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INTRODUCCION 

La educación ha sido a través de nuestra historia el dere
cho al cual aspiran los mexicanos. 

Nuestro Sistema Educativo se ha modificado a través de la 
historia y tales modificaciones son producto de la infinidad de 
problemas que se presentan continuamente en nuestra socie
dad y se reflejan en la escuela, tales como; reprobación, deser
ción, bajo nivel académico, entre otros . 

En el proceso educativo, el maestro juega un papel decisi
vo, por lo cual debe prepararse y actualizarse de manera ade
cuada, ya que es el encargado de fomentar en el niño una 
conciencia social para convertirse en agente de su propio 
desarrollo. Esto implica que asuma su papel formativo para que 
el niño dentro y fuera de la escuela pueda utilizar el conoci
miento y sea capaz de organizar sus observaciones por medio 
de la reflexión participando responsable y críticamente en 

la vida social. 

La importancia de este trabajo surge de lo anteriormente 
;eiuna do ya-qtte-ftre-etebe~-em-e n do e o m o be-s-e-~5-f.+-. --

n es que persigue la educación y la enseñanza del español. Su 
propósito es llegar a la construcción de estrategias que rompan 
con la forrria tradicional en q ue se ¡ 10 venido ir ripar tie, ido. 

La memorización y la nula comprensión del mensaje que 
encierra un texto rompen con el posible uso cotidiano de las 
tres actividades que capacitan o un alumno para realizar una 
lectura, una redacción y una expresión oral de calidad. 

En el presente trabajo se proponen estrategias que nos ayu
darán o lograr una mayor comprensión de lo lectura en el sexto 
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grado de educación primaria. Para ésto se llevaron a cabo in
vestigaciones que permitieron recabar referencias teóricas y 
contextuales apropiadas al desarrollo evolutivo del niño de sex
to grado. 

En el primer capítulo hago referencia al proceso histórico 
de la educación y a lo que implica la aplicación de la dinámi
ca tradicionalista, el cognoscitivismo y la pedagogía operatoria. 
Encontramos también algunas referencias teórico-metodológi
cas que apoyan este trabajo. 

En el capítulo segundo, se presentan temas relacionados 
con el contenido del lenguaje oral y escrito, entre los que tene
mos: el desarrollo de la lengua oral, algunas consideraciones 
teóricas en torno a la lectura, la representación simbólica de la 
escritura, así como la relación entre el lenguaje oral y escrito. 

En el tercer capítulo, se contemplen los sujetos que intervie
nen en el quehacer educativo, señalando el rol que coda suje
to ha de desempeñar, así como su influencia en dicho proceso. 

En el cuarto capítulo se dan a conocer algunas alternativas 
que en su momento he considerado las más adecuadas para 
a reso uc1ón del prob ema p anrea o. En el as presen o os ma
teriales que utilicé en la operativización. 

Por último, ofrezco los anexos, las conclusiones y sugeren
cias, a las que he llegado con la finalidad de planear acciones 
posteriores que sirvan de apoyo a nuestra labor docente. 



DEFINICION DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Dentro de los planteles educativos encontré dificultades 
para llevar a cabo la apropiación de conocimientos que nos 
marcan los contenidos programáticos del área de español, lo 
cual es ocasionado por el desconocimiento mismo del maestro 
sobre ellos, dando como resultado que los alumnos a su vez, no 
comprendan en toda su extensión los objetivos. Desafortunada
mente, inmersos en esta sociedad q ue poco tiempo deja para 
la reflexión, muy poco reparamos en la importancia de nuestra 
modesta labor, la cual es de gran valor, si se lleva a cabo 
adecuadamente. 

Es conveniente que el educando encuentre en el español, 
un lenguaje que le ayude a plantear y resolver problemas coti
dianos, que le permita organizar sus ideas, que le facilite el ma
nejo y elaboración de modelos de la realidad, en tanto herra
mienta para entender el mundo y transformarlo . 

Tomando en cuenta lo anterior, seleccioné un tema objeto 
de estudio; lo comprensión de lo lectura, ya que me di cuenta -----\_j-e IB-s-clif+etri-todes que-tovo7i1r-grupo para rea ,zar ejercicios so
bre conocimientos adquiridos en el grado anterio r. Se llevaron a 
cabo algunas lecturas que posteriormente iban a ser comenta
das y all í me perca e d e las dificultades de razonamiento que 
enfrentaban. 

El grupo en el que se presentó esta situación y se aplicó 
está p ropuesta pedagógica es, el sexto grado único de la Es
cuela Primario Vespertina Niños Héroes, con clave 25EPRO0650, 
ubicada en el Walamo, Mazatlán, Sinaloa, pob lación que se 
localiza a 7 Km. de la sindicatura de Villa Unión, Sinaloa. 
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La mayor parte de los niños son hijos de jornaleros con 
escasos recursos y estudios. Considerando que el medio influye 
sobremanera en el individuo.aolioué una encuesta en lo cual / ' ' se plantearon interrogantes que me permitieran saber quienes 
tienen en sus hogares contacto con materiales de lectura y 
de qué tipo son éstos. Me pude percatar de que son muy 
pocos los que se desenvuelven en un medio familiar que propi
cie el hábito de la lectura y advertí que, el único material que 
se les facilita es literatura barata (fotonovelas, Tvnovelas. libro 
vaquero, etc). 

En sexto grado se intenta que el educando experimente por 
sí mismo en forma permanente la interacción del español con 
su mundo externo, a fin de cuestionar las cosas, buscar y cap
tar la información adecuado v oolicor sus conocimientos en si-, . 
tuaciones cotidianas, es decir, que lleve a lo práctico en su vida 
diaria, los conocimientos que ha adquirido. 

Este objetivo es de gran dificultad, puesto que la labor do
cente se ha venido ejerciendo de manera equivocada, orien
tándose todos los esfuerzos hacia la enseñanza de la lectura. 
deiando de lado el sianificado. destruvendo la relación entre el , 

~ , 
lector v el texto. orovocando la dec_odilicacj_ó_n_p_Laeilex~oo Ele+- - ---- - ---;-----::--;:-!__' --:-- -:-:--:-· ·-=---=:___:::._c_::_=-.---=-=-_c_=~~~-s i g ni fi cado del texto . El resultado es, que no se logra retener por 
mucho tiempo. ya que los alumnos no la razonan, ni mucho 
menos a n 1 • a o. o iYi da o do lo.-m.g.y.g.r:---A-Gi-Fl:f~~ffü-ei:rf'l()C1mrtR1i-=---
tos adquiridos en un corto plazo. 

Esto constituye un serio problema, que viene a obstaculizar 
e l desarrollo y el logro de los contenidos que marca el progra
mo. Como todos sabemos, este objetivo no es exclusivo de la 
clcse de español, pues en todas las asignaturas los niños nece
siten adquirir gradualmente una serie de conocimientos. lo cual 
se les dificulta si no han adquirido la habilidad para construir 
significados a partir del texto. 
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El problema pues, va más allá de las instancias educativas 
y de no corregirse va a estar presente en todos los tipos de lec
tura que realice el niño, escolar y extraescolarmente. 

