de 

interés se prc1graman l2s 3ctividacles de anten1ano y no suelen 

variar a lo lar?o d8 21J ,jesar1'ollo. mientras que en el 

que al ser SU?8rid,)S desde SLI 

Inicia una programac~ón 

dando lugar a nuevos 

inicio por el maestro y 

ref:_:oonc11:;;n a un esquema ele 

los 

las actividades 

,je}a11d~ un tanto al azar los 

transcurso de dicha 

las distintas áreas 

se da de forma 
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Esta critica al rnétodo de centros de ·interés, no va 

dirigida ~r1 m,,do &lrunc) a su origen o a la iclea que tuvo de 

Al ef0ctuar una mi1aaa retrospectiva, se puede afirmar 

Sin llegar a concluir que son 

necesario eiectua1· a1gunas consideraciones y rectificaciones 

para logra1· su correcta ~plicación. 

A fine2 a~ Ja j~0ada de !os aRos 80. surgen -nuevos 

li11eamientos que derivan en cambios y modificaciones 
' 

respecto a los planes v procramas hasta entonces vigentes en 

la educació11 pr·eesc.0la1~. a fir1 de llevar a la práctica un 

nuevo modelo de modernizacion cuvo propósito es disminuir y 

de ser posible erradicar la desercion escolar. 

Este nuevo modelo muestra grandes cambios respecto a 

los anteriores. La forma de concebir el aprendizaje y la 

e11seRanza se basa en •Jrientaciones epistemológicas tan 

sólidas como las t.¿,or-i as d,e '4Ji<19,.,¡. y l1i9(.)te-r10, que has.ta el 

momento han constituido el r-ecur-so mls valioso para hacer 

del espacio educativ) un lugar de encuentro y participaci6n,. 

de trabaio ccilectivc,, crtticcr y creativo. 

•. 
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:sin ¡::_;amJ:,ar),:'.,:1. t•:<L:1v1a 2;e ob:::~erv<:1 J.a tendencia a la 

conit,inacion 1j0 rn~t,)d,,s. con ~l consecuente detrimento en los 

resultados al no contemplar como eJe central de su trabajo, 

las 11ecesidades del ni~o v Sll e11torno y al no propiciar 

que verdaderam,"'nte fJignificativas 

~onsicterando v partiendo de los elementos caracter1sticos de 

la vida cotidiana del niKo. su familia v su cultura. 

1, 2, El li.bro 1, a y 3 en la prj,.ct.ic,-a docente de la educadora 

En el aR,J de 1981 aparece la primera edición de los 

llb1'os de 8ducación preescolar 1,2 y 3 que pretenden ofrecer 

un aMo de preescolBr o su equivalente al 70% de los ninos de 

5 a~oa. Esta meta conside?'a a sectores de comunidades 

indigenaE. urbano-m~r?lnadas. rurales--marginadas y rurales~ 

La educaci~jn preescolar tiene entre sus objetivos 

pr8parar a los niA,)s adecuadamente para su ingreso a la 

escuela primaria, 

inst1~umento técnico que 

per,~ite at, 1:,1·-1a1· v ,::1·ienta1· la pr~ctica docente, 

G0tiaia11a en ~a ~aucai:jon preescolar. 

concreta y 

para planear v 
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V p,erm.i tirle diferentes 

alt~r-nativas d6 pa1·ticipaci6n. 

El l i eirc, ! :.(:1rnpr,::;rKl1:-J t.~l ¡.:".1rc1~r21m,~ g ... 2.nr~ral, este nos per

n1i t8 tener una vjs1::¡G gl0bal del proceso de enseRanza-apren-
dizaJe. de las lt11eas teóricas que lo fundamentan, de los 
eles de desarrollo basados en las caractertsticas psicol6gi
,:as dt-31 nif·L) pr1~::t:n•:·.1:i:11¿11· v df:! la forma como stj conciben los 

aspectos c1Jrric1Jlares tobjetivos, 

recursc,s v evaluac.i~n). 

contenidos, actividades, 

En el llt-1·c ~ e11co11tr3mos el programa desglosado en 10 

e11 esta parte se sistematiza la 
planeacion seneral desde el pu11to de vista operativo. El 

tienen la intención de 

i::.)Vit<:iT J.::1 m,·:.:<3niZi:i•: .i::,:·1 ·:le.l t.rat.2~J1:i '✓ pi?:rrnJten ver el sentido 

tantc. de 11liestras a-:cic!11es como las del niRo dentro de la 

El lib1·0 3 se r~fiere a los apovos metodológicos, nos 
aporta 0ri8ntaci0nes v actividades para enriquecer nuestro 

trat-aj0 v ar,1·e.:ia1· la rel&ció11 c011 los ejes de desarrollo. 

El programa para la Educación Preescolar está basado en 
L!na serie de est1~ate~ia2 ~edagó~icas que. sin descuidar a la 

educaac,1·a. c2nt1·B 1as accio11es en el niAo. por esto nuestro 
papel prii~cipal es p1~0porcionar al niRo un conjunto cada vez 
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1nás rico en opo1~tunidaaes para que sea él quien se pregunte 
v busque respuestas acerca del mundo que le rodea. 

Por muchc, tiempo la ¡:;reocupac i ón 11a sido la 
or·;anización de las actividades de aprendizaje para los 
niKos. cuidandc, todo aquello que es externo al niNo mismo; 
por ,:-,Jernplc,. L" i. ni,:irrnación qurc, se ernp.lea, la tát~nica que se 
1Jti.l iza. ~21 rnati-s:.r.ia.J. 2:1decuat:ic,, .los métodos en general, etc. 

La pr~ 1:tica docente respecto al PEP 811 utilizado .de 
1983 a 1992, ~e ,J8scribe de Ja siguiente manera: 

La tarea del personal docente consiste en planear sus 
id•Jas para trabaiar con eficacia, teniendo que adaptarse a 
ias nuevas situaci,Jn02 que se le presentan, tales como cam 7 
bios o modit'ica 1:iones a los contenidos del PEP, la planea-

asl como una organización 
ad~c-uada que tr~s· cc,11sig0 el éxito de la labor docente, 

Es bisico orga11lzar el t1·abajo y para lograrlo ''-buscar~ 
1nos el orden. 1a arrnónta. la cooperación de las partes que 
integran un todo: centro del Jard1n de Ni"os la buscaremos 
8ntre el p~rsonal. niKos, padres de famili&, la comunidad, 
para lograr un bienestar coman y un beneficio a su propia 
educación". 

~::c1c h'A r'[LLC!N' 
N.t.fiQs . Méx i e 1:,~ 3·~ 
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La labor bebera traducirse en objetivos precisos, para 
elaborar con ellc,s un plan concreto de acción pedagógica que 

se ajuste a las necesidades y a la realidad del niNo. 

Al iniciar ur1 nlJ8VO periodo escolar el primer paso es 
c0n0cer las cara1:t8l'l.sti(:as individuales de los alumnos que 
Lnt~~ran ei ~1·up(,. p,)ste1•iorn1e11te organizar los expedientes 
p8rsonales. 1·esu1tado de las evaluaciones transversales que 
se 1~eali2aG cc,mo bas6 para p1a11aar el proceso ense~anza-

Para poder llevar· a cabo actividades basadas en su 
funaamentaci6n peJagogica, de una manera clara y precisa, es 
necesario seguir el objetivo general del PEP que dice: 
'

1 f·avoreceJ· el desal~rollo integral del niHo, tomando com~ 
fundamento l aé: carac.ter.l. st. i e.as de la edad 

De manera congr·uente con el objetivo general del 
pro~rarna, las actividades que deben desarrollarse en las 
unidades v situaciones qL1e lo integran, se organizan en base 

afectivo-social, función 
preoperaciones lógico-matemáticas, operaciones 

lnfralógicas o espacio teniporal. 



20 

Por l,:, 1nis1no. el desarro)lo debe ser concebido como un 

proceso Integral, cualquiera que sea la acción del ni"º• 

siempre i11t1~rvenclr~n su inteligencia. sus emociones y su 

J:H=re.::,nal idad. 

Estos objetivos deben ser 

3F>i.i•:-.:idc•:t- :_.:,,1·rE::-.>t.arn~~rit12.: ci fin de, propiciar que los ni'rios 

ac.·cr.,t(;n s .. :,-i~.1r8 1,::,2 .:,i:•1i::~t•:1E:, c.omi:: le i;er'íala ij}teig~'!'t, "la acción 

pr·c .. juct:~ .. 21 ¡:,E::;'nc·.ami(::Tit,:·." asa quc::i 1es necesc~rio Pl"Opic'.iar ,el 

apr,~n,jizaje ~11in1~11,j1:,i-~s a que se expresen por diferentes 

medios, alentar su creatividad, iniciativa y curiosidad. 

i'l1J•.;,1n.ra lal:,,:,r E,;, c,n,a1üza cc,n el planteamiento o 

prr,puesta sen1anal ,~1Je 8E el instrumer1to del cual nos_valemo, 

para hacer rnis espectf.ica la tarea que efectuamos. En ésta 

se describirin las labores a realizar durante la semana 

especificando las actividades diarias. Se torna como base 

10~ inter~ses del 8dUcando y su nivel de madurez, 

ad~ptindc1se a los r~cursos con que se cuenta. 

no necesita de formas 

2,emana, 

E:emana, 

Lln.iclacl. 

puntos que la forman son 

Situación, Actividades 

los siguientes: 

generales de· la 

Actividades especificas por dia, Previsión de 
reGursos. Activio&des c0tidia11as v Observaciones, 
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/.,a;:;. uni,.:L:1.:i,:.:-:f:'. t~?intticc1r:.· n,:, pr,est2!tYtan una secuencia entre 

!;:.· :: .. :r1 .-:.:i>:•:,:::r,•:1-~-•;·-1 '.Jt:.=; t,:,_ 11 Int,Eq;=rocion di:.d nifio a la escuela 11 

~u~ 20 ~1r,~t,c•1·1~ riar6 ·Jesarr0lJ.arse en las primeras semanas de 

J a l'i:! 1 n. L,as (:•ti-as actividades pueden ser 

ed1Jcti·J~rs J( :c,1,2i~~1·s -:0nveni0nte e11 función del 

ele l ni ·1~\c,. 

Las unidades tematlcas en el programa son: 

interés 

1 ' El 
vestido, ¿_ La alimentación. 3. Integración del ni"o a ,la 
escuela,'" La viv.\1cm,;1a, é,. La salud, 6. El trabajo, 7. El 

cotner·,:io, 8. Loe 1nedi0s de transporte. 9. Los medios de 
comL1nicaci-)n. lu Festividades nacionales y tradicionales. 

Las actividades constituven la parte fundamental del 

programa. a travas de ellas se van logrando los objetivos 

Es imp.,1~~ant1~ seAalar actividades complementarias que 
se llevan a et~ct•~ ;,,:,1·que son indispensables para los .niKos 

del tercer grado. como son A.P.L.E. !Actividades Previas a 

la Lecto Escritura v MatemAticas. mismas que se intercalan 
a 10 1ar~0 d8l ciclo escolar. Las primeras se realizan con 
la finalidad ce que el niHo ejecute con precisión y control 
movimientos gruesos v finos con los brazos, manos y dedos 
para facilitar el a,)r~ndizaje de la lacto-escritura. 
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Las mat,,m,,t leas "en la actual iclad no se consideran tal 

como la sostenlan las concepciones tradicionales, como una 

sucesion de ideas simples preexistentes, apriósticas, (sic) 

la igualdacJ, l.a muma, la sucesión de. números, etc., sino 

como una construccion humana en la que, a partir de la 

experiencia se crea el pensamientot'. 

Uno de los objetivos en la realización de los 

niMo sea capaz de Interpretar relaciones cualitativas y 

cuantitativas de fenómenos que se presentan en la vida 

diaria, aplicar los procesos de percepción para descubrir el 

mundo que le rodea, establecer relaciones de espacio con su 

cuerpo, ,mi como el espacio gráfico, 

En los eJercic1os que se realizan se toman en cuenta 

cerca-lejos, alto-bajo, 

largo-corto, semejanzas y difer~ncias, relación de forma y 

e.olor. i nt.egrac i r.-:in c!e un todc:1 1 seriación, conjuntos, etc. 

Para ascos ejercicios se utilizan materiales de deshecho, o 

bien de bajo costo, corno pelotas, plastilina, masa y 

engrudo, rompecabezas, frutas, corcholatas, envases de leche 
y jugo, etc, 

Dictá,;tlcg, ___ ,.,.,,_de __ ., las __ maten¡áticas, Ediciones Normal veracruzana, Xalapa, Ver,, 1982, p. 24, 
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Las relaciones establecidas entre los mismos ninos y 

con la educadora resultan de gran importancia durante el 

proceso educativo. El juego se utiliza para la realización 

de actividades que ponen en acción al niNo y que dan origen 

a dos situaciones: primera, el juego es el placer de la 

actividad y segunda, es definida como juego-trabajo, todas 

estas situaciones implican aprendizaje, es decir, dan lugar 

a procescis de asitni1acion y aco1nodación y un equilibrio 

La aslmilaci'n es la aceptación de un conocimiento 

nuevo que se integra a los esquemas previos de pensamiento, 

la acomodaciones el proceso de ajuste a la realidad de 

acuerdo a ese cor1ocimiento reci•n adquirido, es la capacidad 

para emi t.i r nuevai, rr•rnpl1E,stas, El aprendizaje suGede cuando 

el. ni.l'io recib12 inform¿,ción nueva que no responde a los 

supuestos elaboraaos y conocidos por él, frente a esta 

situación el niNo tiene dos opciones, abandonar la actividad 

o investigar porque las cosas no suceden como él esperarla, 

al comprender la variante, al obtener una respuesta 

diferente, la simila, en este momento el ni"o aprende y se 

acomoda a la realidad de acuerdo al conocimiento adquirido. 

De acuerdo a Ja teorta de ~iaget. La acción construye el 

pensamiento y el pensamiento construye la acción. 

Es pertinente hacer mención de los materiales que se 

Llt.il.izon en la r--eal izacic,n de actividades, porque 
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la 

motlvaci~n de la acci~n del educando. En este lapso de 

desarrollo 11sualmence se emplean objetos concretos, es decir 

se buscan formas 1r•f1cas de propiciar el aprendizaje, por 

ejemplo, en vez de simplemente pedirles que dibujen una 

rnanzana, se i11vita a 1c,s niRos a recolectarlas para después 

apreciar sus cualidades: de qué color son, qué textura 

tienen, a qué saben, agrias, dulces, o saladas. Se utilizan 

semillas, bloques de madera o de plistico, botones, recortes 

de telas, estambres. etc, 

El Juego educativo es una actividad que se realiza con 

la finalidad de encauzar la atención de los niKos, enrique-

ciando sus percepciones va que es indispensable para que com 

prenda los fenómenos y las cosas que le rodean. El juego e

ducativo se realiza después de presenciar el estimulo. Cuan 

do se les impa1~te mdtemáticas, por ejemplo, se buscan activL 

dadas para establecer relaciones entre personas, objetos y 

acontecimientos que propicien su desarrollo integral, 

Las actividades gráfico-plásticas, mismas que se 

organizan bajo este rubro, constituyen una de las formas 

relevantes; por medio de ellas el niho representa su 

realidad, expresa sus emociones, vivencias, temores, etc., 

tambl•n da la oportunidad de desarrollar conocimientos sobre 

el mundo f1sico al entrar en contacto con una amplia 

diversidad de materiales que poseen diferentes atributos 
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como formas, texturas, e.olores, caracteristicas plásticas 

que pueden proyectar en el espacio de diferentes modos. En 

estas actividades cabe mencionar aquellas técnicas que 

implican un trabaje, plano !técnicas bidimensionales) como el 

dit.:iuJi:.1, la pjntu1·a aactilar, el collage, etc., y las 

c~cnlcas t1·ldimenclonales como el modelado, el tallado, 

confeccion de moviles, construcción1 etc. 

Por medio de las actividades antes mencionadas el nino 

se irA ajustando al manejo de cada técnica y de los 

instrumentos empleados, del cuidado y ordenamiento de los 

materiales utilizados, asL como cte su persona. 

0tra actividad importante que se lleva a cabo 

diariamente, es el refrigerio, su objetivo es estimular en 

el ni"º hlbitos de higiene y convivencia con sus companeros, 

Una de las responsabilidades de la educadora es vigilar 

y cuidar a los niKos a la hora de receso, se considera 

importante porque en •l refleja patentemente el avance en el 

desarrollo del niKo, a través de la realización de 

diferentes movimientos necesarios para su desarrollo; 

tambi•n brinda a la educadora la oportunidad de observar las 

conductas que presentan corno resultado de la convivencia con 

sus condisclpulos. 
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El tiempo que se destina a las diferentes actividades 

en el Jard1n de Niílos se caracteriza por ser breve y un 

tanto flexible. por atender primordialmente el interés que 

manifiestan los educandos nacia las mismas. 

En la maNa11a de trabaJo, se trata de ajustar el tiempo 

de que se dlspo11e para realizar las actividades acordes a 

las riecesiaades que el alumno presente. 

A continuacion se pr·esenta un reparto del tiempo que se 

utiliza como base para la realización diaria de las 

m•Jltlples actividades. 

Inicio de 1 at::ioreE>, ¡ sal1..11'jo l"i=V i Si ón dra aseo> 15 min. 

Ejerc i tac J,•:,n (]f.:,! /\, I', L, E. 20 " -
Vbf::1 erv a e i ,)n c\el E2,umulo 15 " 

Juego ec\uca t .i vo 30 " 

Refrigerio 20 " 

Recreo • 30 " 

/\Ct.ividad CE:•ntr al 30 " 

Educación fir:;ic.a 20 " 

Cantos y juegos 30 " 

Despedida 10 " 



La distribuclon del tiempo que se describe no es 

r1gida, normalmente esti sujeta a cambios. Hasta aqui se ha 

dado una idea general de la labor docente con base en los 

libros 1, 2 y 3, sólo resta citar los procedimientos que se 

utilizan para evaluar el avance del niNo a lo largo de un 

ci<.: io esccdar. 

La evaluación consiste en la observación constante que 

la eaucadora nace de los niMos a través de las actividades 

que realiza cada dLa o durante el aNo escolar. 

Para ello no se requiere de formas especiales de 

registro, sino de una actitud atenta por parte de la 

educadora para describir los avances y las dificultades que 

el niNo va mostrando en su proceso de desarrollo, teniendo 

siempre presentes los ejes y objetivos del programa. 

Otro aspecto de la evaluación reside en las 

evaluaciones que se realizan al finalizar las actividades 

relevantes de cada cita de trabajo y al final de cada unidad 

o situacion. Esta evaluación consiste en una actividad 

colectiva en la que los niHos comentan el resultado de su 

trabaJo. la cooperacion y no cooperación de los miembros del 

gn1po, los resul tactos en función del objetivo propuesto como 

grupo y la participación y actitud de la educadora. 
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En el presente apartado se describió un programa 

tradicional en el que la educadora se "cierra" completamente 

en su práctica educativa, pues su creatividad es controlada 

o manejada por el programa, sin darle libertad a sus 

impulsos o intereses pedagógicos, de la misma forma, puede 

truncar las aspiraciones del niRo y su interés por 

desarrollarse intelectual, social, flsica y afectivamente. 

Es necesario romper la tendencia del docente para la 

utilizaciOn de m+todos tradicionalistas. Para lograrlo se 

torna imperioso que la formación de los maestros de 

educacion preescolar se convierta en un proceso de educación 

contiua, que se inicie con la formación profesional b•sica y 

se extienda a través de cursos de actualización y superación 

académica constantemente. El maestro en 

profesional es el factor clave en el logro 

su 

de 

ejercicio 

la calidad 

educativa. nadie como él puede traducir en pr•cticas las 

orientaciones y propositos expresados en los planes de 

estudio, nadie como al puede adaptar, remediar situaciones 

adversas, interpretar propósitos, crear verdaderas 

situaciones de aprendizaje. Depende de 61 también en buena 

medida. desarrollar nuevas alternativas que faciliten la 

permanencia de los alumnos en el aula. 

El método tradicionalista rec?noce que los planes y 

programas son sólo un elemento del proceso pedagógico. 

Actuar sobre los planes y programas en forma aislada puede 
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reducir el impacto de 10s cambios en la curricula a la 

modificacion de aspectos puramente formales y empobrecer la 

estrategia global de cambio educativo. 

Es importante hacer notar que el Programa de 

Modernlzac!on Educativa implica una innovación sustantiva en 

relación al enfoque tradicional -centrado en la enseftanza de 

las altas disciplinas o materias- en vez de valorar como 

prioritarias las necesidades de aprendizaje del nifio. 

1,3, El Método de Proyectos 

El matodo de provectos es portador de nuevas ideas, su 

valor consiste en hallar un camino para realizar una vieja 

aspiraclon. tampoco su nombre significa otra cosa, es u1 

nuevo avance de ideas pedagógicas que vino a divulgar un 

concepto valioso que desafortunadamente aún no ha sido 

aceptado por todos. 

El antiguo ambie~te escolar autoritario e inflexible, 

habla de transformarse al gusto y exigencia de la niNez. El 

construir u ambiente estético y de trabajo adecuado para el 

niBo es una de sus preocupaciones pero ¿quién .lo iba a 

construir? ¿el aduJto? ¿el educando? la cabeza del adulto no 

puede interpretar fielmente lo que piensan y desean los 

peque'ilos:,. 
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Una de las caractertsticas mas importantes es que ''el 

proyecto" se desenvuelve en su medio natural, el problema ha 

de surgir y de resolverse con la misma naturalidad y los 

mismos medios con los que surge y se resuelve en la vida. 

Las escuelas hablan obrado en sentido opuesto al natural y 

lógico. recogiendo la cultura acumulada para ofrecerla a los 

niNos, en lugar de convertir a éstos en agentes formadores 

de la suya, por lo que es necesario recordar ''que el niNo 

preescolar es un ·ser en desarrollo que presenta 

caracterlsticas fLsicas, psicologicas y sociales propias, su 

personalidad se encuentra en proceso de estructuración, 

posee un historia individual y social, producto de las 

relaciones que establece con su familia y con los miembros 

de la comunidad en que vive''. • 

A partir de este propósito surge el PEP 92 como 

documento formativo para orientar la práctica educativa en 

este nivel. 

El PEP 92 constituye una propw~sta de trabajo para los 

educadores. tiene flexibilidad suficiente para aplicarlo en 

las distintas regiones del pats, ya que es el Jardin de 

NiNos el primer nivel del sistema educativo nacional donde 

se inicia una vida social inspirada en los valores de 

identidad nacional, democrac.ia, justicia e independencia y 

los cambios que se pretenden para una educación. 

• :3F;P. Blogues de juegos y actividades en el desarrollo de 
J&.e proyectos en el i§¡rdin g,:¡¡ nHíqs, México. SEP. 1993.p.ll. 
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a.) Dimensiones de [)(-:fsar-ro.llo 

En el PEP 81 existian los ejes de desarrollo (afectivo-

social, preoperaciones lógico-matemáticas, función 

simbólica, operaciones infralógicas o espacio temporal), En 

el PEP 92 estos ejes se han sustituido por cuatro 

dimensiones de desarrollo: afectiva, social, intelectual y 

fisica, en ambos programas se presentan con fines 

explicativos de manera individual, sin olvidar que el 

desarrollo es un proceso integral. 

Para mejor e,nt.endlmiento la "climenF.;ión" se define como 

la extensión co1nprendida por un aspecto de desarrollo en la 

cual se explicitan los aspectos de la personalidad del 

Sl1jetc,. s 

La dimensión afectiva se refiere a las relacibnes de 

afecto que se dan entre el niMo, sus padres, sus hermanos y 

familiares con quienes se relaciona previamente, después la 

ampliará al ingresar al Jardin de NiMos, con sus compafteros, 

maestros y adultos de su comunidad. Las emociones, 

sensaciones y sentimientos, su autoconcepto y autoestima van 

a determinar la calidad de las relaciones que establezca con 

las personas que le rodean, 

Ibidem. p. 11 
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En la dimensión social se manifiestan la transmisión, 

adquisición y acrecentamiento de la cultura.del grupo al que 

pertenece. En este proceso, gracias a la interacción con 

los otros, el niNo aprende hábitos, normas, 

actitudes para convivir, se apropia de 

tradiciones, aprecia los simbolos patrios 

nacional, 

habilidades y 

costumbres. y 

y la historia 

La dimensión intelectual se da a trav6s de la 

construcción del conocimiento, por medio de las actividades 

que realiza con los objetos, personas, fenómenos y 

situaciones, que le permiten descubrir cualidades y 

propiedades fisicas de los objetos que podrá representar con 

slmbolos, el lenguaje en diversas manifestaciones, el juego 

y el dibujo. El conocimiento que adquiere parte de 

aprendizajes previos, por lo tanto, el aprendizaje es un 

proceso continuo donde cada nueva adquisición se fundamenta 

en esquemas anteriores de pensamiento que le sirven de base 

para futuros aprendizajes. 

La dimension f1sica se considera a través del 

movimiento del cuerpo. El niNo adquiere nuevas experiencias 

que le permiten tener mayor dominio y control sobre si 

mismo, descubre posibilidades de desplazamiento, integra el 

esquema corporal y estructura orientaciones espacio-tiempo. 

Esta dimensión guarda una importante y muy cercana relación 

respecto a la adquisición de la lecto-escritura. !J)aulette 
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.(\ossolos dice: "lo que está antes en el tiempo se sit,,a en 

el espacio, Este descubrimiento es el desarrollo de nuestra 

convención, de nuestra representación arbitraria del tiempo 

en el espacio, o~ientada de izquierda a derecha. La palabra 
en el mensaje gráfico obedecerá a la misma convención" • 
Asl, pues, a través de los ejercicios flsicos el nino 

adquiere nociones de lateralidad, y de ubicación 
espacio-temporal, esta dimensión aunque parece la más 
simple, interviene integralmente en el proceso de 
aprendizaje de la lecto-escritura en el nino. 

b) Pr.incipio de globalización 

El PEP 92 tiene la estructura metodológica del método 
de proyecto con la finalidad de responder al principio de 

globalización, que considera el desarrollo infantil como un 
proceso integral formado por las dimensiones afectiva, 
social, fisica e intelectual. La base teórica del programa 
es la perspectiva de índole psicológica, social y pedagógica 

derivadas de la teoria de ~taget. 

Es psicológica porque toma en cuenta el pensamiento 
sincrético del niNo. Dicho concepto tiene que ver con la 

percepción. Al respecto Monserrat Fortuny dice "los ninos 

6 LASSALAS, Paulette. 
Desarrollo LingUistico 
1988. p, 133, 

"La función del parvulario" 
y curriculum Escolar. México, 

en 
UPN, 
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cualitativa, sino por 

el conocimiento y la 
percepción son gleba.les, el procedimiento mental actúa como 
una percepción sincrética, confusa e indiferenciada de la 
realidad para pasar a un análisis de los componentes o 
partes y, finalmente, como una sintesis que reintegra las 
partes articuladas como estructura''. ' 

El poder observar una misma realidad desde distintos 
puntos de vista, hará crecer y madurar la inteligencia y los 
sentimientos, a la vez fomentará una nueva perspectiva 
social, que incluye la comprensión y la tolerancia. 

La perspectiva pedagógica implica 

participación del nino entre lo que ya sabe y 
aprendiendo. 

propiciar 

lo que 

la 

está. 

El docente debe organizar su interacción con el nino de 
manera que corresponda al proceso que este sigue, a sus 
intereses y propuestas, avances y retrocesos, de manera que 
lo lleve a la construcción de aprendizajes ,significativos. 

El método de proyectos se ha elegido como estructura 
operativa del PEP 92 porque corresponde ampliamente al 

Bloques ... Op. C.it. p. 25 .. 
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principio de globalización. Pero, ¿qu6 pasa con las 

educadoras que siguen trabajando con m6todo~ tradicionales? 

¿toman en cuenta las Oltimas investigaciones pedagógicas?. 

Ante esto es necesario recordar el Acuerdo Nacional para la 

Modernización de la Educación Básica que se!'íala a través de 

sus objetivos, la necesidad de una educación de alta 

calidad, con carácter nacional y con capacidad institucional 

que asegure niveles educativos suficientes para toda la 

población. Para lo que se propone la reorganización del 

sistema educativo, la reformulación de los contenidos y 

materiales educativos y la revaloración de la función 

magisterial. No es extra!'ío encontrar en el nivel docente a 

personas aplticas que se niegan a integrarse al cambio 

educativo, a actualizarse y transformarse en investigadores 

educativos para favorecer su práctica docente. Es necesario 

que el docente sea critico, analitico, reflexivo y 

autodidacta, que sea conocedor de 

acerca del desarrollo del ni!'ío y 

cotidiano, que origine y desarrolle 

los supuestos teóricos 

del quehacer educativo 

actividades acordes a 

las caracteristicas especificas de su grupo y al medio que 

le rodea. 

Desarrollar la autonomia moral e intelectual como 

objetivo de la educación es otra propuesta que se deriva de 

la teorla constructivista, con ello el educador r~flexionará 

acerca de las formas de relación que estableceri con los 

nifíos. 
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e) Metociologia de ri~oyectos 

La necesidad del niKo es la de jugar y el Jardin de 

NiKos toma esta necesidad básica como eje para prepararlos 

en su educacion futura. Jugar y aprender son actividades 

compatibles que constituyen la forma primigenia del 

desarrollo del lenguaje infantil, La metodologia de 

proyectos es una propuesta organizada en ella, la teoria y 

la práctica son las alternativas que brindan una dinámica de 

trabajo en donde se consideran espacios, mobiliarlo, 

materiales y tiempo flexibles. 

Esta metodologia, inspirada en las ideas de John Dewey, 

se considera como la más alta expresión de trabajo 

colectivo. Son innumerables los educadores que la haQ 

aplicado. Este m6todo ha tenido diversas interpretaciones y 

aplicaciones pero el fundamento es el mismo: la actividad 

colectiva con un propósito real en un ambiente natu~al, es 

decir, la base del método por proyectos 6sta en la realidad 

viva y en los problemas y dificultades que está presenta y 

que deben ser resueltas y superadas. 

Trabajar por proyectos implica planear los juegos y las 

actividades precisas que correspondan a las necesidades e irr 

teresas del desarrollo integral del niKo. se desarrolla en 

torno a una ~11·efLlnta. un problema o la realización de una 

actividad co11creta. Cada provecto tiene una duración y 
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complejidad diferente, 

relacionadas entre s1 

implicando simnpre actividades. 

que adquieren un sentido de 

vinculacion entre los intereses v caracteristicas del niNo. 

La metodologLa del PEP 92 traduce sus principios 

generales de trabajo por proyectos en una respuesta 

operativa para la prictica educativa. Se constituye de 

lineamientos para el docente, formas de trabajo del nino ,y 

propuestas para diseNar un ambiente educativo 

conjunto. 

en 

El ''proyecto'' ha sido sujeto de numerosas definiciones, 

pero citaremos las más importantes: es ''un acto completo que 

el agente provecta, persigue y dentro de sus limites aspira 

,,, n,al izar" t,,mbién lo definen "como una activida<¡I 

entusiasta, con sentido, que se realiza en un ambiente 

social o mas brevemente, el elemento unidad de tal 

actividad, el acto interesado de un propósito''; ''un proyecto 

es un acto problemitico llevado a término en un ambiente 

natural" y finalmente "tocia actividad con propósito definido 

y llevado a termino en un ambiente natural'' y finalmente 

"toaa actividad con propósito definido y llevado a término 

l l t;1ga a ser un proyecto 11 
• ,;, 

C:'EP. fürrc,~..9.g__J,.-ª-.fif-' apoyo a J,,_a práctica docente del 
pre¡E;sccrlar, M,-,"?x.ic.o, :'.:3EF'. 199.3, p. 52. 

nivel 
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d) Etapas del F1royecto 

El desarrollo de un proyecto comprende diferentes 

etapas. En cada una de ellas el docente deberá estar 

abierto a las posibilidades de participación y a la toma de 

decisiones que los ni~os muestren, las etapas de un proyecto 

$011: 

Surglmiqnto. un proy1?.cto PLU.3dEi surgir a partir de un 

interés que expresan los ninos en actividades libres o 

sugeridas que tengan relación con soluciones de la vida 

cotidiana y eventos especiales del Jardln de Ninos y la 

comunidad, durante los cuales pueden ser detectados los 

intereses de los niKos, asi surgirán entre ninos y docente 

propuestas que van a definir hasta llegar a la elección 

provecto. 

una vez que se ha detectado 

del , 

el 

interés del grupo, se define el nombre del proyecto que 

responde a la pregunta ¿qu• vamos a hacer? A partir de la 

respuesta de los ninos la educadora se dará cuenta si el 

nombre es el apropiado, pues debe haber participación de 

Cuando los pequeKos respondan la pregunta, surgirán 

una serie de actividades a realizar, que se anotarán en el 

friso (papelógrafo o cartulina que se adhiere a una de las 

paredes del aula para que el ni"o anote las actividades del 

proyecto1. Una vez definido el proyecto se organizarán las 
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activiaaaes v 1uegos que lo van a integrar partiendo de las 

respuestas a las siguientes preguntas: ¿qué vamos a hacer? 

¿dOnde?. ¿cuándo?, ¿qué necesitamos?, 

en:c. Al mismo tiempo los niRos irán registrando sus 

respuestas en el friso, que estará en un lugar visible del 

salen y al alcance de los niRos para que relacionen lo 

planeado y lo realizado. 

El docente realizara la planeaci6n 1eneral del proyecto 

en el "cuaclerno ele planes". estableciendo una relación de 

juegos v actividaaes que favorezcan el desarrollo integral y 

eJquilibraclo. 

R~lizaclón del proyect.,o, E 1 surgimiento y la elección 

del proyecto marcan la primera etapa, la realización dará 
' 

inicio a la segunda parte que tomará más tiempo, ya que se 

pondrá en práctica todo lo planeado. Para lograrlo 

satisfactoriamente se tomarán en cuenta una serie de 

experiencias v alternativas de diferentes materiales y 

técnicas que sean interesantes y creativas. 

encargará de graduar la planeaci6n diaria. 

El docente se 

La realización 

del proyecto terminara cuando lo hayan agotado todas las 

actividades planeadas y no existan duelas acerca clel tema, o 

cuando el grupo en general haya perdido el 

realizar alguna actividad inesperada. 

interés por 
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En la tercera etapa se realizará la evaluación grupal 

de resultados obtenidos. Se hará con la participación de 

los niKos y la educadora, tomando en cuenta las dificultades 

y formas de solucion, la experiencia y el aprendizaje del 

grupo, las observaciones, la confrontación entre lo planeado 

y lo realizado. etc. 