El programa, en el área de español, presenta como propó
sito central propiciar el desarrollo de los niños en los distintos usos 
de la lengua hablada y escrita. Para lograrlo, una de las alter
nativas planteadas es fomentar el hábito de la lectura para que 
los alumnos se formen como lectores, que reflexionen y constru
yan significados en lo que leen y puedan valorarlo y criticarlo, 
que disfruten la lectura y formen sus propios criterios de referen
cia y de gusto estético. 

Tomando en cuenta lo anterior fundamento este trabajo en 
la teoría psicogenética, por la congruencia que mantiene con 
los propósitos del español. Esta teoría del desarrollo intelectual 
propone que se permita al niño efectuar su propio aprendizaje 
a través de una variedad de prácticas individuales y de grupo 
que permitan el ejercicio de la reflexión. No se puede desarro
llar la capacidad de comprensión en un niño, simplemente ha
blando con él. La buena pedagogía debe abarcar situaciones 
que presentadas al niño le den la oportunidad, de que el mismo 
experimente en el más amplio sentido del término-=-. ______ _ 

Por lo anteriormente expuesto, el eje que identificará a esta 
propuesta, ha quedado de la siguiente maru::¡_u_.._ _______ _ 

iCómo lograr en los alumnos una mayor comprensión en 
la lectura, en el sexto grado de educación primaria? 



JUSTIFICACION 

Es importante abordar los problemas que enfrentamos en 
el área de español, para poder desarrollar en estas á reas el 
proceso enseñanza-aprendizaje. El trabajo tiene como objetivo 
presentar alternativas que sirvan al maestro en su práctica do
cente; encontrar estrategias de solución y aumentar la posibili
dad de ·superar las deficiencias que se presentan en la com
prensión de la lectura. 

En la vida cotidiana y en nuestra labor docente, se plantea 
como propósito central que los alumnos adquieran el hábito de 
la lectura y reflexionen sobre el significado de lo que leen. que 
disfruten de la lectura y formen sus propios criterios de prefer
encia y de gusto estético. 

He observcdo, a través de ejercicios, que los niños presen
tan dificultades paro comprender lo leído, ya que leen, úr.ica
mente por leer y no para comprender lo que están leye:1do. 
Generalmente carecen de fluidez, no respetan signos de Qun
tuación y exclamación, y debido o lo manera e que recibieron 
lo enseñanza de este proceso, no orientan su atención hacia el 
un-tenido ae rex o, por pres ar e atención a las palabras que 

lo conforman, bloqueéndose de esta manera la posibilidcd de 
comprender lo que fue leído. De ahí que me interesara or 0 s e<---
ema que además invita al educando al razonamiento. 

Trotaré de aprovechar que el actual programa está ·nte
g rado por contenidos que invitan o lo práctica de lo reflexión y 
los tomará como auxi liar paro lograr el ejercicio de la c:itica 
(como consecuencia lógica del razonamiento). 

Uno de los elementos que causan más problema pera al
canzar la comprensión de la lectura, es que nosotros mismos 
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como maestros no logramos muchas veces rescatar la esencia 
de lo que estamos leyendo, debido a que fuimos educados uti
lizando la memorización y repetición de palabras tanto en pri
mero como en segundo grado, reforzándose este en los grados 
posteriores. 

Es una ventaja que los niños se encuentren en el periodo de 
las operaciones concretas. Su edad es un punto a favor, porque 
ya poseen un pensamiento lógico-reversible. Por esto es impor
tante que el maestro ubique la meta a alcanzar y que para las 
actividades que se realicen presente una secuencia de acción 
que el niño deberá desarrollar para alcanzar los objetivos pro
puestos. 

Los fines que me propongo alcanzar con la presente pro-
puesta pedagógica son los siguientes: 

o. Fomentar el hábito por la lectura 

b . Que el alumno logre interactuar con el texto, para 
construir significados en torno a éstos 

c. Que en c u entre u ti I id a.ct_aJD-qu.e_o-Pf e-n G!-e 

Me parece importante señalar que en las generalidades pro-
____ du._cin de I a ens e6mw-4-Ge+6+0A-ü I e I stJ"jclo a lu 11111 o juega un 

papel de receptor que ha sido un fracaso, puesto que al en
frentar situaciones donde debe aflorar el razonamiento y e! aná
lisis ha fallado. Nosotros mismos, producto de este tipo de ense
ñanza, hemos experimentado una serie de dificultades para 
poder integrarnos al mundo crítico y reflexivo que este tiempo 
de cambio nos exige. 



CAPITULO I 

HACIA LA CONSTRUCCION DE LA 
PEDAGOGIA OPERATORIA 

A. Didáctica tradicional 

Es necesario hacer mención de la didáctica tradicional, puesto que anteriormente era la única alternativa para enseñar el español. Aunque hoy sabemos que fracasó en el proceso de formación de los alumnos existió y sigue existiendo en el quehacer docente, por eso es que considero hacer mención de ella, pues forma parte del proceso histórico de la educación. 

A la didáctica tradicional también se le conoce con el nombre de pedagogía de lo transmisión, ya que los alumnos únicamente se encargan de recibir los conocimientos sin cuestionarlos y mucho menos analizarlos. Se hace presente un docente que transmite un mensaje ya estructurado, estático y vertical a los alumnos y la obligación de éstos será únicamente memorizarlo para ofrecer una buena nota cuando el maestro le exija repetirlo. 

--- - - -i=t-B-Sf)a ñ of;--E;ue-e-s el-camp-o-q ue7il e ocupa, no a queda
d o exento de esta situación, pues tenemos que los alumnos se ven en la necesidad de aprender reglas ortográficas, sin saber _ _ _ _ _.g~¡::¡wlic~ar+es-:-Geme-n-o-eompíenden e maque es an aprendien
do, terminan poniendo en práctica la memoria a corto plazo, 
logrando retener información para satisfacer al maestro en el momento que los solicita . Sin embargo, después de un corto tiempo, olvidan todo, porque únicamente lo memorizaron para responder un examen, para responder algún cuestionamiento en clase, o para satisfacer al maestro en su mornento . 

El papel principal en el proceso de transmisión de conoci
mientos empleado, es claro que lo tiene el profesor, ya que es 
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él quien se encarga de investigar, de preparar el tema y elaborar el discurso pedagógico que dará lugar a una exposición verbalista. El alumno a quí tendrá una función secundaria y receptiva que anulará todo espíritu c reativo e investigativo. 

En esta didáctica, se privilegia el conocimiento verbalizado 
en detrimento del conocimiento construido . No desea ni cree en los beneficios pedagógicos que trae consigo e l utilizar a los grupos como factor de aprendizaje, ya que esto implica una desvalorización del ro l prepotente del maestro y una revalorización de las reglas pedagógicas verticales. 

Ante el temor de perder autoridad, algunos profesores con
sideran que brindar a los alumnos la oportunidad de participar activamente, los conducirá a la indisciplina, lo que obstruirá el 
buen desempeño de la clase. 