La autoevaluacion permite discutir los principales 

puntos del provecto, que serán anotados en el formato de 

evaluación general del proyecto. El evaluar ofrece la 

oportunidad de observar·, orientar, atender y promover el 

avance educativo de manera sistemática y permanente, 

e) Los bl.oques de Jue9os y actividades 

Durante la realización de los proyectos se presenta una 

organizacion de juegos y actividades que tienen relación con 

distintos aspectos del desarrollo y que nos permite integrar 

a la práctica el desarrollo del ni"º· 

Esta organización responde más a necesidades de orden 

metodológico, ya que se trata de lograr un equilibrio de 

actividades que puedan ser planeadas 

siempre bajo la orientación, gula 

educadora. 

por 

y 

los niNos, 

sugerencia 

pero 

de la 
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Los 01oques de juegos v actividades que se proponen son 

congruentes con los principios fundamentales que sustenta el 

programa v con una vision integral del desarrollo del nino, 

Los bloques son 10s siguientes: al bloque de juegos y 

actividades de sensibilidad y expresión, bl bloque de juegos 

y actividades relacionadas con la naturaleza, c) bloques de 

juegos v actividades matemitlcas, dl bloque de juegos y 

actividades relacionados con el lenguaje, 

f) Espacio y t.iempo 

El espacio v el tiempo dan contexto a la acción 

educativa l·iaciendo que su organización permita el funciona-

miento ael programa. Esto significa un reto para el maes-

tro, pues implica reflexion, renovación y ajuste continuos, 

Resulta determinante la forma en que se utilice el 

espacio, su organización depende de las caracteristicas 

fisicas v materiales con las que cuenta el Jardin, en él se 

encontrarán dos ámbitos: el espacio interior o aula y el 

espacio exterior constituido por el plantel y su entorno. 

El aula es un espacio vital para los niftos y el lugar 

de sus primeras experiencias de aprendizaje, ellos decidirán 

el arreglo del aula para utilizar las áreas que consideren 

mas importan~es de acuerdo al tipo de proyecto que estén 

des,arrc., 11 ando. 
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La organizacion del aula por áreas consiste en 
dist1·ibuir espacios. actividades y materiales en zonas 
delimitadas para que el niKo experimente, observe y produzca 
diversos 1nateria1es en su ambiente, 

Para deli1nitar l<)S espacios basta usar un biombo, 
cal o cualquier otro mueble, lo importante es que los ninos 
tengar1 la sensacion de estar en un espacio diferente. Esta 
organización parte de una concepción educativa en la cual el 
maestro ncr es el qu0 11 t::n1se·1~ía 11

, va que su papel es promove;r y 

experiencias de aprendizaje del nino, creando un 
ambiente favorecedor que le permita expresar, por medio del 
Juego, sus ideas v afectos, asl como su seguridad y confian~ 
za. 

Las areas m&s importantes que se sugieren son: bibliotR 
ca, de expresión gráfico-plástica, de dramatización, y de na 
tur-aleza. Estas 11-eas se sugieren por su relación con 
aspectos del desarrollo, pero a juicio del docente y los 
niKos podrá haber otras, se recomienda que varien en el 
transctirso del aRo escolar. 

Respecto al tiempo. en el Jardin de Ninos la 
distribución es diferente a la de otros niveles educativos, 
ya que el desarrollo de las actividades requiere mayor 
flexibilidad v posibilidades ~e adecuación de acuerdo con 
los ninos y con el tipo de actividades que desarrollan. 
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E1 tiempo en una manana de trabajo se organiza 

incluyendo juegos y actividades relativos al proyecto, a las 

actividades de rutina, as1 como Juegos y actividades libres, 

El docente organizar~ el horario grupal procurando designar 

un tiempo central e importante a los Juegos Y actividades 

del proyecto, para que no se pierda el interés en éste y su 

continuiclacl. El tiempo en el Jardln de NiNos es un elemento 

para traoalar, por ello es importante convertirlo en motivo 

de reflexi(~n v cuesti0na1n1ent0, 

g) Planeación de las actividades 

El Método de Provectos nos proporciona posibilidades 

favorables para el desarrollo clel nino. ,'ara que esto 

suceda es necesario co11ocer correctamente la forma de 

aplicarlo. de lo contrario sólo se encontrarán muros 

invisibles que van a obstruir el desarrollo del infant~. 

Resumiendo los beneficios del método de proyectos, 

entre sus valores positivos pueden contarse los siguientes: 

J.'' Da un sentido a la ac.ci.ón 1adL1cativa y a las pc,sibilidades 

del nino a partir de las aspiraciones y actividades 

infantiles:. 



2.i Suscita el interés y el entusiasmo al concebir 

realidad como algo problemático que ha de resolverse. 
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la 

Jº Desarrolla el espiritu de iniciativa y de empresa al te

nerse que buscar los medios para resolver la situaciones 

problem-á,.ticas. 

la realizaGion, al llr;;;var a término 

activioades que aeoen complementarse. 

50. F'om(~nta e.l esp1ritu ¡je c.cilaboración y solidaridad al 

realizar los proye,:tos colectivamente. 

6Q Responde ·a1 principie, de integración y totalidad en que 

se inspira la nueva educación nacional. ª 

De no aplicarse correctamente el método de proyectos 

para suscitar las objeciones siguientes: aJ Por ser en 

general de larga realización puede hacer peligrar algunos de 

los aspectos del programa escolar no incluidos en los 

provectos. tales como las t•cnicas escolares: b) Puede hacer 

perder de vista los objetivos sistemáticos de la educación 

al tener un carácter irregular y ocasional; c) Requiere una 

preparación especial y una gran dedicación de los educadores 

y cierto material, que sin embargo, puede improvisarse . 

. , 
SEP. "Lr,.')s métodos el$ trctbo..jo 

A¡:,oyo a .. J .. sLR.I:Ác·tica _docente del 
SEP. 1S•93, p .. 54. 

co!ac!(uo'' en Antologia de 
nivel preescolar. México, 
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[l. ORALIDAD Y ESCRITURA EN EL JARDIN DE NINOS 

2.1. La lengua oral infantil 

En el capitulo anterior se seKala la preocupación 

fundamental por lograr que el niKo, en el nivel preescolar, 

aprenda a desenvolverse como sujeto individual Y social, 

atendiendo las carai~terlsticas propias de su edad. 

El desa1"r0llo del 1enguaje permite la evolución y el 

desenvolvimiento integral del niKo a partir de la propuesta 

ele Vigostv.y: ie11guaje-pe11samiento-acción. 

Si consideramos que los niKos al ingresar al Jardin de 

Nifios, inmi2rso <~n. u.na c.eimunidad alfabetiz¿1da, pueden estar 

preparados para el aprendizaje de la lengua escrita, y si 

nuestro principal objetivo es que participe activamente de 

su propio aprendizaje, para que éste no sea producto 

mec&nico de algo incomprensible, será necesario que a lo 

largo de todo el Jardtn de NiKos y especialmente en los 

grupos de niKos de cinco aKos. se incluyan actividades que 

le permitan asumir la estructura de 

alfabético. 

nuestro sistema 

Aunque la mayorla de los niKos están rodeados de 

material escrito desde muy peque"os, la 

participación en actividades que impliquen 

mayor o menor 

la utilización 
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del mismo. definira gran medida el grado de 

estructuración cognoscitiva que alcance para enfrentarse al 

aprendizaje de la lacto-escritura. Con la puesta en 

práctica del PEP 92, es posible compensar estas diferencias 

de estimulacion que los niMos traen de sus hogares. 

Las actividades orientadas hacia este aspecto del 

desarrollo tienen por objeto favorecer el proceso mediante 

el cual el niKo llegara a leer y escribir en una etapa 

posterior. Las actividades que se realicen deb,;m 

articularse en el desarrollo del proyecto, no darse en forma 

aislada. ya que requieren de un contexto tanto en t6rminos 

de contenidos como de relaciones humanas para que puedan ser 

objetos alcanzables. 

La ~apacidad ir1telectual de un ni~o pareciera ser en 

ntucl~os aspec~os oastant~ li1nitada. sin embargo, en el breve 

curso de tres o cuatro aKos. el niKo domina la complejisima 

est1~uctu1·a cte su len~ua 1naterna. 

El niKo por si solo construye creativamente su propia 

lengua modificando y descartando sobre la marcha sus propias 

hipotesis previas.· 

Las primeras n1aniiestaci0nes e intentos de comunicación 

vocal· del nil~o son muv peculiares o especificas. Existe un 

repe1'torio oe "¡;:c,ni,.x,s" o articuiaciones particulares poco 
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comprensibles en si mismas para el adulto, que tienden a 

expresar una amplia gama de estados de necesidad. 

Hacia el final del primer aNo de vida aproximadamente, 

el nino pronuncia las primeras palabras con sentido 

intencional. Es preciso senalar que las diferencias 

individuales o las condiciones ambientales puedan dar lugar 

a grandes variaciones en cuanto a la edad de aparición de la 

primera palabra, asi como la significación que ésta pueda 

tener. 

El proceso por el cual el niNo llega a la formaci6~ de 

la palabra, es interpretado por diversos autores de modo 

di frcJrente, No obstante, hay acuerdo acerca del papel que 

juega la imit&ción. '1I/qllon considera que la imitación nq 

interviene al principio. cuando el nino se entrega a los 

ejercicios re~1etid0s v diversos, sino en el momento de 

J'epecir las palabras del adulto r•entonces -dice- interviene 

La aptitud ó ia. que se r(?:i' iere ID<:tllon es la función 

simbolica, ésta Incluye tanto la comprensión del lenguaje 

como su utilización, La comprensión, dentro del proceso 

evolutivo, se da en el niNo antes de que sea capaz de 

'º Cfi-, :Slot,i n, u. J.!11.rocl'"u"'c"',~'-i'-''"-º'-'n _ _,a,.__,,l-"ª'---"'p-"s'-"i'-'c'-'o"--"-l"-i-'-n"'g"'u"'·i=s..,tcei'"'c"'a"'. 
México, F'aiclós. 



48 

articular palabras, esta comprensión es global durante un 

tiempo -como lo será el sentido de las palabras que 

comenzará a pronunciar luego- y corresponde a la percepción 

y al pensamiento marcadamente sincrético de esta etapa de la 

vida del nino. 

La caracterlstica coman de las primeras palabras es que 

revisten la forma de un monosllabo repetido: mama, ne ne, 

do do. Son vocablos aislados, es la palabra frase en la 

cual se hallan condensados en objeto, las acciones o los 

deseos que corresponden a éste, asi como la palabra mamá, al 

principio puede servir para llamar a la madre o para 

solicitar la sat~sfacción de una necesidad o de un deseo. 

La gramltica activa del nino no se puede estudiar hasta 

que éste no empieza a juntar dos palabras para formar 

oraciones rudimentarias. Esto va a ocurrir alrededor de los 

18 meses. Varios investigadores se han preocupado por este 

periodo y sus resultados son similares. El incremento de 

estas emisiones de dos palabras es lento al comienzo, 

se acelera rápidamente. 

pero 

A medida que le niho progresa en la adquisición y 

organizacion de su vocabulario, va mejorando igualmente su 

articulación, algunas veces 

familiares, ya que tiene 

consentido por. ellos 

solo es comprendido por sus 

-en muchos casos fomentado y 

mismos- numerosos vicios de 



pronunciación. Dichos vicios son superados, 

de que se le insista a hacerlo, si a su 

presenta un modelo correcto. 
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sin necesidad 

tiempo se le 

En cuanto a la organización del lenguaje, ocurre en 

sucesivas etapas. La primera de ellas es la palabra-frase, 

que se caracteriza por la utilización por parte del niNo de 

palabras que le resultan más significativas dentro del 

pensamiento que quiere expresar, pero sin unirlas, sin 

partlculas o formas de enlace alguno como: ''Mamá, leche''. 

Posteriormente tiene lugar la formación de la frase, 

cuando asocia un nombre de persona con un verbo que denota 

acción. En esta etapa el nino le da a las palabras 

funciones diferentes. Este proceso gramatical es gradual y 

está determinado por el grado de complejidad y de 

abstracción que encierra cada categoria gramatical y que 

aparece como sigue: primero sustantivos y verbos; luego 

posteriormente el uso de las adjetivos y 

relacionantes. Los adverbios y las preposiciones 

palabras 

de lugar 

aparecen antes; las conjunciones son utilizadas tardiamente. 

Aunque los niNos de .tres y cuatro anos emplean frases 

relativamente complejas, éstas no llevan más de una 

preposición. 

Aproximadamente a los cinco aNos, el niNo 

los patrones del lenguaje que el ambiente que 

posee todos 

le rodea es 



capaz de proporcionarle. A pesar de 

experimentando, probando, inventando haciendo 

de palabras. 
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ello sigue 

combinaciones 

El Juego verbal que tanto le atrae entre los tres y 

cuatro ª"ºs todavía le interesa a los cinco. Cuando 

conversa con otro niKo, por momentos parece existir el 

diálogo; sin embargo, gran parte de la conversación es poco 

más que un monólogo. 

~laget estudia el habla infantil y sus funciones 

interpretando las caracterlsticas que presenta en su 

desarrollo en relación con los progresos del pensamiento. 

Reconoce dos tipos de habla en el lenguaje infantil: uno es 

el lenguaje egocéntrico y otro, el lenguaje socializado. , 

En el lenguaje egocéntrico el ni"o no intercambia 

ideas; cuando se halla en un grupo se asiste a una especie 

de monólogo colect1vo. Esto ocurre porque el niKo no tiene 

en cuenta el punto de vista de los demás y de esa manera no 

se inquieta por saber a quien habla o si está siendo 

escuchado; habla para si. 

En el lenguaje socializado el niKo se dirige a quien lo 

escucha, tiene en cuenta su punto de vista, trata de 

Influirlo 6 de intercambiar ideas con él. 
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Entre los tres y cinco anos hay un porcentaje elevado 

de habla egocéntrica, en cambio hacia los siete u ocho af'íos 

se produce la socialización del lenguaje. 

IUigotB't't) sefíala que "el lenguaje facilita y controla al 

nino para ser su¡eto y objeto de su conducta. Cuando el 

pequeno se encuentra ante un problema, su lenguaje aumenta 

expresando union en\re el lenguaje egocéntrico y el 

sociéilizaclo, lo que demuestra que no puede resolver el 

pr-citdema pc1r si solo". 11 

A continuación se describen las etapas que Dale senala 

respecto al desarrollo del lenguaje oral en el nino, Los 

ninos sencillamente imitan el modelo de la lengua. Los 

padres le ensef'ían corrigiéndolos cuando cometen errores., 

Según esta fórmula el aprendizaje consta de tres procesos: 

la imitación, que es el proceso que origina todas las 

formas; la practica, es clecir la repetición en el lenguaje 

espontáneo; y el refuerzo, que le ensena al nino en qué 

casos tiene que usar cada forma. 

En la etapa final de desarrollo del lenguaje, el nino 

generalmente habla con sus padres. Pero tomar esto como 

" VIGOTSKY, L. s. "Instrumento y Simbolo en el Desarrollo 
clel Ni.fío". en El lengua ie en lª E:scuel 9 . México, Uf>N, 1988, 
p. 30. 
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prueba de que el desarrollo del lenguaje es el resultado de 

la imitación, equivale a confundir el producto del 

aprendizaje con el proceso de aprendizaje que genera el 

producto 11
• i.;:: 

Los ni"os quieren ser como sus padres y hermanos 

mayores y el lenguaje es uno de los rasgos que caracterizan 

a estas personas importantes para él. Claro está que la 

motivación no es idéntica al mecanismo del aprendizaje, por 

ejemplo, el ni"o peque"º que quiere aprender a andar en 

bicicleta como su hermana mayor, no aprenderá por simple 

imitación, para lograrlo tendrá primero que desarrollar un 

aprendizaje motosensorial complejo que se basará en sus 

esfuerzos. 

Las primeras frases infantiles no pueden ser 

consideradas como impitaciones abreviadas del lenguaje 

adulto, el ni"o reformula las orientaciones dadas usando su 

propia gramática. 

La prueba más convincente de que no es una mera 

imitación es la comprensión del lenguaje de niftos que no 

pueden hablar por problemas neuromusculares, pero cuya 

"' PHILIP, s, Oc,le. Desarrollo del Lenguaie. Un Enfoque 
f'sicolingt.i.lstico. Méxl.co. Edit. Trillas, 1998. 
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audición es normal, estos ninos nunca podrán imitar e1 

lenguaje adulto, por lo tanto, no reforzarán lo aprendido. 

Sin embargo, llegan a comprender el lenguaje. 

El hecho de que la comprensión pueda ser en muchos 

casos superior a la producción, aún cuando ésta se base en 

contextos l i ngt.ii ti cos y no lingüisticos, resulta 

incompatible con la creencia de que el aprendizaje se logra 

por medio de la imltacion. , 

Se dice que la práctica no puede realmente ayudar a 

explicar el aprendizaje del lenguaje; pero mediante la 

práctica se fijan los rasgos del lenguaje del nino. 

Cuando los padres le hablan a los hijos les están 

prestando atencion. Cuando el niNo emite sus primeras 

palabras, generalmente recibe atención y gran parte de ésta 

es positiva. Es posible que después de esta primera etapa 

el lenguaje del niNo provoque algún tipo de reacción en los 

padres. 

Otro elemento que posiblemente pueda servir de refuerzo 

es la satisfacción de las necesidades del nino. 

posibilidad partE", esencial de la "hipótesis de 

Esta 

la 

necesidad de la comunicación'' que postula que los niNos 

aprenden a hablar porque necesitan comunicar sus necesidades 

a otros. Quizá el hecho de experimentar esta satisfacción 
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en la comunicacion sea el refuerzo que fundamenta el 

desarrollo del lenguaje. Aunque esta explicación parezca 

razonable le quita al refuerzo toda facultad explicativa. 

Este refuerzo sólo puede ser contingente si el ni"o sabe que 

se ha expresado bien, y que ha entendido correctamente lo 

que otros dicen. Es decir, 1 a teori a del refuerzo supone 
\ 

que el ni"o ha aprendido el lenguaje. 

q1 .. 1e ,!)ole nos aporta es aceptar que la 

i.mi tación, la 

explicativos. 

perceptib.lEJS y 

práctica y el refuerzo son concepto_s 

S(~ basa c-;;n gran parte en que los tres son 

mensurablE',s y tienen con toda seguridad 

alguna función en el desarrollo del lenguaje. 

Los factores de orden individual y las estimulaciones 

del ambiente inciden de modo especial en la calidad y en la 

cantidad del habla infantil dando lugar a diferencias en 

cuanto a la edad en que se producen los sucesivos progresos. 