La práctica docente apegada a esta didáctica considera al educando un ser incapaz de crear u obtener conocimientos por sí mismo, motivo por el cual se le presenta la información ya procesada, en donde lo único que tiene que hacer es recibirla pasivamente, como si se tratara de algo acabado, sin cuestionar lo afirmado por el maestro. 

prac icor la lectura, es el docente quien elige los textos que se han de leer. Difícilmente buscará en libros ajenos a los oficiales, por considerar que éstos contienen la in o_r.m a.ci_u,~ w...,..::.---1c1en e. esgraciadamente no toma en cuenta que no todos son interesantes ni atractivos para sus alumnos, constituyéndose ésto en un obstáculo más para que los a lumnos logren la comprensión de los materiales escritos que se le ofrecen. 

A pesar de que este tipo de didáctica se ha aplicado en los distintos niveles educativos, coda vez son más los educan
dos que se deciden a adoptar teorías que promueven una mayor participación activa del alumno en los procesos de enseñanza. 
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Puede llegarse a concluir que la enseñanza tradicional pre
para para la vida, al margen de la vida y favorece la formación 
verbalista y libresca. 

B. El cognoscitivismo 

Las raíces del cognoscitivismo se remontan a la psicología 
de la Gestalt. En esta teoría la principal interrogante no es ¿qué 
aprendió? sino ¿Cómo aprendió a percibir la situación? 

Esta corriente busca fomentar el autoaprendizaje en los 
alumnos, el cómo pensaren lugar del qué pensar," ... contraria
mente a la práctica general en las escuelas en donde se privile
gian la transmisión del conocimiento y es particularmente nulo 
el interés por dotar a los estudiantes de las habilidades para 
buscar y producir conocimiento." ( l) 

El papel del maestro no consiste en transmitir al niño conoci
mientos ya elaborados, sino fomentar el desarrollo y práctica 
de los procesos cognoscitivos del alumno: Ayudar al pequeño a 
construir su propio conocimiento, guiándolo en sus exigencias, - ----.=~ro.porcionándole-G.pGli-tJ.A.i.ded-es-pefer<~tJe-constíU'ya-s~s --p~ro~-- - 
pi as normas de conocimiento y moral, mediante su propio razo
namiento. Para lograrlo, es necesario concebirlo como un ser - - - - ~ :r1+1-;..i,,O~,r1r-ce~spe~upro pi o aprendizaje, 

Si el maestro asume su postura de orientados, facilitará este 
proceso y logrará provocar situaciones que se convertirán en el 
motor del aprendizaje y harán necesaria cualquier presión externa. 

( 1) HERNANDEZ, Rojas Gerardo. Cognoscitivismo: Implicaciones educativas ce seis teorías psicológicas. p. 25 



"El cognoscitivismo busca promover la capacidad 
de aprendizaje del estudiante, perfeccionando las 
estrategias que promuevan la adquisición de cuer
pos de conocimiento relevantes y que sean reteni
dos a largo plazo. La metodología de la enseñanza 
desprendida de esta postura se centra en la pro
moción del dominio de las estrategias cognosciti
vas, metacognoscitivas (saber que se sabe), 
autoregulatorios y al inducción de representacio
nes del conocimiento (esquemas) más elaborados 
e inclusivas." (2) 

l l 

Para lograr lo anterior es imprescindible la práctica y co
rresponde al maestro detectar los momentos claves y oportu
nos en que podrá aplicar alguna de las estrategias que le per
mitirán lograr la consolidación de los conocimientos y habilida
des adquiridas. 

Esta corriente promueve la curiosidad, la duda, la creativi-
dad, el razonamiento y la imaginación. Para lograr la compren-
sión de un texto, es conveniente y necesario poner en juego 
estos habilidades, ya que facilitarán la tarea marcada, pues el 
sujeto des a rr o 11 ar á un . a p eJ a.cli__w_a.Lr e.aJLw r:....c.Gmf}Or:-<J-€ ·.e-AP..i.---------
reflexiones, razonamientos que lo llevarán a localizar los puntos 
e ideas centrales con lo que satisfacerá su curiosidad o duda _____ g.u.e_e l pwíes ar baya I ogro do d &Sp-eFt-ef-eA-é,¡,_ __________ _ 

Para la psicología piagetiana, es clave poder distinguir en
tre los errores, aquellos que constituyen prerequisitos necesarios 
para la obtención de la respuesta correcta. De ahí que se 
recomiende dejar que los alumnos cometan errores y de ellos 
obtengan una enseñanza. 

(2) lbid 
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C. Pedagogía operatoria 

La pedagogía operatoria ha surgido como un intento y una necesidad de reunir en una síntesis los contenidos de aprendi
zaje que el esquema plantea y las investigaciones de Piaget acerca del desarrollo cognoscitivo. De esta manera emerge una nueva concepción del aprendizaje que consiste básicamente, en favorecer la construcción de conocimientos por parte del individuo y no en la mera retención de datos prefabricados por alguien distinto al sujeto que ha de apropiarse de ellos. 

"La pedagogía operatoria es pues una corriente pedagógi
ca que ha empezado a desarrollarse a partir de los aportes que ha realizado la psicología genética respecto al proceso de construcción del conocimiento." (3) 

Enfrentar al niño a sus propias contradicciones, provocán
dole conflictos cognitivos, será un recurso muy valioso en el proceso de aprendizaje, pues lo llevará a reflexionar, revisar sus hi
pótesis y formular otras nuevas hasta encontrar la apropiada para cada situación específica. 

Coincido con Piaget en que la finalidad de l_a_ecucació.n--a~e-.-b-e ser el promover la formación de individuos autónomos y 
críticos, capaces de inventar, descubrir y no solo de repetir lo que otros han hecho. 

Como lo muestra, la historia de las ciencias, para llegar a un nuevo descubrimiento, es preciso siempre recorrer ese camino de aciertos y errores, producto del pensamiento y la confrontación de hipótesis con la realidad objetiva. 

(3) CARVAJAL, Alic:c. Neirows~y J. Tabe. et. al. "Concepto de número" en U.P.N. Contenidos de aprendizaje p. 24 
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Por lo tanto, si queremos propiciar la formación de indivi
duos independientes (en lo intelectual y en lo afectivo), es ne
cesario permitirles que desarrollen y prueben sus propias ideas, 
evitando corregirles constantemente, pues de otra manera les 
impedimos pensar y coartamos la posibilidad de que superen 
sus errores. 

"La pedagogía operatoria ayuda al nino, para 
que éste construya sus propios sistemas de pen
samiento. Los errores que el niño comete en su 
apropiación de la realidad y que se manifiestan 
en sus trabajos escolares, no son considerados 
como faltas, sino pasos necesarios en su p roceso 
constructivo." ( 4) 

Es importante que el maestro propicie en todos los aspec
tos (derecho a opinar, proponer, etc.) entre maestro y alumnos. 
Será necesario que esté alerta a situaciones de tipo a fectivo 
que puedan repercutir de alguna manera en la dinámica del 
grupo y permitir que los niños expresen sus problemas, además 
es conveniente tener presente que las dificultades de aprendi
zaje pueden incluso derivarse de ciertos problemas o vivencias 

___ _,·-r;-fe-nt-ite-s-em-i-n-efttem-er=rl-e-e-fe-e-t-i,+14=1- -------------

El maestro se constituye en un miembro y los niños son los 
seres activos y pensantes capaces de formular ideas propias y 
no necesariamente erróneas, aunque pueden ser distintas a las 
que un adulto conoce y espera, entra en juego la habilidad del 
maestro para confrontarlas y lograr una unificación, siempre que 
sea factible y posibl.e. 