Entre los factores de orden individual puede 

mencionarse la inteligencia y la maduración. Dado que el 

desarrollo del lenguaje implica mecanismos neuromusculares 

como la representación, la imitación, la comprensión de 

relaciones -en su aspecto significativo- resulta fácil 

deducir que se cumplirá mejor y más r~pidamente cuanto más 

completo sea el nivel de los órganos implicados en dichos 

mecanismos y cuanto más alta sea la capacidad intelectual 
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En este aspecto es necesario aclarar que el 

atraso en comenzar a hablar no debe tomarse esencialmente 

como un indice en el posible atraso intelectual, aunque este 

altimo puede traer aparejado un atraso en el len1uaje. 

Lo importante es la forma en que se desarrolla el 

lenguaje y no el momento en que comienza. 

Entre los factores ambientales, influyen notablemente 

el status socioeconomico, las condiciones culturales y 

educativas de la familia en que vive el ni"º• asi como la 

composición de ésta, ya que parece que los niNos 

provenientes de familias de situación económica y social m•s 

elevada aventajan a los de clase m•s baja, tanto en el 

vocabulario que poseen como en la construcción de las 

frases; otro tanto ocurre con los ni"os cuyos padres poseen 

un nivel cultural alto. Igualmente se ha observado que lo• 

ni"os que viven entre los adultos o que tienen hermanos 

mayores, progresan mas en el desarrollo del lenguaje, 

La actitud educativa de los padres es fundamental para 

el desarrollo del lenguaje del ni"o; si conversan con 61, si 

le hablan correctamente, corrigen sus errores y contestan a 

sus preguntas con claridad y amplitud, contribuirán a su 

proceso lingUistico. 

14785{} 
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~os hechos que implican la experiencia del ni"º• al 

enriquecer su caudal perceptivo y en consecuencia su 

pensamiento, contribuven también al desarrollo del lenguaje. 

Dentro de1 proceso del desarrollo del lenguaje que 

acabamos de seKalar entre los tres y cinco a~oe de edad -es 

aec1r en la edad Preescolar- e1 ni"o estl en plena etapa de 

Puesto que éste es 

.¿11 .1nstrunF2nt,.:, 1:,.-;i.~_:1c(1 2:1 través del cual se realizará tanto 

.la 2,c1cia.li::-,&.ci<:,n (.cim,:- 1a .intrc1ducci•;)n ijel nif'1<:i en el med,io 

f1s1c0 v cultural qu0 LA toca1·A vivir, será preciso en la 

acci,,n dia~ctica tene1· en cuenta cómo ocurre dicho proceso y 

cuáles son los factores que lo estimulan o lo inhiben. 

pJ:'E;t:!SCO lar el proceso del, 

pensamiento y el 1jesarr·ollo del lenguaje oral y escrito, 

tienen lugar a partir de experiencias v situaciones en las 

que f:.: l ni. l".;1c., una participación directa y 

signific.-at .. iva. 

Favorecer la capacidad comunicativa del ni"o debe ser 

una 111eta permanente de la edacacion preescolar, porque el 

len;uaje ayuda a estructurar el conocimiento del mundo. 

Para favorecer estos aspectos, es importante que los adultos 

cercanos al ni"º le proporcionen modelos flexibles cuando se 

diri.ian a empleandv construcciones lingüisticas 

completas, que traten cte interpretar lo que dice y siempre 
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le respondar1. ta1nbie11 es esencial que el ni~o presente 

sit1Ja•:ic,i·1es ~e ~1Jrn1Jnica,:i6n e11tre personas mayores ya que 

0rn¡:,1f::an un rr-.:q:,(~rt.c,r1,.:, .l.ingi.Hstico superior- al suyo y le 

permiten apr~ncler. 

Si se consld0ra que el lenguaje es un sistema 

establecido convencionalmente cuyos signos l i n.güi st icos · 

tienen una ra1z social de orden colectivo, es decir 1 que 

posee una significacion para todos los usuarios, entonces la 

adquisicion de éste requiere de la comunicación, asi el nino 

requiere ae manera natural el uso y la significación del 

En 1a medida en que el ni"o sea capaz de comprender y 

util.izar el sus posibilidades de expresión ~ 

co1nu11icacio11 serkn m~s amplias, por ello se debe propiciar y 

permitir experiencias en las que el niKo interactúe con 

objetos y personas, 10 que favorece el uso de palabras como 

unidades de significacion cada vez más general y acorde con 

la realidad y la convencionalidad del sistema de la lengua. 

No se pretende que el ni"o preescolar analice el 

lenguaje en el sentido que la gramática lo establece, s1no 

que parta de su conocimiento impllcito, que en su uso 

cotidiano va descubriendo, que sus palabras puedan ser 

interpretadas de diferentes formas, que su mensaje oral 

pueda dividirse en palabras y éstas en silabas. 
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La escuela debe facilitar y favorecer este tipo de 

manifestaciones no sólo por la riqueza educativa que antes 

mencionamos, sino porque además son un medio para 

identificarse con sus compaKeros de juego y con su lectura, 

Esto es de gran importancia para la adquisición de la 

lectura y de la escritura. 

La dlct.,;ctica ,jESd J,'c)nguajG debe de tomar en cuenta el 

desarrollo total y no co11siderar las actividades del 

lenguaje aisladamente sino cl<;,ntro situaciones y 

experiencias significativas y globalizadoras, para lo cual 

es esencial que consideremos lo siguiente: 

"B:l lr;,nguaje debe vi.ncularse si.1;1mpre que 
sea posible con la experiencia directa 
del niKo·. Es decir, que el conocimiento 
de palabras nuevas 1 conceptos y formas 
lingü1sticas debe de introducirse a 
partir de la actividad concreta del niKo 
con el fin de que tenga significado para 
él. 

E:l lenguaje no se ensei~a, se 
partir de situaciones cotidianas, 
v significativas. 

forma a 
,,ti les 

Impulsado para que hable y exprese, 
resulta una experiencia social más rica, 
que no puede suplirse con horas extras de 
11 buena ensefianza 11

• 
1
' 

La educadora tratará de crear un ambiente de relaciones 

donde los niKos hablen con libertad y se sientan seguros 

'' Hl I D . p . :3 l . 
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para GXp1·esa1· sus 1Jea2 v e1n0c10nes, asl como para que se 

escuct1e1) cu1daa,:1s~1nente unos a otros, tratará de crear un 

amD1ente ric0 v estimulante que incluya todo tipo de 

mate1·iales de lectura v es 1~ritura. 

~?.~ ii:'., La adqt1.i.sic:ic,n de- J.a lr,-ct..o-esc:r:i.tura 

ANos atr~s, el de$arrollo de la escritura se manifiesta 

como una preocupac1,)n menor para los psicólogos, ya que se 

interesaban m~s por 1as actividades grificas dirigidas a .la 

preparacion ael dibuJo v del arte pictórico, que a la 

iniciacion de la escritura. 

Del rnisn10 modo en que hubo estudiosos que se abocaron 

exc.lusivament.e la investi.gación del balbuceo y 

vocalizaciones del bebé para observar sus aptitudes hacia la 

música, empezaro11 a surgir personas que se interesaron por 

la actividad ~r~fica de los nino centrlndose en la evolución 

del cli.trn.1o, Po~o después se utilizó el dibujo como medio 

para investigar el desarrollo mental en seneral 

.'B,:.,,..,11 o la~. caract.0r1sticas de la personalidad y los 

estados emocionales. 

cinco 

d•caaas los dibujos de1 nino han tenido gran relevancia 

" '.:.'!NCLA!i,:, !-lerm.1:ne. "El DeF,arrollo de 
/-\vanees, Prot1 l1~m~=:is: y F-'erspecti vas 11

, 

h .i n 2 r..¡ LS: . .Ilfil_J'... .... fl,l r r i e v.lklliL.Jili.fSJ. l ar . M é x i e o , 

la Escritura: 
en: Desarrollo 

UPN. 1988. p. 50. 
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pc1rque c.onstituven su primer intento de escritura. El niNo 

de aM,) y medio o dos aKos imita a los mayores haciendo 

marcas sobre superiic.ies planas utilizando un lápiz, un palo 

o sin1p1~rne11te su aed(), es el movi1niento el punto de interés 

del nif¡,) v nci las 111a1·¡:as que resultan del movimiento. 

A1rea0a01· d~ ¡C1s tres aRos el nifto produce 11 garabatos 

purc,E' 1
, estos 0stAn i11t·luidos por el resultado visual, en el 

segundo perioclo de los garabatos aparecen las mis1nas formas 

curvas .Y 

trazos ~ircu1ares. 

Es .í!,tu·ccd 1
ii qui.en h>T.ir.::.12 le:.'\ c!escripi:.ión má.s detallada de 

los garaDat,)s i11iciales ~orno fuente del dibujo y de la 

escritura, tambien relaciona la expresión verbal y gr•fica. 

proceso del 

aprendizaje escrito es parte de un proceso unitario, que 

conduse al niKo desde el habla, a través del juego y del 

cli Duj,:,, a la 1ect.c•-·cescri tura, .\Vi9ote-r-o distingue 

diierencias entre el 1enguaje 1~ablado y el lenguaje escrito; 

e1, 81 primer,,, el ni~o avanza espontáneamente, mientras que 

en el segundo el niKo necesita de una instrucción especial. 

1
~ Cit .. pe,,,r ;_:(n.clct.1.r. 11:Ji_cl. p. S(1, 
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Son varios los investigadores que coinciden con el 

desarrollo ae nabi11dades lingU1sticas como un medio para 

alcanzar un buen nivel de desempeRo en la lectura, el 

lengua~e ac,Jmpa~a a l~ actividad gr~fica, la justifica y la 

tra(1t1~G. aaemls 1a i·1ac8 accesible a otros, ya que el ni~o es 

incapaz de producir rormas que se asemejen suficientemente a 

los objetos familiares, los animales o las personas como 

para ser 1~ecc1nocibles por otra persona, 

Pero a pe~sar de que ha generalizado el 

reconocimiento para asignar importancia a esas habilidades 

para el aprendizaje, los autores difieren en la relevancia 

que asignan a cada una de ellas y en las diferencias o 

semejanzas que establecen entre leer y escribir, y entender 

una len gua. 

,$\oo6mon y entre otros, se interesan 

principalmente por los aspectos sintácticos y sem6nticos, 

estos autores consideran que aprender a leer es una 

extension natural de aprender a hablar, por lo que el 

aprendizaje de la lacto-escritura se realiza sobre la base 

ae los mismos procesos cognoscitivos y estrategias que el 

niMo ha desarrollado al adquirir la lengua materna. Por lo 

tanto, el lenguaje oral y el escrito son funciones paralelas 

relacionaaas ~101· prc1cesos sinticticos v semánticos comunes. 

·~ '.~ .. 1 t . r<·r A.'i'.4 N. B1)l<?,.JNE 
la L~cto esc1·itu1·a. Ie0r1a 
Aten1:;:c. 1·~1~.1;, p, '""'· 

S•.1.s<1r~c~ Dret.F1,i..,1,,rnr.:.t. lnigiaci6n a 
V Pr ~.C.!J,.,;,Q' México' Ed i t' El 
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Para comprender mejor esta dificultad es necesario 

tener tambi8n en cuenta como es el proceso de adquisición 

del len1ua1e ven qu• etapa del desarrollo de habilidades 

lingt1isticas se encuentra el niRo cuando está por comenzar 

el aprenaiza)e de la lecto--escritura. 

El ni.r".o que a•.,n ,;,st,. ,,,:lqui.ris,ndo el lenguaje en forma 

a más maduro 

lin?ij1sticanterite. ~,,:,1· 10 que lograr~ acceder a las formas 

lin;.;:i.1.1.2".:ri-:a::.: (,,c,n m_:._~vor facilJd2.1cl, ya qu<=t siguis haciendo µso 

ele las eetracegias analiticas que necesita emplear para 

anaJizar ei 1enguaj~ en unidades cada vez más abstractas. 

Para ~ntend8r c-~mcr el niAo reconstruye el sistema de 

eE.,,:.ri tura. :r¡idto <.Slooónmn h,, ,:.~t<:3gori:cado loé! principios qu,e 

rigen el desa1-1·oll·) de la escritura e11 tres rubros, con el 

i"in <Je E~nti~n-:ii-::tr ;.e, qufr los niñ'os t.ienen que descubrir y 

aprisnctúr a usar: 

a, En prime1· 1ugar se encuentran los 2rincipios 

ae Ja Je0gua esc1~1ta e.orno son: el hacer posible 

la cornunicación a diztancia y evitar el olvido. 

Estos principios se desarrollan a medida que el ni"o 

usa la escritura que otros aplican en la vida diaria y 

observa el :::d .. gnif'Jc,;(do cl(e los "eventc,s 11 dfs3 lecto-escritura 

Los niKos pueden participar como es-
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pectadores cuando ven escribir a sus padres, hermanos o maea 

tro,s. Un "8vento de .iectO···escritura" puede involucrar únic§i 

m,:.)nt1~ aJ. nii'~o cuanclo éf;te usa "eventcis rje escritura": 1) ver 

leer al hermano mayor, 2J ver escribir a una secretaria, 

Nr:::) es 

carta d0 

dific.il que los ni~os presencien 

un familiar lejano, c,bserven 

la lectura de la 

al padre leer 

etiqueta~,,, a li, madre leer recibes, nota~, recetas o 

escribir la lista de compras o buscar información en el 

realizados ~,or otros, no 

nino presencia actos de lectura 

solo recibe información sobre la 

funcion y uso de la 1engua escrita, sino también descubre la 

actitud ae !os adultos v ninos alfabetizados de su entorno. 

~ ffit~Ciiaa que 1~i ni~0 tie11e 8Xperiencias con la lectur~ 

y escritura, como cuando trata de interpretar o representar 

al hacer uso de 

l .ápi e-es, 

etc., ~1oi1e su r1ombre pa1·a identificarlos, o 

los instrumentos 

hojas, libros, 

"escribe" algo 

que quiere recordar o decir, entonces va descubriendo la 

necesjdad oe recurrir al lenguaje escrito. 

bi El segundo grupo de principios es de naturaleza 

line01stic~. lJos 11i~0~ llegan a darse cuenta de que el 

len~uaje esc1•ic0 se orga11i2a de una manera convencional. 

Aprenden que el l~nguaje escrito toma ciertas formas 

ortográficas v de puntuación, as1 co1no reglas sintácticas y 



64 

sem~ntl.ca$ que en al~unos casos son similares al lenguaje 

oral pero en otros n(1 • 

,~ m~clida que el t)iKo tien~ experiencias de escritura 

se da cuenta de que lo que se habla se puede escribir 

y se leer, va d•BSCLI br i endo estas 

caracteriscicas. il niAo entonces empieza a dibujar letras 

o pseudoletras que se asemejan a las letras cursivas o a la~ 

de imprenta. 

Lingü1sticos, es 

los niKos adquieran los principios 

necesario que aprendan la forma en que el 

lenguaJe escrito se parece o difiere del lenguaje oral. 

Hacia los cinco aKos el niKo es capaz de combinar cadenas de 

sonidos para producir palabras, frases y oraciones en form~ 

fluida mientras habla, pero no sabe lo que es una palabra, 

ni puede dividir una oración y menos aún puede dividir una 

palabra en sus partes constitutivas y necesita hacerlo aan 

cuando no lo concientice va que esto es esencial para 

descubrir la relaci~,n sonoro-gr~fica. 

llegar al conoc. i rn i ento de los 

sint~Lctico:3, el niAo debe darse cuenta que muchos 

aspectos del lenguaje escrito no aparecen en el 

aspectos 

de estos 

lenguaje 

01~a1. va qu6 en el primero es necesario explicar el lugar, 

estaco de ánimo para que se logre la 

co1npr8nsion dei 111ensaJ0 y en la comunicación oral, el 
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mensaje lingU1stico se reduce a lo indispensable, ya que 

este va acompaKado de gestos, pausas y cambios de entonación 

que facilitan la comprensión y que por si mismos ponen en 

evidencia lo~ estados de ánimo y la intención del hablante, 

La adquisición de este conocimiento es un proceso largo que 

se consolida en niveles educativos posteriores. 

Kn los aspectos semánticos y pragmáticos el nino debe 

llegar a comprender que las palabras escritas nos remiten al 

significado y una palabra tiene distintos significados según 

el contexto en el que se presenta (aspecto semántico), que 

el lenguaje escrito tiene diferentes estilos de representar 

los mensajes. Los n!Kos aprenden con el uso cotidiano a 

distinguir las formas del lenguaje que se utiliza en un 

cuento, una carta, nota o recibo (aspecto pragmático). 

Muchos autores fundamentan que los ninos aprenden a 

desarrollar principios ortográficos y de puntuación, 

sinttcticos v semánticos tanto a través de la lectura como 

de la escritura sin necesidad de una instrucción especifica. 
' 

c1 El tercer grupo de principios son los relacioqale1 

que se desarrollan a medida que se resuelve el problema de 

c0mo el lenguaje escrito representa al lenguaje oral y cómo 

•ste a su vez, es la representación de obJetos, conceptos, 

ideas, sentimientos. etc, Para esto el niKo tiene que 

descubrir la relacion de la escritura con su significado, la 
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sist~mas ~rkiicos ;letras y fonemas o sonidos). 

El desarrollo do estos tres grupos de principios va a 

influir en la terma en que el ni"o conceptualice estos 

con oc. i m ientoi;:. 

La categorizacion que hace~- @oobman respecto a la 

adquisici◊n de la esc1•itura. asi como de los estudios 

servirán como guia 

1·ebiizar ,ss·te ~rabai0 con los niRos de nivel preescolar. 

la 

es com(111mente co1,si1jerada coino un puramente 

mecanlco. en la que el lector posa sus ojos sobre lo 

impres~. reoib1enao v registrando un flujo de imágenes 

t1·adltciend~, grafias en sonidos. 

Este ine·t00010f1a nace qu~ los ni~os reproduzcan sonidos 

t1aci011d0 saso cn1is0 del obJetivo fundamental de la lectura 

que es Ja reco11strucci,:•n del significado. 

1 ;ci!'"!EZ P'. 
Ac-er e.a :J<:1 
CuJ:r iculurn 

11.-t,_·cre<1.r 1. ~,-:e 11 Cons.idi?!racicines Teóricas: Generall.:;!s 
lá B.scr i ,,ui·a". ,c,r, Des21n·0Uo Lingüistico c.._::L 

EE~~g.l2.1.[, M{,?xicci. UF-;H. 1988. };:'1, 7$, 
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La lectura es una co11d11cta inteligente donde se 

coordinan div~rsas inf 1Jrmacior1es con el fin de obtener un 

Es importante la 

infc,rmacion visual que nos proporcionan los textos a trav6s 

de los signos gt'-~ficoE v la no visual qt1e co1·responde a los 

Lengua, el tema que 

estamos 1ev011dc,, v 10 que esperamos e11contrar en el texto 

por medic1 de la !•:tentific.aci6n del portador. Esta 

búsqueda 

una serie 

del 

de 

,?val uan y utilizan 

1nformacio~ uue el lector aplica a través de habilidades 

obtenidas e11 expe1·iei1cias prevlas, para comprender el texto. 

Jectura v s011 las si gu ient.e1,,: muestreo, predicción, 

[t muestreo es la r,abillctact que Je permite al lector 

indices seleccionar las fc,rmas gr~ficas que son los 

informativos m•s importantes; obtienen más información de 

las consonantes que de las vocales, de las silabas iniciales 

de la palabra que de las finales, de los verbos y 

sustantivos que de los art1culos y nexos. 
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La estrategia de predicción consiste en predecir el 

final de una historia antes de terminar de leerla; la lógica 

de una expl.icaci,::,n, ia estructura de llna oración compleja, 

el conteniao de un texto con solo identificar al portador o 

conocer el tema o cualquier otro tipo de información sobre 

el t.exto. Por ejemple,, si estamos leyendo un cuento acerca 

de Lina princesa enamoJ·ada de un principe, podemos predecir 

No predecimos que 11na bc,da pr◊xima a1)tes de terminar, 

surgir• la Navidad de repente. 

La anticipacion permite al lector adelantarse a las 

palab1·as que va levendo y sabe cuáles continúan. Esta 

anticipacion puede sei· sem~ntica -se adivina lo que continúa 

por el si€niflcado de lo leido- o de tipo sint6ctico 

-~Gs~•Ll~s ae un articL1lo se espera un sustantivo- porque asi 

Por ejemplo, si al final de 

Iodo lector anticipa constantemente mientras lee, estas 

anticipaciones se1·~n m~s pertinentes en la medida ·en que 

posea v em~;lee mavor iniorn1aci~jn no visL1al, es decir que 

cenga mas conocimientos sobre el vocabulario, contexto, 

conceptos y lenguaje del texto. 

La estrategia cte la confirmación es una acción que se 

realiza constantemente. El lector confirma o rechaza lo 
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predicho. inferido o anticipado de acuerdo al sentido de lo 

que se lee o de aclterdo a la estructura del lenguaje, Esta 

situacion obliga al lector a detenerse y a utilizar otra 

estrategi~: cuand~• 1& at1tocorrecci6n demuestra al lector que 

01rur1~ a6 SU$ ~sl1·ategias r10 fue 1a adecuada, regresa al 

~s-cas ~f·t1·at~g13s Si)J1 utilizadas tanto por lectores 

f'luiijos G~mo princi~1 i~r1tes, te11iendo como única diferencia 

entre ambos. ~l a0mini0 de ias estrategias involucradas ~n 

Se considera que Jos n!Nos aprenden a leer únicamente 

levenao, por lo tantc se puede facilitar el aprendizaje, 

trata11,J0 cte 1~esoc,no~1· a lo que el niKo está tratandq 

de ~iacer, p01· ell( es necesario el conocimiento y la 

as1 como tolerancia, 

sensiD1Jiaaa y paciencia. para darle al niNo la información 

y r1~troalimentacio11 necesaria en el momento adecuado. 

En la instrucciór•, tradi.cional. ll)ú<.>On-t<.ltl sef'íala 1a· lectura 

basada en rasgos ortog1·~ficos 1 nombres de letras, relaciones 

con loe sonidos, etc. ' 
dond,~ no se toma en cuenta ni el 

proceclimiento ni los lllC)t i VOS, n.i la manera en q1.1e las 

p,:-;rconas apnrnden una l rcm,gua. Para el a1..1tor, el aprendizaje 

de la lengua se inicia cuando van descubriéndose y 

desarrollándose las funciones del lenguaje escrito, y puesto 
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que leer es buscar significados, el lector debe de tener un 

prop,,sico para buscarlos. 

/\pr,;,,nder a leer impl ic,a clesa!'rol lar estrategias pa_ra 

obtener sentido, asi como esquemas acerca de la información 

representada en los textos, esto ocurrirá si los lectores 

principiante,, a textos significativos e 

interesantes, por lo que se sugiere un material variado 

1 cuentos, notas, l i brcJs, per.t oct leos, etc. J útil, interesante 

y con significado. 

Es necesario avudar a los niRos a desarrollar una 

lectura critica, para obtener un criterio apropiado y poder 

juzgar lo que están levendo en términos de plausibilidad, 

credibilidad, etc. 

/\ partir de lo expuesto se presentan algunas conclu 

siones d8l p1~,1ces0 enseRanza-aprendizaJe de la lectura. 

se c1eb~ cot1,,,:er y comprender a fondo el 
~r0ceso d8 lectu1~a para entender lo que 
el ni~c1 va a hacer, para satisfacer las 
de1nandas de inforn1ación en el momento 
a(lec lH:lCl·:i' 

Es-. prec i ;:.:e, q\J(::.i" 
lec.tura v ,rn 
significado. 

los niKos comprendan 
empleo para obtener 

la 
un 

Se su~iére evitar 
desc.1frado ·1 utilizar 

la técnica del 
indices conocidos 



Se propone favorecer el desarrollo de las 
estrategias, estimulando al niNo a 
utilizar todo el material impreso que le 
sea interesante; es válido permitirle 
cometer errores, sin interrumpirlo 
constantemente. 

Por óltimo, es importante ofrecer a los 
niNos material de lectura abundante, 
variado, significativo e interesante, 
para que de■arrollen diferentes estilos y 
tipos de información de los textos. ~ 

2, 4, Bases y procesos de la e,scri tura 
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De la misma forma que leer no es deletrear, escribir no 

es copia1·. Escribir es un acto creativo para comunicar 

mensa :i ei:3 en el que est.t,.n involucrados múltiples 

conocimier)tos lingtllsticos. 

,ioobmon confirma que "!01,1 niríoEJ aprenden las letras 

requeridas para representar los sonidos, poniendo a prueba 

hipótesis sobre el funcionamiento del sistema gráfico en un 

proceso evolutivo, l,mto y gradual".'º 

A lo largo de distintos momentos, el niNo pasa por 

diferentes conceptuallzaciones de lo que es escribir, lo 

cual se refleja en sus producciones gráficas; a partir del 

deEJcubrimiento de que la escritura es algo diferente al 

di bu i o. 

'" !bid, p. ,S5. 
,. TGTc1em. P. s1. 
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~::-i ti12ne úportunjc\ad de:: t\r.::scribír- 11 como él cree que se 

debe hacer. se le da el beneficio de explorar sus hipótesis, 

ponerlas a prueba. confrontarlas con los textos reales y 

t.ral)aJar con lo que esas prc,ducciones espontáneas 

rep1·esentan, es deci1· con el significado, 

Cuando el niNo copia, solo esta reproduciendo modelos 

tal como se ven, esta deJandc, de lado el trabajo con su 

hipótesis y con el significado, 

proceso natL1ral de aprendizaje. 

lo que obstaculiza el 

Debido a ello, se piensa que para aprender la escritura 

es necesario reproducir una y otra vez las formas gráficas 

correspondientes, fundamentándose en que la ejercitación 

repetida del trazo gr~fico de los sonidos, por medio de 

copias. planas y dictados dar& como resultado algQn tipo de 

a.prc-.::nclizaje, 

La pr·~,:ti,:a t1·3,jicio11allsta ha demostrado desconocer la 

natur1:'.1112za. v ,:cimpl,~Jii:l,:;1.cl del sJstt":;m& dE; escritura, e ignorar 

la Indispensable participaci6n del nl"o como sujeto activo 

en la reconstruccion de dicno sistema como anica via posible 

para su adquisición. 

Si def1nimo1 la escritura ael niNo dentro de un marco 

psicogenetlco. desee una forma particular de representación 

gr~fica diferente al ,JibuJo, entenderemos las producciones 



73 

del n1"c,, desde el inicio del nivel presilábico como formas 

de escritura. aun cuando no correspondan a la producción 
( 

alfal)ética. Es meior 1·espetar las producciones del nino y 

rec-011ocer q1Je sus avances en los procesos de lectura y 

escritura no están en función de las correcciones que se 

hagan, sino de las oportunidades que tenga de confrontar sus 

producciones con la estabilidad de los textos. 

Toman,Jo en cuent ¿, a (!Jfmtlio '(l,;,t•reiro, en su prop6s i to de 

demos t. rar que e 1 n i.1'1o '"mp l eza a construir su proceso \:le 

adquisición con la enseKanza formal, se acota lo que dice 

•lJi9ol•ti't) sobr•,;, la "int<cención" ele decir algo, que motive al 

En esta misma dirección se afirma 

,~ue los n1Ros empiezan a escribir antes de ingresar a la 

escuela, porque quieren, porque le dan un valor a la lengua 

escrita, vinculándose desde las actividades familiares hasta 

la nueva posibilidad que les brinda la escritura. 

niKo es un actl.vo que interacciona 

permanentemente con e1 mundo que le rodea, actúa sobre los 

obiut~1s f1sicos v sociales y busca comprender las relaciones 

o ac~pt;11dc·las 8t1 bas~ a Los resultados de sus acciones. La 

escritura en si. es Ltn conoc1mlento mas para el ni"o y forma 

parta de 1a reaJ1aaa que al tiene que construir como 

proaucto cultural elaborado por la sociedad para fines de 

comun i <:. ,ic i ·)n, 
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Dentro de sLi ~-)ndici6r1 socioecon6mica y cultural, el 

niKo tendri más o menos contacto con la lengua escrita asi 

como con personas que puedan informarle y conectarlo con 

ésta. 

Ante lo ya mencionado, es de notar que se está frente a 

un proceso largo v complejo, de naturaleza cognoscitiva, 

determinada por el entorno social que el niKo recorre antes 

de llegar al nivel que le permitirá concebir la escritura 

como un sistema de representación alfabética. 

Emilia Ferreiro afirma que este nivel de comprensión no 

se presenta de golpe, ya que necesariamente se atraviesa por 

una secuencia de etapas de conceptualización. Estas 

desde la etapa en la cual el niKo no percibe 

parten 

que la 

escritura tiene un significado y no toma en cuenta los 

aspectos sonoros, hasta llegar a la etapa en que "descubren 

la relación entre escr·itura y pauta sonora, estableciendo 

una correspondencia entre grafla y silaba eral (silábica) 

que posteriormente pasará a la etapa de transición (silábica 

cilfal:,.:,t1,:a1 para c,:,mprender td sistema de representación 

i:1lfat,t!:,tic21" ~,__, r_:) <..:lí-2 i-)l.\1·2fDtrt~ t::!Si.::ri.tura, E~Sto es la relación 

de 1Jna graf1a para cada fonema. 

·'
0 !blclem. p. 90. 
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Rl ni~o en su proceso de comprensión de lectura y 

escritura a1rupa dos grandes cuestionamientos, planteados a 

partir del íltomento en que descubre la escritura como algo 

diferente al dibujo: por una parte el ni"o se pregunta cómo 

se estructL1ra la escritt1ra v por otra, necesita saber qué 

representa, o lo que lo mismo, qué significa. Las 

hipótesis y los descubrimientos que realiza para responder a 

cada una de estas preguntas, se apoyan unos a otros a lo 

largo del p1~oceso. 

Estas etapas var1an de un niRo a otro; tomando en 

cuenta el tiempo y el ritmo de cada uno. Al penetrar al 

mundo de la lacto-escritura el ni"o va conociendo sus 

caracterlsticas: nota que las letras y palabras se presentan 

en cierta forma, en determinada dirección y linealidad y que 

axisten convenciones ortográficas y de puntuación. 

En la primera caracterlstica, para que el nino descubra 

que existen diversos estilos dentro de la lengua escrita, es 

necesario que éste presencie actos de lectura de diferentes 

fuentes. por lo cual debemos darle noticias del peri6dico 

que ~1u8der1 inte1·esa1·10. buscar infor1naci6n que complete lo 

apoyándonos en enciclopedias, 

revistas, etc .. buscar en el diccionario el significado de 

una palabra que tenga iriter·es para ellos, leer, cartas, 

telegran1as. recetas de ~ocina, etc. 



l.a serunda caracteristica: es cuando el niNo identifica 

la direccion de la lectura de un cuento o de una historia 

que la maestra dirige v pregunta ¿dónde debo empezar a leer? 

inicic,n,J,:, la 1'2,:tura c,r, cd lugar <1onde indique el nil'ío, es 

posible que aJgan n1Ko seKale el principio, de no ser asi, 

la maestra retorna la lectura desde el principio sel'íalando 

''ahora voy a leer aqu1'' y sigue el texto con el dedo hasta 

terminar un reng!On o cambiar de página, pregunt~ndoles 

11 ahora ¿,dónde det)o 1:ont i nuar l (~1/f.:."HJdo?" 

Posteriormente el niKo descubre que se escribe en forma 

horizontal llinealictadl produciendo grafismos horizontales 

cuyo llmite es únicamente el espacio gráfico, es normal 

los niKos por algan tiempo, inviertan el sentido de 

qwe 

la 

dlreccionalidad o el dibujo de las letras sin que esto sea 

signo de alteraciones en el aprendizaje, 

Respecto a las convenciones ortográficas y de puntua

cion, la primera incluve todas las formas de presentación vi 

sual del sistema de escritura como totalidad, ya que el nino 

por ser un gran observador detecta que el lenguaje escrito A 

parece tanto en mayasculas corno minúsculas, en forma cursiva 

y manuscrita, en vertical como hqrizontal. La puntuación es 

otra convención que los ninos em~iezan a desarrollar confoL 

me van escribiendo, algunos niKos descubren el uso del punto 

generalizando su empleo corno una marca de limite de las palA 

bras, antes de controlar el uso del espacio para separarlas. 
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·,,:~a 0; n:M) en su institución (Jardin 

asi como 

aprovechar 

le qu• quiere deci1• eF'• que escribió, lo que posteriormente 

cc~o anticipar e1 sig11if'icact0 ~1osible de textos, cuentqs, 

implicaciones 
' 

ni~o~ aprenden del 10nguaje, aprenden a través del lenguaje 

1como ne1·1·amienta ae ~c,municaciónJ y aprenden acerca del· 

lengl1aje 1somo objet0 de conocimiento) solamente usándolo 

lad•J la vision trac!1(.i0r,al e11 la cual se destacan las fallas 

.::i SEF. :::: 1,~bsi:;;,c1·0:;r~,.J1·:.,:,i d~? l:'d 1.1.C<"'-<~~i.:-::¡r•~ l!:l$-m.en.ti:il. Dirección 

1:;i5,n,9rt.:1,l di$• f'd1Jc 1.:.•.¡,~: 1.,:::-n. r>r,si11.;.:¡¡;s1:~c,l-::i.r. La [,s,c t,c,··'riire(.~.l"i t-uret ~n el 

n, 1; 1,1,;d pr,?e.s;,-:,~:,tccr, ,;,n, ~.E:L-~ ... IT\¡:;\~;).Stro _ _y_ las si tuaciol')es de 

EJpr_e.n.:iiz-ªJÁ ... .':1.i2 ... _,1a 16n~~!1..LJ3.. M,:fn~i.i::.c1 , UPN 1 1988. p. 317. 

•, 
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del niRo en el proceso de aprendizaje, e interesarse en el 

cambio por oralidad v 

escritu1·a, ~sicornot1·i~idad1 aii10,JJes oportl111iaad de que se 

apoyen en e.,llas. 

A continuación se des 1:rit,e la evoluci~~11 de los p1~ocesos 

1je escritura y lE-.!ctura ,::112. n111,:,~- <lE: >:::0:Ja,,:1 Pl"f'::!1.~~s·•:. .. :1.i..sr c,:in l::;1,::1s>:~ 

ESCkl'l'UkA 

2. En sus producciones e1 

3. Realiz,a una serie -:11::;; gTaft¿,~s i:,uv,:, J.tmitiz.i ,::le nurn{~rci est-.i1. 

dado por el final d8l 1~eng.t:)11 ;:• ~1~)r ~i ~spacic, ,tisporiltle 

1 e2,cr i tura sin c0n~rc1 oe cantictadi. 

producciones el niKo reauce dr~sticamente la cantidad de 

grafias e incluso algu11os ci0 elli)s lleg3n a lJsar una sola 

grafta para ponerla en c~r1·espo1·1dencia co11 ei dibujo1 una 

i1nagen o un objeto (escrituras unigráfi1:as1. 
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La palabra escrita representa algo v puede SE::l'" 

interpretada, aparece la 1·1ip~tesis de n0rnbre. 

5. Un paso importante en el proceso es la presencia de 

hipótesis de cantidad minin1a de cara~teres 

los niMos piensan que con menos de tres graflas ne, s~ 

puede escribir). 