(4) SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA. Módulo pedagógico. p. l 04 
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Los planes y programas de estudio que actualmente esta
mos llevando a la práctica, se fundamentan en la teoría 
constructivista, están encaminados a dar libertad a los educan
dos, pero una libertad encauzada, donde se le permita al niño 
interactuar con todos aquellos objetos que están a su alcance, 
es decir, manipular, experimentar, crear, investigar, descubrir, re
flexionar, etc.; para formar seres críticos, reflexivos y autónomos. 

Al realizar el pequeño estas acciones, tanto dentro como 
fuera del aula, en cada una de las actividades que realiza coti
dianamente, sin dejar de mencionar el contexto social del que 
proviene el infante, lo cual es un factor primordial en el aprendi
zaje que éste pueda lograr, el pequeño tendrá grandes logros. 

La pedagogía operatoria, pone de manifiesto que la activi
dad constante y la curiosidad son caracterís ticas esenciales de 
los niños, tomando en cuenta los intereses de éstos, ( de acuer
do a la edad y medio social), porque son ellos quienes definen 
los temas que han de ser objeto de trabajo en el aula. 

Tomar en cuenta los intereses de coda uno se armonicen 
con los demás, constituyéndose así un aprendizaje de c onvi
vencia de m oc r ática. "R eco c<iem os p 1 1 es~-~ G.\J-G-OOOB-85 P+--------
autor de sus propios aprendizajes a través de la actividad, el 
ensayo y el descubrimiento. Su objetivo: es el favorecer la crea

____ _,c=-i.,,.,ó ....... o ..... i ..... o~±al.Bct1 ,e 1. 1 a e o o p erG-Gi-GB-s-e e i a I y e I e!ftefl'Oito-etectrvo
armónico." (5) 

Hay que ofrecerle a l niño todos estos aspectos en las área 
de trabajo en donde el pequeño tiene libertad de desplazarse 
a l espacio según sus intereses. 

(5) SANTILLANA. Dic:::ionario ce Cienc:os de la Educ a c ión . p. 1102. 
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La pedagogía operatoria propone que sea el educando 
quien interprete las cosas que observa y experimente de acuer
do a su propio sistema de pensamiento y estructuras mentales, 
mismas que evolucionan conforme a lo largo de su desarrollo, 
permitiéndole además desarrollar su inteligencia . 

Conociendo esta evolución y el momento en que se en
cuentra el niño respecto a ella, sabemos cua les son las posibili
dades para comprender los contenidos de la enseñanza y el 
tipo de dificultad que va a tener en cada aprendizaje . 

El niño es inventor y c reativo por naturaleza, por ello, es ne
cesario darle lo libertad de ejercitarse en la invención, para que 
por medio de ésta formule sus propias hipótesis y sea él mismo 
quien las compruebe. Obviamente que en su afán por resolver 
sus conflictos, el pequeño cometerá errores, pues éstos le ayu-
darán más a ampliar sus estructuras intelectuales. 

Otras de los cosas importantes que menciona la pedago
gía operatorio y que ayuda a los pequeños grupos de niños, 
son las decisiones colectivas, las cuales conducen al infante a 

--- ---- - Q~B-Gl~f-eA-d-a-e-fe5--¡3eteJf v-oc eptanm~d ec is Ion es y puntos de 
v ista de otros. 

Es de sumo importancia hablar de, cómo el niño es capaz 
de construir su conocimiento, haciendo un análisis a partir de la 
pedagogía operatoria, pues es indudable que la institución es
colar como pcrte fundamenta l de nuestro sistema social no pue
de permanecer al margen d e los cambios que demanda la so
ciedad en los tiempos que estamos viviendo. La escuela no pue
de seguir siendo un lugar a islado, indiferente a l mundo que cir
cunda al niño, pues éste cambia, se transforma, evoluciona y el 
niño con él. 
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Retomando las ideas de Piaget en el sentido de que la inte
ligencia es el resultado de la interacción entre el individuo y su 
medio, observamos el papel tan importante que juegan las ins
tituciones por las que el individuo posa durante su vida como 
factores que colaboran en su desarrollo. 

Lo pedagogía operatorio es el resultado de los avances de 
los ciencias y los conocimientos resultantes de investigaciones 
realizados por la teoría psicogenética, acerca del desarrollo 
cognoscitivo y de como los sujetos avanzan periódicamente en 

el logro de lo construcción de estructuras. 

Esta corriente ha generado una nueva forma de ver el apren
dizaje, lo cual consiste en favorecer la construcción de conoci
mientos por parte del individuo y no solamente en la mera re-

tención de datos preelaborados. 

'lo pedagogía operatoria ayuda al niño para que 
éste construya sus propios sistemas de pensamien
to. Los errores que el niño comente en su aprecia
ción de la realidad y que se manifiesta en sus tra
bajos escolares, no son considerados como faltas 
sino como pasos necesarios e su proceso cons
tructivo." (6) 

Cuando el niño se va desarrollando va consiguiendo pro
gresivamente ciertos avances lo que le permite alcanzar un pro
gresivo_ equilibrio que lo lleva a lograr una mejor adaptación a 
su medio. 

( 6) MORENO, Montserrat. Lo Teoría de Piage t ·¡ lo Enseñcnzo. en SE P . . 'v~ódulo 
Pedagógico. p. 54 
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Es necesario que la escuela tome en consideración todo 
este proceso evolutivo, donde los contenidos programáticos 
sean instrumentos que ayuden a los niños a desarrollar al máxi
mo sus capacidades de razonar e investigar para poder ir solu
cionando de esta forma las cuestiones que se le presentan en 
su vida diaria, a sí como fomentar sus relaciones afectivas, so
ciales y su espíritu de cooperación. 

Para lograrlo, es necesario renovar las prácticas docentes 
pedagógicas, las cuales habrán de basarse en la psicología 
genética donde su aplicación en las escuelas de como resulta
do la pedagogía operatoria. 

La pedagogía operatoria sostiene que todo conocimiento 
y aprendizaje debe surgir de los intereses y necesidades de los 
niños, así c omo también tomar en consideración para cualquier 
aprendizaje le génesis de la adquisición de conocimientos. 

No debe olvidarse que el niño es quien elabora lo construc
ción de su aprendizaje, en donde los aciertos y los errores son 
necesarios en la construcción del aprendizaje. Así c omo de la ___ _.~· m.o-mon-e.r-G-A oo-r-á-de elli-ee-FS-e-19 etc-er-d-e l-asreluc i o~n-esar ec
t i vas y sociales un nuevo factor de aprendizaje. 

------H-e-be estcolecerse un vinculo entre e l mundo escolar y ex
traescolar, dejcr que el niño sea el propio protagonista de apren
dizaje en donde la creatividad y la invención es lo base de la 
comprensión. Debemos facilitarle a los niños la búsqueda de 
estrategias prcpias para la resolución de cualquier situación pro
blemática, aún cuando éstas sean lentos y complicadas que 
las que ya ha !ogrado establecer, a fin de que ellos mismos pue
dan lograr la flexibilidad de su pensamiento y descubran por si 
mismos que hcy diversas formas de llegar a un mismo resultado. 