6. Controlan la cantidad de graf1as para producir textos 1ni 

una sola grafla. ni un na1nero indeterminado de graflas¡ 

la misma serie de letras en el mismo orden sirven para 

diferenciar nombres (escrituras fijas¡. 

7. Otro paso importante en el proceso se da cuando el niKo 

elabora la hipótesis de variedad, va que el niNo trata de 

expresar las diferencias signJfjcadc1 mediante 

difere11cias objetivas en la es1~ritura. el niKo exige qu& 

las letras que usa para escribir algo sean variadas 

(escrituras diferenciadas¡ 

La caracteristica principal de este nivel es que el 

niNo no hace correspondencia entre los si111os utilizados en 

la escritura y los sonidos del habla, 

12.l Nivel sil.,~bico. 
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l. El ni"o piensa que 

corresponder una letra a cada s11a~a de 13 palabra, 

2. Durante este nivel &l 

en conflicto co11 la tal tra.t.t:{r cte 

palabras monc,s11at•&s v bis1Jabes. el 

necesita tres gr·afias r-•:1· la 

Los moclelos de ,~scritur~a I::.t',:1 pu~_s.::.·tos por f-";;;i por 

ejempio. la escritura d01 r,,:,1110r~ ~1rc,pi0 

3. La hipótesis silibica pu0,je apaz·ece1· e11 sus producciones: 

aJ Con letras sin asigna~i•'.,n s011c1ra variable. 

bl Con asignación de va10r sc•n•)ro v0c1JicG, 

o coml:ii nad0. 

e) Con la asignación de un mayor número de grailas de las 

que necesita al 

bis1laoas. 

En este nivel el 

() 



l. Se acerca al descubrimiento 

sonido--grafi a. 

de la correspondencia 

2. El problema que se plantea al producir textos aplicando 

la hipótesis silAbica es 1~ue comprueba que no es la 

adecuada y entra en c011t·11cto con su t1ipotesis de 

cantidad, como consecuencia descubre que existe cierta 

correspondencia entre los fonemas y las letras y poco a 

poco va recabando informaclOn acerca del valor sonoro 

estable de ellos. 

En este nivel el nino trabaja simultáneamente con el 

sistema silabico-alfabético. 

gJ Nivel alfabétj,co. 

1. El niNo establece una correspo11de11cia uno a uno entre los 

fonemas que forman una palabra y las letras necesarias 

para escribirla. 

2. En sus producciones, a cada sonido hace corresponder una 

grafia, puede o no utilizar las letras convencionales, 

hay niMos que llegan a ueat· en sus producciones palitos, 

bolitas o rayas, 
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En este nivel el nino llega a conocer Las bases del 

sistema alfabético de escri tun,: cada fc,nema está 

representado por una letra. 

los procesos de escritura, 

Para afirmar la evolución de 

se prr~sentan 

anexo 2) que los ninos efectuaron en el 

act.ividades (ver 

Jardin de Ninos, 

donde se muestra la fase evolutiva en que se encuentran. 

,6,ECTURA 

.lnt'ª-!:.f:,1~etación de textos 

Antes del primer momento de la interpretación de 

textos, el ni~o no l)ace dit·er~ncia 8nt1·e texto e imager1. 

aj_ Primer momento. 

1. El proceso se inicia a partir del momentc en que el nlKo 

piensa que se puede leer algo en el texto apoyándose en 

la imagen. 

2. Las oraciones con imagen se pueijen interp1'etar a partir 

de la imagen, el niKo considera que el texto representa 

fielmente los elementos que aparecen en el dibu¡o, 

3, Aparece la hipótesis de nombre. 

anicamente el nombre de los objetos. 

El texto representa 
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En la interpre·tación ,j~ palabras por 

imlgenes, el texto es la etiqueta de la imagen, en •l se 

lee el nombre del dibuje,. Al pasar de la imagen al texto 

el niNo suprime el articulo. 

algunos 

ni~os esperan encontra1~ ~:, el texto exclusivamente el 

nombre del objeto que aparece en la imagen y otros 

espera11 encontrar una orac.ic)n 1·elacionada co11 la imagen. 

Estos últimos consideran 1a 01·ación como un todo. 

Este momento se caracteriza porque los niNos consideran 

al texto como una totalidad, sin atender a sus propiedades 

especificas. 

t!l_ SEU:¡unc!o Momento, 

l. El niNo empieza a considerar las caracterlsticas del 

texto: Cuantitativas (cantidad de segmentos, continuidad, 

longitud de la palabra! 

convencional de las letras/. 

(valor sonorQ 

2.- En la interpretación de palabras con i1nagen 1 se 

interpreta el texto a pa1•tir de la imagen, pero las cara~ 

teristicas del mismo -continuidad, longitud de la palabra 

y/o la diferencia entre las letras- se utilizan como 

elementos para confirmar o rechazar una anticipacion. 
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3. En la interpretación de 0raci0nes con i1nagen, el rliKo 

empieza a considerar la longitud. el numero de renglones 

o trazos del texto y ubica en cada palabra un nombre o 

una oración sin considerar las palabras de menos de tres 

letras debido a su exigencia de cantidad. 

4. Empieza a buscar una correspc,naencia termine, a término 

entre fragmentos g1•aficos del texto y fragmentaciones 

sonoras. 

Este momento se caracteriza porqu8 Jos niKos tratan de 

considerar las propiedades cualitativas y cuantitativas del 

texto. 

Ql. Tercer momento. 

En la interpretacion de oraciones con imagen. 

atribuye al texto un nombre, 10 segmenta en silabas para 

hacerlas corresponder con los segmentos del texto. Cuando 

el ni"o le atribuye una oración, Las sag1nentaciones son: 

sujeto y predicado, o sujeto, verbo v complemento. 

coordina las propiedades cuantitativas y cualitativas 

del texto para que se logre una lectura exitosa. 
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[[! ESTRATEGIA DEL CURSO··TAL.LER PARA PADF<tES DE FAMILIA 

3.1. Papel de los partici1)at·1tes a11 el r,1··0(:@S(J ti@aprendiza.je 

de l8t:.t.o--E~sc.ri tura df?.l t'..l.n· '5.iú~Mt al l.t"?.r·. 

Es el propósito fu11dame11tal de esta p1· 1)p~t8Sta valorar 

la lectura y la escrituran•) 2~l1: ,jGGtr:, jet ~mt,ito escolar. 

sino reconocer y aceptar la importar1,:i& de !as experiencias 

que los niRos tienen fuera de la escuela y al 111ismo ti8mpo 

se desarrolla su pr~ctica en ,2 i112tltuci0r 02c(1101· de tal 

manera gue permite crear un Pllen~e en~re la escuela y el 

hogar, debe contemplar en las estratégicas peoag6gicas 1 las 

for1nas de interacción de educandos, edlicadores v padres de 

familia, asi como las actitltdes que han de asi1111irse para que 

los niKos se apropien de la lecto-escritura y la valoren 

como una ferina de comunicacion util v significativa. De 

acuerdo a lo antes mencionaao se c.c,nsidera: 

Al niho como sujeto ~ctivo de su aprendizaje que 

necesita estar interesado e11 interpreta1· y/o proclL!C ir 

mensaJes escritos, const1~u1r por s1 mlsm0 6ste ~•~nocimiento 

para hacerlo formular sus propias hipótesis y cometer 

"errores" constructivos como requisito in•:l.ispensable para 

acceder a él . 
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Al docente come, pr•.:1fr:;:;.:-:1,:,na1 Cll.1(: rr.~~,,:;r1;:.-:;•.;; t:.il mornent.(• f;n 

qu8 el niílo empieza a inter·~s~rse pcr la L8,:tc1-·8SCt'itura, ele 

acuerdo a la funci~~n partj.cular que se da en la casa o en la 

comunidad y que, a partir de •sto. amplia sus posibilidades 

de acción brindando medios significativos para que el niKo 

en forma natural y espontánea entre en contacto con todo 

tipo de material escrito. 

A los padres de familia co1n0 los suJet 1)8 responsables 

que sustentan los aprendizai~s de sus hi)oe e11 el 1·1ogar. cc,n 

experiencias de lectura y es,:ritura v apoyan a la educadot'a 

con acciones y 1nat01•iales Decesarios pa1·a que el niKo 

~on~inue sus progresos den~r~ d~l aL1la v aque1los que no 

puedan colaborar a1nplian1ent~ :on la esc1Je!a sensibilizarlos 

para que bri11den avuaa ae a,:1_;0r0-:. a sus ~1•::~ir-iliaades, 

3 .. 2. Lo que se espe1~a que comprendan l<:is padr·Eis dE1 fam.il.i.a 

en el curso-talle,~. 

Uurante el curso-talle1· se leE t-rinaaré.n contenid0s 

teorice-prácticos que los lleven a c0mp1·ender e11 qué 

mo1nento su participacion c0b1·2 1·61eva11·:ia. 

Los padres con1prender~n que Lo impreso tiene sentid!) 

cuando los pequeRos lectores pue 1i~n rel~cio11arlo con lo que 

ya conocen. la inte1·esante cuando 

puede ser relacionada con Jo que eJ lector quiere saber. 
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Para aprender a leer no se requiere de la memorización 

de los nombres de las letras, o de las reglas fonéticas, ni 

de grandes listas de palabras, las cuales de hecho son 

tomadas en cuenta en el curso del aprendizaje de la lectura 

y pocas de las cuales tendran sentido para un nlno que 

carece de alguna experiencia de lectura. Aprender a leer 

tampoco es cuestión de aplicarse en todo tipo da ejercicios 

y disciplinas, lo cual unicamente puede dit1'aer e incluso 

desalentar al nino de la ta1·ea de aprender a y 

finalmente aprender a leer no es cuestión de que un niKo 

confie en la instrucción, por'que las destreza$ esenciales de 

la lectura -a saber, los usos eficientes de la información 

no visual- no se puden ensenar. 

Todo lo que los niR1)E requieren para aprender el 

lenguaje hablado, tanto para producirlo por si mismos, y de 

manera más fundamental, para comprender cómo lo uman otros, 

es tener experiencia en el uso del lenguaje, Por lo tanto 

no debe ser causa de alarma el que no podamos decir con 

exactitud qué tiene que aprender un nino para leer. 

Las condiciones bajo las cuales un nino aprende a leer 

son las mismam que se necesitan para aprender cualquier 

e-osa: la opo1'tunidad para generar y ,;omprob21r hipótesii,. en 

un contexto significativo. La •lnica manera en que un nino 

puede hacer esto de la lectura, es leyendo. 



88 

Los niRos necesitan a los adultos como modelos; ellos 

se esforzarán por aprender y comprender todo lo que los 

adultos hagan -a condición de que vean que los adultos 

disfrutan haciéndolo- si el lenguaje escrito significativo 

existe en el mundo del niRo, y es usado visiblemente con 

satisfacción, entonces el niRo se esforzará por conocer su 

misterio; eso está en la naturaleza de la niNez, 

Hay sin embargo dos conocimientos especiales que los 

niRos deben tener para aprender a leer: primero que lo 

impreso sea significativo y segundo que el le11guaje escrito 

no es lo mismo que el hablado. 

El tipo de lectura que mejor familiarizarla a los niKos 

con el lenguaje escrito son las historias coherentes, desde 

articules en los periódicos y en las revistas, hasta los 

cuentos de hadas tradicionales, historias de misterios y de 

aventuras e incluso mitos. Todos estos tipos de historias 

so~ verdaderamente lenguaje escrito, producidas con un 

propósito en un medio convencional, y distinguibles de la 

mayorta de los textos escolar·es poz~ su longitud, 

1~1queza sintáctica y semiriti·:a. 

sentido v 

La labor educativa que el Jarct1n de NiNc,s se propone en 

tarminos de favorecer el desarrollo del niRo, no podr1a 

realizarse de manera integral si no toma en cuenta la 

incorporación de los padres de familia en la tarea que 
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realiza. Debe considerarse el hecho de que el niRo pasa la 

mayor parte de su tiempo dentro del contexto familiar y que 

las experiencias afecti~as y sociales y la integración en 

general con los objetos de su nogar determinan en gran 

medida la dinámica de su desarrollo, as1 como los aspectos 

cualitativos que matizan su personalidad. 

La educadora y el Jard1n en general debe mantener un 

estrecho contacto con los padres en forma de entrevistas, 

pláticas, etc, para ayudarse a comprender la situación 

particular de cada niKo y orlentar su lator educativa en 

función de estas caracteristicas. Asimismo procurar que los 

padres conozcan la labor que se realiza con los niRos, el 

porqué de las actividades, l·)S aspectos del desar·rollo que 

se favorecen, la necesidad de respetar y atender las 

diversas expresiones del niKo: en fin, buscar conjuntamente 

las formas de establecer una continuidad entre hogar y 

Jardtn en cuanto a los aspectos esenciales que propone eJ 

PEP 92. 

Una de las formas mas efectivas para que esta 

interacción hogar-escuela 1padres-educadora) se pueda ir 

logrando, es invitar a los padres a participar de algunas 

actividades para que tenga Ja vivencia directa de como se 

desarrolla el trabajo; qué es lo que hacen sus niNos, como 

se relacionan con otros, cómo la educadora coordina la 

participación de los ninos, etc. 
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Es necesario que esta visita al Jard1n no se reproduzca 

a una observación pasiva sino. por el contrario, propicie 

formas de interacción con Jos niNos, 

activos para hacer efectivo el vinculo escuela-hogar, 

docente-padres de familia;se presenta el curso-taller cuyo 

objetivo es: involucrar a los padres activamente en el 

proceso de aprendizaje de la lecto-escritura de sus hijos a 

través de actividades en el curso-taller. 

El curso-taller se desarrollarl con actividades en el 

Jardln de Ni"os y en el hogar de la siguiente manera. 

Temas: 

1. Explicación del método tradicional. 

2. Explicación del método actual: PEP 92. 

3. Actividades para realizar en el Jarctln de Ni"os y en el 

hogar. 

4 .. Evaluación del curso-taller. 

Duración del curso-taller: será a criterio de la 

educadora y de acuerdo al interés que los padres muestren. 

(se sugiere se inicie en los primeros meses del curso 

escolar), 

Recursos: se utilizará como herramienta basica para el 

docente que imparta el curso-taller esta misma propuesta. 
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3.3. Actividades relacionadas con la oraJided y escritura 

para padres de f anti l .i a. 

A continuación se propone un programa de Juegos y 

actividades que dentro de la realización de los proyectos 

permiten a los padres propiciar que el ni"o desarrolle su 

lengua oral, escrita y la lectura. La educadora programará 

las participaciones de los padres de familia en el aula de 

acuerdo a su criterio y su plan de trabajo, 

Se efectuarln las actividades 

simbologi.a: 

A: ,e;) Actividades que realizarán los padrE:B en el hogar. 

~ ~ Actividades que realizarán los Pé,id:rei::.:1 en el aLil a. 

-Contenido y propósi. t. o Jue9os y act 
educativo 

-~ 
Lengua oral Simbc>lQ Dentro d~~ .la r'f.,ali, ~ación de las ac

propicl.ar que Ed gla 

Comun.icar i x i dr3as , Str:!nti-
miento1,,, de--
seos y conoci-

l:! mientos a tra- ~ vés del l engLIª 
je. 

i ~ 

tiviclades se puede 
nifío o padre. -
-Plat iqu,,, al grupo 

SU$ 1::;xperit::1ne-ie1s. 
etc. 

v e1 la educ,;,jon, 
i.:::stadcic; cl 12 Ánimo 

-Estat,lezca diálc,gc 
sobn, un té,rn a 

,s con l 1.:.i~1 ni i\os. 
1c:ifico. esp( 

-Part.ic ipe E~n re 1 a 1: 



Contenido y prúpósito 
educativo 

Expresar sus 
ideas <:le rnane·
rc.1 rná.f~ comple
ta. 

Utilizar el 
lengua.ie oral 
de manera 
c:i."eativa. 

~~ 

k * 
i A 
}t: ,Q-

~-Gi' 

iht 
i~ 
'.k-G:t 
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-Invente cuentos 0 l1istorias r~ales 
1::: i.rn¿:1ginc:trias. 

-lnv0nte el gui6r1 ·~1ar6 una represen 
tac i •:::,n, 

-Pa1·t:·:ipe en c011t·e1-~nciae de ~emas 
cJis., :~_·ti i n·ci:::.-:r~~s. 

--Jue~ue a decir adivinanzas, rimas, 
tral:1tdenguas.. 

-Elab0re el guion de una entrevista 

-Des,:1-iba e interp1· 1~te en forma 
r,:.,1~¿1, i1nág1;:;n 1.::::f,.;. f ,::1t•::,;.1·af1¿1s, c..ui::~l"l•~ 

t.1:,!-:.· . ..::.art81C:-:is- 1 ¡:i,:::r:,;;.:,:)né¡s;., animc;~lE.:s, 

-Cornp~ete his~orias en las que fa! 
te la acción: Ejem, Margarita fué 
a t.:·.1:,mprar· dulct;~.s. v dt:1.spu~?f-::;, .. 

-Cornt:1 .l et.e ort'\c i c,rii::~E- dE~f:. i gna.ndc1 oti-
j etos posibles de uria ac.ción dada, 
E..iem. Mar J. a encornró . , , 

-Invente cuentos en cadena, 

-Adivine absurdos di~~ios 8n f·orma 
or-a1, por 1~j.: NUt:~2~t1~os PiE;tS est¿i,n 

al iinal de los brazos, caballos, 
patos y pollos son ani1nales de 
tres patas. Tomis es el nombre de 
una nifí:a. 

-Compare palatiras con b&se en la 
posibilidad o imposibilidad de di
bujar lo que representa un tema, 

-'
1 Lea 11 historias ima.g:inc1nclo es,cenas 
ante1·iores o posteriores. 

--kep1·eEente gr~ficam011te escer1as de 
un 1:u12nt0. 