------ -- ---· ------- ---- . - ___ .._ ............ 
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La actividad y curiosidad natural de los niños es importante 
para propiciar situaciones de aprendizaje que nos ayuden 
a explorar sus intereses y necesidades para lograr mejores 
resultados. 

En la medida de lo posible, los niños deben participar con 
el maestro y sus demás compañeros en la toma de decisiones 
acerca de las actividades que se han de realizar tanto en el 
salón de clases como fuera de éste, a la vez que éstas habrán 
de responder a sus necesidades reales. 

Piaget plantea una serie de etapas de desarrollo, por las 
que atraviesan los niños. El orden de estas etapas no cambia. 
Todos los niños han de pasar por las operaciones concretas para 
llegar a las formales, aunque la rapidez con la que llegan, 
cambia de persona a persona. 

1. Etapas de desarrollo 

- Estadio sensoriomotor. Periodo de entrada sensorial y co
ord inación de acciones físicas, abarca desde el nacimiento, 
hasta aproximadamente los dos años de edad. 

- Estadio preoperotorio: periodo del pensamiento represen
tativo y prelógico. Se extiende desde aproximadamente el na
c1m1ento hasta los dos años de edad. 

- Estadio de los operaciones concretos. periodo del ¡:ensa
miento lógico concreto (número, clase, orden), abarca desde 
aproximadamente los siete años, hasta la adolescencia. 

Es precisamente en este estadio en donde se encu&ntran 
los alumnos de sexto grado y se caracteriza por el pensa n~iento 
lógico y reversible. 
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- Estadio de las operaciones formoles. Periodo del pensa
miento lógico ilimitado (hipótesis, proposiciones.) "Periodo del 
pensamiento lógico ilimitado, (hipótesis, proposiciones) y se ex
tiende desde hace seis u ocho meses." (7) 

Los niños cambian conforme van creciendo, paulatinamen
te van siendo, cada vez más capaces de determinados logros, 
para lograr un cada vez mejor desarrollo los niños pasan por 
diferentes etapas, pero estos cambios no solamente son de tipo 
físico, cambian también mentalmente, su pensamiento se 
desarrollo y son capaces de pensar cada vez de uno mejor 
manera. 

Piaget distingue básicamente cuatro etapas de lo afectivi

dad y socialización del niño. 

a. Etapa sensoriomotríz 

Este período abarca desde la etapa de gestación hasta los 
veinticuatro meses de edad, suele llamársele, de la inteligencia 
sensoriomotríz, anterior al lenguaje y al pensamiento propiamen

___ ___,tMC,e-d,.....icb-o,~. -----------------------

En esta etapa, el pequeño generalmente se rige por lo inte-
----- 1 i-g+-e'+n-c- li-e se nsoriom o triz, es decir, a partir de-esqu e-r-11-Aa~s--

sensoriomotores innatos, llamados reflejos, como chupar, llorar, 
etc. Tras este período de acción de los reflejos en que las reac
ciones del niño no están unidos a las tendencias intuitivas como 
son: la reacción defensa, etc; aparecen los hábitos elementa-
les como son la alimentación, lo micción y defecación. 

(7) FLORES. Villcscna Genoveva. Cómo educar a niños con problemas de 
aprendizaje, Tomo 3. p. l 03 

----- .. - ------· ---
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Es el momento en el que aparecen los nuevos modos de actuar de los sujetos, las sensaciones, percepciones y movimientos propios del niño y a los que Piaget llama esquemas 
de acción. 

En el primer año de vida, los distintos tipos de comporta
miento se multiplican y son cada vez diferentes. En la incorporación que el niño realiza de los nuevos objetos de conocimiento se da el doble juego de asimiiación y acomodación y el niño 
logra adaptarse a su medio. 

El niño es capaz de asimilar las novedades que provienen 
del medio que lo rodea, a lo que Piaget llama esquema de asimilación. En este período todo lo que el niño siente y percibe lo asimila a su actividad. 

Entre los doce y los dieciocho meses sucede la transición del hábito a lo que puede de alguna manera llamarse una conducta inteligente, al actuar el niño tiene una finalidad clara y su interés se mueve en función de todo aquello que sea nuevo para él. 

De los dieciocho a los veinticuatro meses la inteligencia sensoriomotriz alcanza su máximo desarrollo, terminando este ____ .+J-S:::::.Ul..J-l..u.J-~ ~~-0r:-4e-les dos Ofl~uf-es-cuand o e n I no s1 en
t a las bases para el avance de los estadios posteriores de desarrollo de pensamiento. 

Las actividades mentales del recién nacido se remiten a sim
ples reflejos de tipo sensorial y motriz hacia la satisfacción de tendencias de tipo intuitivo como el hambre, el sueño, la suc
ción etc. En esta etapa se presentan una serie de coordiracio
nes positivas y motoras de las acciones, sin intervención ni de la representación, ni del pensamiento. 
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Gradualmente el niño va construyendo modelos de acción 
interna con los objetos que le rodean, en función de las accio
nes que realiza utilizando éstos, este modelo interno le permite 
experimentar mentalmente situaciones con los objetos que ya 
es capaz de manipular de manera física. 

b. Etapa preoperacional 

Ésta abarca desde !os dos hasta los seis o siete años de edad 
aproximadamente, logrando el niño en este proceso un gran 
progreso tanto en su pensamiento como en su comportamien
to. 

Conforme se va desarrollando la imitación y la representación, 
el niño puede practicar los llamados actos simbólicos, sin copiar 
de ningún modelo; es capaz de sustituir objetos y sustituirlos por 
otros, por ejemplo puede sustituir un caballo por un palo de esco
ba y asumir actitudes de estar jugando con un caballo. 

Adquiere un gran desarrollo la función simbólica entre los 
tres y los siete años, sus actividades lúdicas se multiplican, es 
capaz de reproducir el juego con actividades que ha visto y 

ue han llamado su atención, ara el niño de esta eta a, el 
juego simbólico es un medio de adaptación tanto de índole 
intelectual como afectivo. 

Sucede en esta etapa, una situación muy importante, es la 
adquisición del lenguaje, el cual le permitirá al niño modificar 
significativamente sus conductas tanto afectivas como intelec
tuales, pues por medio de éste, el niño será capaz de expresar
se, de explicar sus acciones, evocar los objetos, aunque éstos 
no estén presentes y planear las cosas que hará en el futuro . El 
lenguaje le permitirá al niño adquirir una progresiva interioriza
ción mediante el empleo de signos verbales, que puedan ser 
transmitidos de manera oral. 

----- - - - - --- --- - --- --- -- - ----- --- ----------
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En esta etapa se operan cambios muy significativos en los 
sujetos, el niño empieza a tomar en cuento los opiniones de los 
demás, aunque llego a establecer discusiones cuando no está 
de acuerdo con algo. Lo utilización del lenguaje se da en virtud 
de la función simbólica, e l lenguaje se vuelve conceptual re
presentativo y los símbolos de los niños están ligados o un origen 
sensorio motriz. 

Se presenta en esta etapa una revo lución mentol y social, 
pues el niño de esta etapa inic:a su educación formal, pues se 
da el ingreso a la escuela, en donde al niño se le despierto el 
interés por participar en actividades con sus demás compañe
ros, lo que favorece el proceso de socialización, la aparición 
del pensamiento propiamente dicho, y el niño logra la 
interiorización de la acción. En los inicios el pensamiento del niño 
es plenamente subjetivo. Piaget menciona un organismo inte
lectual, el niño sigue aferrado a sus sucesivas percepciones, pues 
aún no sobe relacioncr entre si varios objetos. Presta atención a 
todo lo que ve y escucho, a medida que va desarrollando su 
acción, es el pensamiento irreversible y a este efecto Piaget 
habla de preoperatividad. 

--------r--. EfaprJc:fe!Us operaciones concretas 

Se ubica entre los siete y los once años aproxim.Q.00m-e,A1+P.---
En ella el niño logro avances en su socialización y objetividad 
de pensamiento, aunque a veces utiliza tanto la intuición como 
la acción, es capaz de descentrar habiendo repercusiones en 
los aspectos cognitivo, afectivo y social. Se da el momento de 
escolaridad del niño, aparecen las primeras operaciones, a las 
que Piaget llama operaciones concretas, porque los niños ope-
rar. con los objetos necesariamente, pues todavía no son capa-
ces de razoncr con fundamentos en enunciados de tipo verbal 
o hipotético. 
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Las estructuras de agrupamiento, de las que habla Piaget 
se hacen presentes, el niño distingue a través del cambio lo que 
parece invariable, no se queda limitado a su propio punto de 
vista, sino que es capaz de coordinar diversos puntos de vista y 
sacar sus propias conclusiones. Las operaciones del pensamiento 
son concretas en función de que solamente alcanzan a la rea
lidad que puede ser manipulada. Entre estas operaciones pue
den mencionarse por ejemplo, la clasificación, ordenación, 
operaciones espaciales y temporales y todas las operaciones 
mentales. 

El niño adquiere la capacidad de concebir la transforma
ción como modificaciones invariantes o reflexibles; es capaz de 
emplear la estructura de agrupamiento tanto en problemas de 
seriación como de clasificación, a la vez que comienza a to
mar en consideración todos los factores que entran en juego y 
sus relaciones. 

Los niños empiezan a hacer sus propias valoraciones mora
les, razonan acerca de lo que es correcto o no y de los efectos 
de éstas acciones sobre ellos mismos y sobre los demás. Distin
guen claramente lo probable de lo necesario, razona única
m ente s o_b re I o_r_e aLm_entad.od-G-,--A~oor e--k)-v,i Ftuel-;-f.:)-e rl-o-tan to -----
en sus predicciones es limitado, no se limita al cúmulo de infor-
mación entre si y mediante la confrontación de enunciados 
verbales de las d if-e~ersona-5~conocimientos d e 
su propio pensamiento, con respecto al de los demás, corrige 
el suyo, propiciándose así el proceso de asimilación y asimila el 
aJeno. 

Los niños son capaces de una auténtica cooperación en 
grupo, transforma toda actividad aislada en una conducta coo
perativista, toma en cuenta a las personas que lo rodean, su 
conversación se transforma de monólogo a diálogo y en oca
siones hasta en una auténtica discusión. 

148512 
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En esta edad, la lógica del niño está relacionada a los obje
tos del mundo sensible, los tipos de operaciones que realiza con 
los objetos implica la aplicación de estructuras a nivel represen
tativo . El desarrollo conceptual abarca todas las áreas a un mis
mo tiempo, por lo que el grado de avance o retroceso en un 
área tiene efectos en las otras. 

d. Etapa de los operaciones formales 

Abarca aproximadamente de los doce años hasta la pu
bertad; en ella el niño desarrol la el razonamiento y la lógica para 
la resolución de toda clase de problemas y las estructuras cog
noscitivas alcanzan su madurez, es decir, su potencial de racio
cinio y pensamiento se elevo o su máxima expresión, siempre y 
cuando las operaciones formoles estén bien desarrolladas. 

La lógico de preposiciones está presente, lo actividad de 
razonar sus conclusiones o partir de hipótesis incluso que llegan 
o ser de tipo teórico. Al llegar a esto etapa el sujeto puede al
canzar un nivel máximo, yo no se presentan mejoras estructura
les en la calidad del razonamiento. 

______ _,_._...,_._..~-0-eLodo ~ e ha I ogro do des orro-1-1-o r esta s 
potencialidades, logro tener un aparato cognitivo e intelectual 
que le permito pensar y operar tanto bien o mejor que un 
adulto, ya que al tener conoc imiento de todas-las ope1 acior 1es 
formales utilizan los mismos proceso lógicos paro razonar, " ... lo 
vida social transformo lo inteligencia por la acción intermedio 
del lenguaje (signos), del contenido de los cambios (valores in
telectuales) y de las reglas que impone al pensamiento (normas 
colectivas). (8) 

(8) GARCIA. Gonzólez Enrique. Piaget. p. 46. 
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Pudiesen confundirse el pensamiento formal y ~I co t ncre o, pues son muy parecidos, pues ambos utilizan las o ......... era . 
f-..J c1ones lógicas, la diferencia estriba en las aplicaciones q ve pueden 

hacerse de éstas y a l tipo de operaciones lógicos c:::¡l.Je el ado
lescente es capaz de efectuar con el pensamiento f a rma/. 

Cuando un adolescente ha logrado desarrollar r,I , . 
~ mox1mo sus opera ciones formales es capaz de abordar y so¡, ·e· 

'-J 1onorun sinnúmero de problemas, razonar acerco del posad<) pr t , esen e y futuro, así como de trabajar de la misma manera Situ . ac,ones de tipo hipotético. Usa indistintamente teorías o hiP6te . 
sis paro lo resolución de sus problemas, para conjuntar operac::·10 f nes un-damentales así como poro abordar de manero silr)ult, 

sistemática un problema. anea y 

Este periodo se caracteriza por lo capacidad d~ los su·etos 
para la utilización del razonamiento científico, así Corno ~e la 
elaboración de hipótesis, además de que reflejo uno co 

mpren-sión de la causalidad altamente desarrollado. Tonto el 
pensa-miento como el razonamiento cognoscitivos formales s , urgen a partir de las o eraciones concre_t_as_,_de_io mism.Q__ír-)-r-.~n- - -

- '-...j ero en que cado nivel de pensamiento incorporo y modifiCC) e l 
pensamiento anterior. 

El pensamiento formol es hipotético-deductivo, lo q . 
ue sig-nifico que los sujetos adquieren lo capacidad de, CJ Pcrtir d 

deducciones sacar sus conclusiones hipotéticos puras La f e · a ec-tividad del adolescente va o la par que el desarrollo (je-,¡ 
'C pensa-miento formal, dado su entrado al mundo de los adultas 1 

1 , ,ocua es un proceso lento , dado en función de las característicos del 
tipo de sociedad en el cual se desenvuelve así coma al mo
mento histórico que le toca vivir. 