-ür-dF.:!ne secuE~ncialmente u na 

historia o cuento que se presente 
separado y en deeord8n . ..... _______ _..._ ___ _._ ___________________________ _ 



C~ontenido y propósito 
edt.TCati vo 

Relaciona1· la 
eser .i. tura v 
los aspectos 
del habla. 

Analizar los 
aspectos for~· 
malei;: de la 
escritura. 

k' 'hl: 

i~ 
~ ~ 
i{tl 
k1it 

Juegos y aclivida,1@s 

-ldan~ifique paJab1·a2 que se repi
tan en distintos enur1ciad0s, can
ciones, grabaciones. 
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-Repjta canciones v rimas en las 
que se omitan partes o pa!abraz 
sup!i~ndolas por rntmica. 

-Invente v encL1e11tr8 palat 1ras co11 

uria silaba dada, eJem.: Un navic, 
carg¿:1;jo de ... 

- 1n,1ei1te ri1nas. 

-·Coinpare palabras en 
lor,gi t· u d; ~:l j,:::rn.: 

palal:-ra. 

func;,ión cl1z su 
Pc:ilrnez~r una 

-Jug¿¡r al 
ci ,;.1 e 

mi;;ins~a _; es 

susurr,). l nvi.:..'.';ntar gi-Estos 
e i 01v.eE-~ para. ri::;pr1::::si:r:ntc1.r 
y transmitirlo al 1rupo. 

-Eliminar partes de un discurso. 
Orn i t i r PCil"tr21s o palabras 1 

su p l i é n cloL~s peir mi mica c1 
ta1·areanc!o. E,iern. : 
Los pollitCiC; clicen pio 1 pic.1, pici 
Los pollitoz dic~n pio 1 pio, 
Los ~,ollito~ dic8n pio, 
Los pollitos dicen 
Los pcil l i tos 

-Clasif.ique segun distintos crite
rios, so~re todo tiF1c, ele 1nate1·i&l 
er.:.:c.r i t.v. 

-En1:.u,2:n t re 1':;n 

pal&l:,1-as qu8 se 
<:I i f,2r1.:2nt.es. 
repitan. 

-·Clar.· i -r· i ·:.1u¡:~ J.¡0,.: t.1..1r~1f;: ~.:!nc.::int1';tind;·:1 
se1n~1~i12a2 v dife1·0n-:~a2. 

-F0r1nu10 p1·~guntas. 
c.ip i ri 1,:,ne2, , 

-Juef' u (~ oii buscar :::.:i.n•:~:,ni.meiÉ: y 
opu1~EtC1E cte palbb1·as ,:on~cioas. 
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----
C:ont.eniclo y pr op(:)s .i. t. o Jue90.s y ac. t.i vJ.. da des 
educati yo 

- --- . " 
Lr~-:ng1.·1a :,ral ;~; i rn l:1 ,:1 1 :d Lh:;.:ntr,:. (jt;~ .l 2'.J. .r 1::Ja J. iza<: i ,.:in ,:j l~j .l C\f:·, ac 

&'. i a. ti Vi <L=:t(jE:S si~ pu1,,cl E, Pl"Crpi c-i a:r qU8 <..::: l 
ni ·ñü (, padre ; 

Anal izar los 

1 
~-Orgt1nj.c1:~ visita$ c~:S J'.)8('.. l f i 1:· .. a 1.s ¡:.1c;1. r 

aspee tos:. for-
~ 

e c-n •~-<. ,::::r nuevos ma t 1:;r i ,::i. l e:s: 188<::r i t(:i 
males=, de la E. .i ,:::rn ; L i r,rer 1 á ·.: (.1 r 1~ ,:.~ e, ~:::te 
ez::cri turB 

---
Esc.r itura 

Üt9$C U trr ir L:-1 

~ ~ 
···Dicte: V E:E: r:,r i l:ib :. Ct r t ,;:-;: .l ,;~-~ !-'. e, l (;_1 t. r ,;;: ·-

uti 1 idad de la r'()S~ ¡:,ar a s~2·rt.a l ¿ir un l Ul]',ór' (:3'S p1?Ci ... 
es·::ri tura. f i ,: . 

A: 
~-ldenti f ic_¡ue o E:f~i:.rJ toa Sll nombre E. 

{.)- trat-c.1.los ll o t) .i etc,s p0r.s:onc.11 es 

- Prc,¡.:)c,nga y determ .i. ni::: en qué. f orr 

~ ~ 
::.:.e J:.ll.JE:dE; idc.,ntifi1;¿,r los nom l:'>r· :~ 
Clf~ l ~:. s material t2!:'-

na 

~ 
- Pro ¡:i(1nga qué s,;;:: pue1jra haoer pal 

~ qU(;'! algo que acordaron o hic.ier,: 
l')(¡ s13 l ,:; E, olv.1éii;s 

i 
- In V i~1 s t i g u~, todc1 ti p e, el 

~ inf-:,nnc1ción ,:te r::u 1 nt.er•.WF.. y nabl 
y " •:::s:cril::1a'1 sol:irr.~ le, qtlE! investir ;.,,Ó 

i ~ -Elabore senci 1 los croquis y plan 

¡ ~ 
·¿ 

11 Es:,.:. r i l:ia 11 rec¿1.dos~ par 
i nt,;,1·cambi ar c. on su:::: l:ornpafieros 

-· 
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.-----------·-,.---------------------
Co11te1·lido y p1·<)J)Osit<) 
educativo 

E2.,:r i tll!"a rea11~aci,~n ae las ac
tivictaijes se pued~ pr~piciar que 61 
ni fíe; •:i _pad r~~ . 

Describir la 
diferencia 
Eff1tr0; i mag13-
neE~ y e~;cri tu
r ~1. 

Q /',,. i-------·--·-K ~ -Proauzca e investifue s1mbolos. 

i~ 
ij 

-1nt.t::;rpret.e ~:u~·- ,j.i1:·,u,1,:.d2, v 1,::,f..: (h3 
sus -:ompafieros ,je tal modo que 
llege a descubrir que el dibujo y 
la Imagen se pueden interpretar de 
diversas formas, mientras que la 
escritura no. 

-Elat,ore periódicos murales para 
comur;icar mensajes a otros grupos 
y qlie éstos los interpreten, 

-Agrur1e palabras escritas que él 
mismo ha descubi~rto que tienen 
sllatas en coman 1 o qu6 empiezan 0 
terir:~nc.H1 cor1 J;.~, rni2:·rna. J,~:tr.:t. 

-Juegue con lst1·as móviles 
intsntando forma1· 0t1~as palabras. 

-r1~ate de copiar su nombre para 
identificar sus pe1-tenencias 0 sus 
tra!~.aJ,·::,s:. 

-Distinga e11 un ·textc donde dice 
algo v dónde sólc! l1av dibujos. 

-Inw;;nte 

R-Gt 
i~ ._ ________ _, ____ ..;..;_.,H ___ ,,. ___ .. _~•---•---'""--~--.. -• 
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...----------------.-----·---------------·--Cont.enido y propósito 
educ.ativo 

JtH-3'qo'S y ac t. i. v.i da des 

Le,::.tura 

Descubr.ir la 
uti 1 i(ic1d .:ie la 
l<:.:ct.ura, 

Diferr:::nciar 
€.-?r1tre lf;~t:?.:r y 
habL~r, y leer 
v mirar. 

Simbol~ Dentro de la realización de las ac
g1a tivictades se puede propiciar que el 

nirfo ,, padree. 

-Efe~t~.,e act0s de lectura durante 
la rsc1lizaci0n ce las actividades. 
usarlao diier~nt,~s ~1ortaaores de 
t0~~:,s. lib1·os. r0vlstas, ,,ficios. 
et-:. 

-Pro-jiga el niKc, 01 contenido ele la 
Je~t;_1ra que re&llZ6 el ~adr~. a 
pa1-~ir del titule,, 

-Cc1r1su1te y dicte 01 padre a la 
educadora la informa~i~n necesari·a 
para el desarrolle• del proyectG 
cc1nt~11ido en un lit1r,). 

- C(·m~nte acerca 00 la 
.l ó 

distintos cuentoE. 

i nf •✓ l"l'ílfaC i c~ri 
lE:\:·tura di::: 

-Dar noticias del peri~~dicc, 
interés para el ni~~-

•:le 

sjfnificaac1 c1e 
i ntf.H'esante. 

-Ot,s~1·ve al padre ,:uando lee silen 
ciosamente fiJana,, Ja 1niraaa y los 
movimientos de lc,s ojos que re
quiere la lecturc1. 

cuando el padre hojea 
silenciosamente un libro o r~vista 

-Sin detener la mirada y explorando 
un texto lea rápidamente. 

·-Observe cuando el padre 18e en 
voz alta. ~ce11tuand0 los 
1n0virnjeJ1tos que i11(lica11 que está 
.l':~'/•'5:l"i-'..l•: . 
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<:011ta11ido y proposi\c¡ 
i?ducat. i Vú 

Lectura 

l.iE:f.:,:ul~r ir gu,s 
lc,2. textos 
cc,ntienen 
rn~nE:·.a .1e2. 

Descl1 l::,r ir que 
1() que ~e 
h¿¡ J:1 la pl1ech3 
es(.;r·ibirse y 
de~;pués l (:1;:,;rsf:; 

Simtiolº Dent1··: de la rea1i=aci~S11 de 1as a~
g16 tiv1aades se puede pr◊rii~iar qu0 ~l 

ni i'í: ~ pa¡:irtS 

1---···---------·---.. ~ ...... -_.,_ 
-An~!cip,s v dicte el contenido de 

tE:~tos v hable sobre su utilidad 
en la escuela ,:a$a v comltnidad 

-Jueiu,s a identificar 
,:I~;: 1 aE. cal}8s, materiales 
,: cim,s,rc .los etc Predi~ienao .L,, 
qu~ Qicen los te::tc& 

-Prediga el mensaje de periódicos 
murales hechos pc,r niKos de otrc,2 
grupoE, 

-Sugiera actividades, visitas, pre
visión de recursos dicte a ta 
educado1·a y recurra & lo escrito 
para guiar la realización de las 
a.:tividades 

-Prc·ponga y dic·te p1·eguntas y 
aspe~-tos a observar. 

-Lea ingredientes 
instrucciones de 
(·(t.•: 

de una rec,et,,. 
1.11;,o ma tr,r J. al 

- l nv0~::. 1;. i g:ui::.➔ 
!:.amt,1os ':I tra11siormacioneB ~6 
f ~:~ n •.:., m ,:; ne, 1:..'. 

germinae;i,:::.n, 
SU•>:?.did,J 

como el tiempo 
deg pu,s,~~ 11 l ec1 ,, .l ,;1 

un re,:ado 
familiar, compaKer1), etc 

-invente una receta ae pastel 
,sscribirla para no olvidarla 

un 



98 

:3. '-~1 Lineami,?.ntos para la t;!val ua.ción del curso-tallí:::1I" 

La evaluación en ~l Jar-1in d8 NiM02 es entendida com:1 

un proceso de car~cter cualitativo que pretende obtener una 

visi,~n integral de la pr~ctica educativa qu8 se 1·ealiza 8n 

forma permanente. con el obj~tc de conocer i nf úrrnac i ón ele 

c,~mo se desarrollan las a~tividades. 

logros y cuáles SLts dificultades. 

Es de carácter c.ualitat1v0 porque no ~st& ,:e11trada ~n 

la medición que implica cuantificar rasgos o conductas, sino 

una descripción e i11terpr~taci6n que permiten captar la 

Jard1r1 de NiMos: 

creatividad. sociallzaci~)n. a-:ercamiento al lenguaje eral y 

operación del c11rso--tall~r. para rectiticar acciones. 

proponer modificaciones. analiza1· las formas de relación 

padre-niJo, pactre-aiumn; 

Se evalua al niAc1 para cc•nocer sus log1·os, dificultades, 

las 
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l."''º 
Er1 suma. r1-: 20 eval~ta pa1·~ ~alific.ar. 

~•ara 0bten~1· un6 am~111a ~ama de dat,,s sobre 1a marcr1a 

del proceso, que dé pase a la inter~1retaGi6r1 de los 

mismos, 

docente, esta concepcion ha s~1frido c-rtti(~s. 

particular a que puede constituir un espacio de poder y ae 

autoritarismo por parte del maestro. 

En la actualidad, sin negar la responsabilidad que 

ata~e al docente. se hace énfasis en el sentido democrático 

de la evaluaci<Jn. 011 tant•~ actividad co1npartlda por el 

doce11te. los niftos y los pac11·es. 

~Cómo se evaloa·? 

Senara media11te la obsei-vacion, la cual constituve la 

principal técnica para la evaluación en el Jardin de 

NiKos. Las observaciones serán realizadas en la forma 

m~s natural posible, actitudes 

inquisitivaE y, en especial que el niRo se sienta 

observado! va que en este casc1 

e.~~pontanei<:1ad. 

su 
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Es necesario co11siderar que no es suficiente observar 

comportamientos que indiquen el nivel de aprendizaje 

alcanzado por el ni~c, en sus 1jiferentes procesos, 

tampoco lo es registrar lo que un niRc, sabe o no hacer. 

lo que puede o no puede nacer. Por el contrario, 

necesario observar comportamientos que sirvan como 

indicadores de por que el ni"º sabe o no sabe hacer 

algo, en qué cir•cunstancias encuentra mayores 

dificultades y en cuAles es capaz de superar los 

0bst~culos, con el fi1, de que las observaciones sir~an 

para proponer las acciones más idóneas en cada momento 

del proceso enseKanza-a~rrendizaje. 

?or otra parte, tampoco :J•0be de constituir una f11ente ,je 

tensii~n para el padre, cuva función esti centrad& En 

de las activictades. 

Si bien la ~va1uaci;)11. en el sentido amplio del 

término, constituye u11 pz·oces 1) permanente ~on fines 1je un 

registro más sist~m~tico, puede se~alarse al concluir cada 

contenido y prop~sit0 educativc1 de las actividades y otra al 

finalizar el curso-taller. 
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3, 5, Aspectos a considera,- en .la ev,aluación 

rara evaluar se debe de tomar en cuenta determinado 

aspecto especifico, que no sólo informe sobre los avances 

del niNo, sino también de la influencia que ejerce en su 

desarrollo, los materiales, espacios, actividades y Juegos, 

y principalmente el padre y el propio niNo. 

Padre de familia. 

El padre al ser gula, coordinador, promotor y orientador del 

proceso enseNanza-aprendizaje de su hijo, debe de evaluar su 

participación: 

En relación a sl mismo. 

Q Considerar y analizar sus actitudes y sentimientos, 

• Su rol en la práctica cotidiana. 

• Su forma de escuhar y relacionarse con el niNo(s). 

• La atención que pone al n!No(al cuando se dirigen a él. 

• La forma como responde a 1as necesidades del niNo(s). 

• El tono de voz que utiliza al dirigirse a ellos, 

• La forma que toma en cuenta la participación del 

ni No ( s l . 

• La forma en que respeta el ritmo de cada niNo, 

• La forma en que se relaciona con los demás padres de 

familia. 
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• La Influencia que ejerce esta relación en el proceso 

educativo, 

El padre debe considerar la evaluación del proceso de 

desarrollo individual y grupal 1se recuerda que trabajará 

algunas veces con su hijo y otras frente al grupo), por lo 

que es de utilidad, tener presente algunos indicadores que 

le sirvan de guia para observar en el ni"o(sl. 

Con respecto a sus interrelaciones. 

Dialoga espontáneamente con sus compaReros, docente. 

adultos. 

Sus relaciones expresan tranquilidad y 

agresión, indiferencia, temor, angustia, alegria ... 

Tiene iniciativa para tem,r y real.izar 

actividades 0 1 por el contrario es sumiso! 

dependiente. 

Comparte fácilmente el material o le cuesta trabajo 

hacerlo. 

Participa y coopera en actividades grupales por sí solo 

o necesita ser invitado. 

Tiende a aislarse, se 

compaf'íeros. 

relaciona poco 

Lo que expresa verbalmente es comprensible. 

con 
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con respecto a sus actividades. 

En sus rep1~esenta~iones 2raficas se (!istinguen dibujos 

ele e2.cr i turaE. 

Comienza a utilizar g1~aiias para representar su nombre. 

Juega o evoca situacion0s relacionadas co11 su hcrgar y 

su corncuj i cla,d. 

La manera en que se expresa verbal, corporal y 

gestualrnente. 

Utiliza nociones que implica las di1ne11~Lonee espaciales 

través de sus juegos, relatos y conversaciones. 

Hace uso de nociones temporales (adverbios de tiempo 

e.orno: anteE'., c.l(:;2,¡:,u~s-. ¿-d";,:,r<::1. maí'íana, c1·1•~r, ,~:.;:tt;. i 

Durante el desarrolle de las actividacles muestran 

indicios de autc1cuidad0s v autosuficiencia. 

Nuestra meta fund~11tenta~ ~s la ,je logr3r que el padre 

de f6mi1ia recuerde que 8Va1u2r es un proseso didáctic 1J que 

permite al docente. niK0 y a ~1 mismo enriquecer, mocil ficar 

o ajusta1· las estrategias ~10neadas, no la asiªna~i6i1 ,je una 

cal i f .tcac.i,:~)n. 
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CONCLUSIONES 

Al iniciar esta propuesta me puse a reflexionar cómo 

es mi trabajo come ~ducaa,:!ra, y en que conside1-~ciones 

teóricas baso mi pr~ctica. sov tradicionalista o estoy 

actualizada de acuerdo co11 los ultimas métodos pedagógicos·? 

Co11,Jcer v clifere11~ia1· 1:.~ rnatodos de lOE Programas ele 

Educación Preescolar 1981 v 1992 me ha permitido la 

reflexion sobz·e este procGso, para 

co11sid0raciones, ent1·e •3llas la n1aner3 1e invitar a lc1s 

padres de fa1nilia a participa1· activament~ pero encauzados 

la inquietud 

por ia lecto-escritu1·a e impulsarlo a 0t,t0n6r su propio 

aprendizaje, 

En esta propuesta plasmo mi principal inquietud hacia 

los niRos, el desarrollo de su oralidad v 1:le s1J escritura, 

Este fue mi proptjsito edltcativo: promover uno de los 

aspectos que preocupa, tanto a las educadoras ccimo a 

los padres de familia. 