- - - - - --· -- --· --- - --- - - ----- - . ......... ... 
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El adolescente comienza a asentir la necesidad de la liber
tad de sus acciones y maneras de pensar y ya no se siente bajo 
la subordinación de los adultos, como le sucedía en la 
preadolescencia, lográndose con ello su total autonomía, toma 
conciencia de la importancia de las actividades para su vida 
futura y de la sociedad de la cual él, es parte integrante. 



CAPITULO II 

EL LENGUAJE HUMANO 

A. Historia del lenguaje 

Se considera que en el surgimiento del lenguaje humano 
fue sumamente importante para el proceso de trabajo, porque 
gracias a la relación sujeto-objeto, surge la necesidad de trans
mitir idea, experiencias y mensajes. 

Fisher explica que: 'la evolución del trabajo exige y fomen
ta un sistema de nuevos medios de expresión y de comunica
ción superior a los escasos signos primitivos que conocía el mun
do animal." (9) Se hacía necesario que los hombres pudiesen 
establecer una verdadera comunicación, de manera q·ue pu
diesen ayudcrse mutuamente en la resolución de sus proble
mas. 

De esta manera: 

"Se establece una relación entre los términos traba
------~ -rA~ stmmeri lo, ten-guaje y comunicac1on, ya que 

el lenguaje no solo permitía coordinar la actividad 
humana de modo inteligente y describir y transmitir -------1-ri-experier 1cia, rnejorando con ello la eficiencia del 
trabajo, permitía también singularizar los objetos, 
atribuyéndoles determinadas palabras, sacándolos 
con ello, del protector anonimato de la naturaleza 
y poniéndolos bajo el control del hombre." ( l O} 

[9) FISHER. Err.es;. "El lenguaje, la imitación, el poder de la magic". er. C.A.M. Lingüística. p. 25 
( 1 O) FISHER, Ernesi. "La necesidad del arte" en U.P.N. El lenguaje en la escue!a. p. 11 



28 

El hombre pudo abstraer de los objetos sus particularidades 
y así estandarizarlos, a partir de la imitación del objeto inicial 
con un nuevo objeto similar. Empezó a dar un solo 
nombre a grandes g rupos de objetos correlacionados, c reando 
así, conceptos que facilitaron el surgimiento de signos, adop
tando uno solo para designar todos los instrumentos, facilitándose 
de esta manera la comunicación, una vez que dichos términos 
fueron socia lizándose. 

Al igual que e l lenguaje sufre evoluciones, el desarrollo 
del niño atraviesa por períodos evolutivos a través de los cuales 
pasa, de un lenguaje que acompaña a la acción, a otro que 
desempeña una función planificadora sobre las acciones y 
los objetos. 

l. Relación entre lenguaje oral y escrito 

'la lectura es una conducta inteligente donde se coordi
nan diversas informaciones con el fin de obtener significados" 
( 1 l), mientras que la escritura tiene una función social de comu
nicación. Sin embargo es un error creer que un texto escrito 
pue a ser a exac a represen acion de la palabra, ya que una 
persona jamás escribe como habla , sino como los otros 
escriben. A través de estudios que se han llevado a cabo, se 
ha encontrado que existe una dependencia entre lengua oral 
y escrita, dependiendo esta última de la oral en un p rincipio, 
ya que conforme va evolucionando, adquiere autonomía 
volviéndose más explícita recurriendo a estrl)cturos propias con 
la finalidad de hacer más comprensible lo comunicación. 

(11 ) GOMEZ, Palacio Margarita. "Consideraciones teóricas generales acerca de la 
lectura y escritura". en U.P.N. Desarrollo lingüístico y currículum escolar. p. 87 



"Para aprender a leer y escribir, el niño debe ha
ber adquirido ciertas formas de razonamiento que 
le permitan centrar su atención sobre la organi
zación interna del sistema escrito, sobre los ele
mentos que lo componen y las leyes que los unen; 
por lo que, en el contexto escolar, no se debe 
exigir al niño una actividad lingüística cuyo nivel 
de complejidad supere su propio nivel operatorio, 
ya que ésto le puede ocasionar bloqueos gene
rad ores de fracaso." ( 12} 

2. Representación simbólico de lo escrituro 
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En otra versión del aprendizaje, Vigotsky nos plantea que el 
niño pasa p or una serie de momentos de simbolización para 
aprehender el lenguaje escrito, por lo que lo ubica o describe 
como un simbolismo de segundo orden. 

El simbolismo de primer orden, corresponde al momento en 
que los signos realizados por los niños representan las cualida
des generales del objeto. 

El simbolismo de segundo orden, se da cuando el niño crea 
signos escritos para representar las palabras, pasando de los 
d1bu1os d e las cosas a los dibujos de las palabras. 

El dibujo es el primer estadio en el desarrollo del lenguaje 
escrito y representa las ideas del niño. En él, se mezcla el len
guaje hablado del niño y, en la palabra escrita los signos repre
sentan el lenguaje hcblado o el pensamiento del niño. 

(1 2) lbid 
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El conocimiento de la escritura tiene un origen extraescolar 
y comienza antes que la enseñanza formal. En el libro Sugeren
cias para la enseñanza se afirma: "La intermeditación didáctica 
facilita el conocimiento por parte de los alumnos, de las reglas y 
convenciones del lenguaje escrito ." ( 13) 

B. Desarrollo evolutivo de la lengua oral 

El niño construye su conocimiento de la lengua a través de 
la integración del conocimiento de otros. En este sentido 
el lenguaje del que se apropia, es el lenguaje en uso, el lengua
je utilizado en situaciones y prácticas sociales; por ello re
quiere partic ipar y actuar en una comunidad, donde la de
mostración, las evidencias, las dudas y al perplejidad estén 
presentes. Dentro de este marco, el niño puede formular sus 
hipótesis en e! conjunto de relaciones con los otros, rechazarlos 
o validarlos. 

"La formulación de hipótesis parece ser la estra te
gia infanti l para avanzar en el aprendizaje del len
guaje. Para llevarla a cabo requiere de un marco 
teórico de explicaciones e informaciones sobre el 
mundo, el cual es el referente que tiene de la rea..,_,_li_- ____ _ -------:::1 ª , en e cual se apoya para comprender lo que 
los otros dicen ." ( 14) 

Dentro del ámbito escolar, tanto la formulación de hipótesis 
como la retroalimentación son esenciales para el aprendizaje 
de los pequeños. 

(13) SECRETARIA J E EDUCACION PUBLICA. Sugerencias para la enseñanza del español. Sexto grcdo. p. 57 
(14) NOT, Louis. "E:1señanza ce la lengua materna" en U.P.N. Desarrollo lingüístico y currículum escolcr. p. 47 



l. Enfrentamiento al sistema 

Labinowicz dice que: 

"La verdadera causa del fracaso en la educación 
formal es, el hecho de que esencialmente se em
pieza con el lenguaje (acompañado de dibujos, 
hechos narrados o ciencia ficción, etc.), en lugar 
de comenzar con objetos de manipulación y partir 
de lo que el niño posee de conocimientos." ( 15) 
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La mayoría de los programas que inician al lectura, colo
can al niño bajo una presión considerable por hacer compara
ciones entre palabras y sus componentes y tomar en cuenta 
múltiples sonidos para letras o combinaciones de letras. 