Los niRos e1npi0zan a desa1'rollar sus habilidades hacia 

la l0ct6-escritura antes de ingresar a la escuela primaria1 

en est0 tienen ntuct1,:, qll6 v~1· sus paares, quienes inf.lt1yen 
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Es de vital importancia subrayar la necesidad de dar 

libertad a los ninos para que dirijan su propio aprendizaje 

y por lo tanto revisen y corrijan sus errores sin caer en el 

exceso de dirigir su proceso. 

Esta propuesta fue desarrollada con la finalidad de 

brindar a mis companeras educadoras una herramienta que les 

permita establecer un vincule, ¡je comunicacion certero con 

los padres de familia, convirtiéndolos en agentes 

facilitadores en el proceso de aprendizaje de la 

lacto-escritura de sus hijos, 

El curso-taller fue disenado para aplicarse con 

facilidad por las educadoras con la confianza de que 

encontrarin en este instrumento de trabajo un camino 

apropiado para contribuir a la integración de la comunidad 

educativa, en el afán de propiciar el desarrollo integral 

del nino, 

Si las companeras educadoras y los profesores de los 

primeros grados de primaria asl como los padres, pueden 

intentar aprender a entender y respetar los aspectos del 

desarrollo de la escritura de los ninos pequenos, entonces 

la instrucción podrá construirse sobre los principios de la 

escritura que el nino ya ha desarrollado. 



106 

B If3L.I OGR AFIA 

BuRZüNE
1 

Aria M. y Susa11a Gra1nignB. Iniciación a la L6cto 
_e:.,sc-r-itur::1 .. Tec:.1r•ia. y Pr-::ti:.ticé1. Méx1c:.ei. E::dit. El AtE:neo. 
1987, 

DALE, PhiUr:,, S .. De.,sarr·:>).lo ___ del ...... Lenguaje ..... Un enfo.wa. 
Ps1c<..,l.t.DifUJ._sti.:c,. Méxir:.•>. f.::dit. Trillas, 1998. 

1:lilicti,:.a dt:i lc1s rnBt•::!m-~.t.1cas. Ed i e i c,nes Nc:Jrma l 

VE:·:rt1crUL',Ol"1él, }\(Jlétpó, VE::r. , 1982. 

GOMEZ F1. Morgari ta, qcon~:·.iclera..:. iones: Teóricas u,2nt::-!rales 
Ac.f:.:r·c..a. d1;2 l¡:1 Escritura". ~2n Llf::!~:.cJ.rri:.11 lr:1 Ling-1..ii.!:.tico y 
currie:ulum EE1,:olaJ:.. Mé):i•:.c,. UPN. 1•;188. 

LASE3ALA,S ~ 

~1 ;;, r re, lJ.Q. 
1988. 

Paulett"'. "La fune:.ión del parvulario" en 
Lin¡,Ui.J?tico :L.,Cttrric.ulum Esu:,lar. Méxl.co, UPN. 

HUCHA f'ELLUN, Magdale,nei. Qr-gani,!,ación 
de_l ___ ,J¿:.1rdin (h:~~ Nil'\oS]:. M~ixico, 3•:. Edición, 

y Administraci~Sn 
1 i;i7,s. 

SEP. §logues de Juegos x actividades en el desarrollo_~ 
li:)ft_-9.ti::iyr~1S~2.s en f:::-11 iardJ:.Jl_de nif"los. México. 1993. 

SEP. Programa de Educación Preescolar. Libro 1. 
Planificación General d,,,l Programa. México, SEP, 1981. 

SlNCLAIR, Hermine. ''El desarrollo de la escritura: 
Avances, Problemas y Pe:rspect.lvasº. en: 
k,.ingUJ.g::ti(.<:i ,, Cur1·ii::.ulurn EECr"rla1·. l·1éx.i,:.o, 

PE':§..fil:..r o 11 g 
UF!N, 192-8. 

2,L;.,1BlN
1 

D. 1ui::roducc.i<ir1-2,., __ ld psic..(,l.in.gu1st.ica, 
Paidós, lSldt--1, 

México, 

UPN. El maestro X las situacione§ de aprendizaje de lA. 
lJ:=t¡_g_lJ..q_. l\1é.x icü I SEP, 191:;.8. 

\l lGOTSF.Y, L. S. 
del Niric:,". er, 
1982,. 

'
1 J.nstru11:8nti:i y ;::11111':J<:).lC• en 
El lenguaie en la Escuela. 

el l..)13sar-rollo 
México, UF'Ni 



1 07 

A N E X O 



ESQ{IEA1AS DE LOS l~/ES DE 

DESAHROLI,O 

SECUENCIAS ()BSERVABLES DEL PROCESO 

DE DESARROLL() DE LOS ASPECTOS 

CC)M PRENDlI)OS EN CADA EJE 

AFECTIVO - SOCIAL 

1 
FOR\1 AS DE J\ r¡;c;o Y 

C:OlVll 1NICACIÓN 

l'refín~ ju¡;¡,tr "'"'· !labia para sí 

mismo Fn "ju~g'n paral,·lo", hay 

po('o intrrrarnhillron nino.~ y adul• 

tos. 

r-··--···--·-:-·---
-· ... ~------•w------·---.. -
Pn··h·rr"ntc~rr,f'n("" jurg;,, t"n JH" 

quf"no~ 1P"'Pº~· Tit"tH" un mayor 

1ntrn·,1rnhio v ,,o,nunh ,trión ('011 

~ur,i cnrnpat\rto'i, adultrPi 

Prrg\1n1a, ('omrnta 

-.. .-111:·r 'HJ"1 opIn1onc"i 

f<:i1prr1rn '(\~ crltii a r•n n•l11d(\f1 al 

craha.jn. 'l\u~ c1nn¡uf"wro•; y rdu 

radora 

' COOPERACION Y 

PARTICIPACIÓN 

[

~.:,7":;;empre esp<'ra o busca ayu

da 
-----·"'·~---····--------' 

Sr m11e~1ra rrn\s auto8ufkit'ntC 

p11rn re1mlvt"r por si mismo sus 

prohl¡-mas, Compart,• más fácil, 

nH•ntt' sus matt'riales, 

Participa t'n la or¡;¡ani,.ación y pla

nriH'ÍÓn de• artividades, 

[

--·~-·-----·~ --· 
l'om a la iniriativ a con frrcut'nda, 

p r O ron<' asru~n O,~ 3 in Vf"St Jgar P 

1r,lhi1jo.-. qU(' rralilíH. 
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FUNCION SIMBOLICA: EXPRESION GRAFICA 

---·----~---e 
~aneja símbolos individuales. ---·----------, 

-·· --·---]-·---
~---· ·--·-•--- ----·-----------, 

Dibuja, modela, etcétera, lo que sabe del objeto que re· 

presenta. 

l'uedt• dibujar, además de lo que sabe, lo que ve del 

objeto quc> rc>presenta. 

I , 
, 

FlJNCION SIMBOIJCA: JUEGO SIMBOLICO 
···-··1· ------

~------·~•·--·-·---~ ......... --~- --·------
Rr•prc.s,•nlíl pnpcl"" rc\adon"don con &u h()l!U y el m,eodio mÁe cerca, 

no J11,•ga ,olo, a vc>r~~ d~~ftrrnll" un "J11e¡;ro panlf'lo", sin verdadero 

int(•rc¡nnhio con lo~ otr<)H nif\os, 

·-·'"··-··--···-·------·---· .. ----·~---·-r--·--
~'----· ---·--------. 

En ,11, rrpn•s<'ntar1one~ inrluy<> u ()\ros pe-rsonajes y elementos que 

1m pliran 1111 conocirnin1to más amplio de su entorno, 

Purd,• organi1ar y d~sanolhir su juego en interacción con otros ninos. 

M avnr int"rn1nibin y com\m\rad6n, 
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FlYNCIÓN SIMB(>LICA: LENGU.AJE ORAL 

--·------~-- ·------r -~-7 
C()MO HABLA 

1\I <'xpn•s;ns<' .~u,tituyt• al· 

,g1111;is p:1l¡¡l1r;1, poi ,1ni011<·, 

(g1•qm, •;1'tiill~111i,·111m. ('l· 

\' (' \ 1' l '\ ) • 

. --·-. ·•·--·-·---·- l.. ____ ,,, .... _. __ ., __ _ 
No requiere de expresarse 

a través de las acciones uti

lizando un k•nguaje más 

t>xplícito. -----···-··---r· .. -·-·-·--·-· 
-¡;;~7·:t·7:7;~,'.,; 1 I'\ 1 (' (' i ~·;t-;i;..-~ 

111,1ci1111<"< (.'011j11g;i l,is tlt•rn• 

p,is ,iinpl!·, d1· In, \'('rbo~ 

c·111n·ct,1TTH't1H' y utilirn los 

.1d1·<·rbim d<' ti('mpo, lugar, 

11111do, ,·1r(•tl'r,1, e\(' aruerdu 

<·rni l'I c1111t,·xto v11 qul' lo.., 

\11 i I ir.1. 

' COMO SE COMUNICA 

Habla para sí mismo aun 
cuando se encuentra junto 

con otros compal"leros o 

adultos (monólogo colee, 

t ivo ) . 

~.,~ti;;;···~:· intercambio 

erbal reducido. 

----.....-------
F;ntabla diálogo con sus 
co,n pa l'\eros y 11d ultos to• 
mando en cuenta el punto 
de vista del inrnrlocutor y el 

suyo propio . 
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FUNCIÓN SIMBÓLICA: 

, 
OOI"H)E SE LEE 

,------~--------, 
¡ Al p.-eguntarle dónde se lee 
i considera que puc<lc: leerse 

! tanto en la imagen como en 
! ¡ los textos. 

¡ 
' j Al preguntarle dónde se lee 
¡ considera que pn:fercnre-

1 mente se lec en ios textos-

: I 
AI preguntarle dónde se lee 
considera que sólo se lee en 
los textos. 

, 
FUNCION DE LOS 

TEXTOS 

Ai p:rcgu.nt.ar-Ie s1 d1cc a.igo { 

donde cslá escrito. no ad- i 

v:u:rve que los textos dicen 1 
aigo, es decir~ que tienen 1 
un significado. l 

' 

Al preguntarle si dice algo j 
donde está escrito, maní- 1 
fiesta su comprensión de f 

l que los textos dicen algo, es i 
1 decir. que tienen un "igni- ¡ 
j ficado. j 

LENGUAJE ESCRITO-LECTIJRA 

, 
CTH.fPRE..~SION DE 

L.\ . .\SOCIAO:ON E~'TRE , 
SO"NIDOS Y GR..\FIAS 

1 
No demuestra comprende:r 

que hay.a una relación entre 

i.a paiabz.-a escrita y los so

nidos elemental-es del ha
bla. (Por ejemplo: el nom
ine de un objeto grande lle

vará n1.ás letras que ei i 

nom in-e de un objeto pe- ¡ 
oueno.) , 

. . '. 

; l ¡ Es~bkc< •m Kl,ción ~-1 
tre la palabra escrita y lo" 1 

1 aspectos sono:ros del habla. 

l. (La longitud_ de la palabra j 
estará· relacionada con la · 

j emisión sonora.) 

! 
Llega por si mismo a com
prender que hay una co
rrespondencia entre letras 
y sonidos. 

i 
RECONOCIMIENTO DE 

í 

SUNOMBRE 

No reconoce ni la inicial d~ 

su nombre. 

1 
No reconoc{'" su nombre pero 

si idenrifi<·a La 3niciai. 

1 
i Reconoce su nombre. 

' 

~ 

~ 

~ 
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FlJNCION SIMBOLICA: 
LENGlJAJE ESCRITO· ESCRITURA 
---------------r·--r- --------·-------. 

ESCRITURA l)E 
LAS LETRAS 
·---·-7-· 

---·-·····---_J,----·--•-, 
Hace grafías distintas al 
dihujo (garabatos que con• 
sidera como escritura). 

1- ~¡~~ ;~;ii;,~ g~ 

ccidas a las letras. 

uu;;'" ~~'~"~"'~] 
les. 

ESCRITURA DEL 
NOMBRE PROPIO 

v ~-
Usa garabatos o grafías 

para representar su nom-

bre. 

--· 
..,_ 

Usa letras para representar 
su no1nbre (aunque no sean 
las correctas), respetando 
la inicial. Fn algunos casos 
pueden mezclar. grafías del 
nivel anterior. 

----~ 
' ' 

Escribe su nombre corree-
ta n1ente o con una gran 

aproximación a lo correcto. 
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, 
:EB1"RUCTURAS INFRALOGICAS: 

, . 
ESTRUCTURACION DEL ESPAQO 

Nociones espaciales: arriba-abajo, abierto-cerrado, cerca-le, 

jos, separado•junto, dentro.fuera, adelante•atrás. 

' ·-
avés de las acciones y no nec~sariamen-

Dern uestra a tr 
te de las palab 
nicndo romo pu 

plo: lejos de ml 

ras que comprende estas nociones, te· 

n to de referencia a si mismo (por ejem-

, adrlante de mi, junto a mi, etcétera). 

....... ~--
' -

ravés de las acciones y no • necesana-

alabras que con1prende estas nociones, 

punto de referencia a sf mismo y/o a 

Den1uestra a t 

mente de las p 
teniendo como 
otra persona u 
Pedro, adelant 

objeto (por ejemplo, cerca de mt, lejos de 

e de la pelota, arriba de la casa, etc~-

ter a). 
,._,,. 

' 
avés de las acciones y no necesariamente 

que comprende las nociones Izquierda· 
Dc•rnucr.trn a tr 

de las palabras 

derecha, tenien do como punto de referencia a si mismo. 

- ·- ~ 

' ' 
1 
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PREOPERACIONES 
, , 

LOGICO -MATEMATICAS 

, 
CLASIFICACION 

J 
Reúne los objf"tos formando 

figuras en ei <'°spacio _ esta

bleciendo tdaóonc:c. de 

-s«:m<"janza <l<' ohj(·t:o a ohje-

!<} (d<"i lo. al 2o. pued<' S<"f" 

e-! color. del 2o. a! 3o. puede 

«;("r b. forma.. ,tn:"tc-ra). así 

como de conveniencia (así 

Je conviene para formar la 

!!gura). 

J 
Retine objei::os en pequeños 

<."ODJUDtO:S tomando en 

•tH·nta scn1<·janz2:S y dife

ren<'ias. y alt("rnando los <"'ri

t<--rios de clasificación (('O

lor. forma, (arna no. textu

ra. et<'C°feTa). (No uti1i7a un 

5-Qlo {Titcrio para toda la co

!~<"ción.) 

l 
Reúne los objetos tomando 

en cuenta un solo criterio, 

que define en e-l momento 

sin que pueda anticiparlo_ 

l 
Puede anticipar el criterio 

que va a utilizar para la cla

sificación. Di.~tingue las 

suhclases de la clase. In

cluye las subclases en la 

clase y sabe que ésta es 

mayor que las suhdase-s. 

(Este nlv("l no se alcanza en 

, 
SERIACION 

i 
Forma parejas o tríos de ob

je-tos. No establece las reia

c.ones m:ay'Or que_ _ menor 

qu<". o más caliente 

que . o menos caJiente 

que. et("étera. 

¡ 
' 

Logra establecer relaciones 1 

entre un número mayor de 

elementos (4 o más) (de 

más grueso a más delgado, 

de más oscuTo a más claro, 

etcétera)_ 

Ordena elementos por en-

sayo y error. E...,c;.tablece re-

lacioncs de orden en fun-

c-ión de ia comparación de 

cada nuevo eleme~to con 

los que ya tenía. 

! 
Ordena los elementos con 

un método sistemático. 

comenzando por el mayor 

(o el más oscuro, o el más 

caliente o viceversa). des-

pués el mayor de los que 

quedan o viceversa. (Al-

gunos niños alcanzan este 

nivel en el periodó prees-

colar_) 

, , 
CONSERVACION DE NUMERO 

7 
Cuando se !e pide que acernode un conjunto de objetos 

igual a otro que se le muestra. io hace basado a la -per

cepción. fijándose sólo en e1 espacio que tiene que 

cubrir, sin llegar a iguaia:r la cantidad de los conjuntos. 

1 ,,_ 

1 Todavía basa sus JU1c10s en el espacio que tiene que 

l cubrir pero ya puede hacer una correspondencia uno a 

j uno: y sólo a partir de ella sostiene que los dos conjuntos 

j son 1gu2.1es. 

¡ 
' 

Sostiene que hay el mismo número de elementos en 1 

cada coniunto v aue la cantidad no varia aun cuando la f 

disposiciÓn es;2;ial de éstos sea diferente. f 

' 

~ 

.,,. -
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ESTRUCTURAS INFRALOGICAS: 
, 

ESTRUCTlJRACION DEL TIEMPO 

TIEMPO PRESENTE 
t 

Está claro lo que ocurre en 

el momento presente . 

Puede diferenciar lo que 

ocurre ahora de lo que ocu -

rrirá después . 

,. 

No confunde el tiempo pre• 

se nte con e l p as ado y e l fu -

turo . 

PASADO Y FUTURO 
~ 

Mezcla el pasado y el fu

tu ro . 

Dif ere ncía en grandes blo

ques e ntre lo pasado y lo fu

tu ro (ayer puede significar 

el día anterior o un pasado 

más o menos lejano). 

Diferencia con mayor exac

titud e l pasado reciente y el 

pasa d o lejano, así como el 

futuro inmdiato y el futuro 

leja no . 
(Es te nivel no se alcanza en 

{:' 1 periodo preescolar.) 
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