La enseñanza de la lectura a una temprana edad se basa 
también en la suposición controvertible de que los niños tienen 
ccpacidad de darle sentido a esas marcas en el papel. 

Sin embargo, " ... en la actualidad, podemos encon
trar a maestros que se han preocupado por este 

-------t~r.ho y sen c apaces-de deleclar pr mas que 
violan el desarrollo natural de las facultades infanti
les imponiendo limitaciones artificiales que solo lo
gran propiciar el fracaso." ( 16) 

(15i LABINOWICZ, Ed. lntrocucc ión a Piaget. p. 167 
(1 6) ldem 
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2. Apropiación del sistema 

Para comprender el sistema alfabético de escritura el niño 
necesita construir sus hipótesis. En muchas escuelas la lectura se 
practica con la finalidad de que los niños repitan mecánica
mente el escrito que se les presenta, siguiendo un período de 
repaso que lo que logra únicamente es la memorización mo
mentánea del texto, ya que lo único que se hace es repetir sin 
comprender lo leído. Se ha comprobado que la mejor manera 
de aprender a leer, es practicando continuamente esta habili-
dad, al igual que la escritura . 

Lamentablemente, en la mayoría de las aulas escolares se 
parte del principio de leer sin interpretar, cuando en realidad 
leer sin extraer significados, no es leer; este p roblema lo pode
mos encontrar en la mayoría de los estudiantes de los distintos 
niveles, los cuales tienen dificultades para comprender a fondo 
lo que leen. 

3. Consideraciones en torno a le lectura 

uan o un niño ingresa a la escuela para apren
der a leer, es ya un hábil usuario del lenguaje. Sin 
embargo en a lgunas ocasiones el maestro no lo 
considera así y aborda la lectura como si el niño no 
supiera nada sobre ella. La realidad es que llega 
con un amplio conocimiento, pues el niño ha apren
dido a generar un lenguaje para comunicar sus 
pensamientos, emociones y necesidades." ( 17) 

(17) GOMEZ, Palacio, Margarita. Op. Cit. p 75 
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No se ha apropiado de un código de palabras que pudiera 
usarlas en un momento en circunstancias adecuadas para lo
grar tener una comunicación acertada, sino que ha adquirido 
las reglas que rigen a un lenguaje atado a convencionalismos, 
que a veces se les dificulta para sustentar su significado. Estos 
esquemas le permiten aplicar una comunicación cargada de 
códigos, estructurados de contenidos que muchas de las oca
siones nunca ha escuchado y piensa que otro individuo que 
usa un elemento de comunicación semejante lo entenderá. Por 
otra parte se asimila en forma análoga, la capacidad de dis
cernir sobre elementos categóricos o los cuales debe prestar 
atención. 

Los niños llegan a la escuela con un bagaje cultural adqui
rido a través de su corta edad. Relacionados con la lectura y la 
escritura en su vida cotidiana han estado en contacto con ella, 
a través de los anuncios y carteles que portan el nombre de 
diversos artículos que se utilizan en su hogar, las envolturas de 
los dulces que consume, etc. Todo este tipo de información 
puede ser utilizada por el maestro, para hacer significativo su 
trabajo y el aprendizaje. 

C. La lengua oral y la práctica escolar 

Es necesario analizar la diferencia que existe entre compren
sión y descifrado, para dar a la enseñanza de la lengua el tra-

--------Hta1-r1mteAf0-etteetrede,-dentro de I os p I ar 1 I e tes es e ola res, y a que 
muchas ocasiones confundimos la repetición de sonidos con la 
verdadera lectura, que supone la comprensión de lo que se 
está leyendo. 

Dentro de la enseñanza tradicional se ha llevado a los niños 
por el camino de la repetición de sonidos, que solo favorece la 
memorización; tal es el caso de los alumnos de primer grado, a 
quienes se entregan fichas conteniendo textos para que practi
quen la lectura en sus casas. 
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Lo que hacen es memorizar con la ayuda de sus padres y 
del mismo maestro, el contenido de dichos textos, aunque cuan
do se les p lantean las mismas palabras pero en distinto orden, 
se pierden, porque solo consideran el orden que les había sido 
entregado inicialmente. 

"La mayoría de los estudiantes de los últimos grado 
de la escuela primaria y secundaria, manifiestan con 
frecuencia tener dificultades para comprender a 
fondo lo que leen, lo que los ha obligado a memo
rizar grandes fragmentos de apuntes o resúmenes, 
cuando se aproxima el período de exámenes. De 
ello se deduce que, cuando el alumno no mejora 
su calidad de estudiante es porque no comprende 
lo que lee." ( 18) 

Varios autores coinciden en que no es primordial el hecho 
de que el niño, al estor leyendo no cometa ningún error, puesto 
que todos los hemos llegado a cometer, sin que por ello se pier
da la interpretación que hemos alcanzado con anterioridad al 
error. 

- ----~ .ste-C.OJUeniorio-S.urge-0-r-Gik-d-e-G}Ue muche-s-me-estfll--;--en-i;::,._ __ 
momento de estar evaluando la lectura, le bajan o suben pun-
tos al niño que se equivoca y califican según el número de erro

----- ~-•s,-t-,C-t-t-O m e-t-i+:i+=~ -'s+Fl-f-f''t-FA-A-F--~ 1-0HF"-A"t-a-3i-s-e-tcrgró , es e a I a r I a id 
centra l del texto. 

La mejor manero de mejorar nuestra lectura y la de los niños 
en practicarla. Para despertar el interés y lo curiosidad en el 
niño es de suma impcrtancia que se considere el nivel educati-

( 18) DOMINGU EZ, Betancourt, Humberto. "Estrategias para la lectura de 
comprensión." en Revista pedagógica. No. 2. p. 28 
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vo del grupo, y digo del grupo, porque no trabajamos única
mente con un niño, sino con varios. 

La mejor manera de escoger el libro que vamos a utilizar 
con los niños, es partir de sus necesidades e intereses. 

Un problema fundamental es que el tiempo dedicado a la 
lectura es insuficiente. La lectura en la mayoría de los casos se 
restringe al libro de texto. Fa lta disponibilidad y uso de materia
les variados, en diferentes contextos funcionales de lectura. El 
desarrollo de la escritura se ve obstaculizado por el énfasis que 
se da a la forma de la letra, la ortografía y la puntuación, de
creciendo la confianza de poder expresarse por escrito. 

No debemos olvidar que al realizar la lectura se establece 
una interacción entre el lector y el texto y el primero no podrá 
evitar interpretar y cambiar lo que lee, de acuerdo con su co
nocimiento previo del tema. 

Para Frank Smith, la comprensión es la base de cualquier 
aprendizaje, los niños aprenden relacionando su comprensión 
de lo nuevo con lo que ya conocen, le dan sentido a las pa la

----~bras_y_oracion~e_s_pac_a_apr_endeLl.enguojG-.------

D. Estrategias de lectura 

La comprensión lectora es un proceso complejo que inclu
ye el uso consciente op inconsciente de varias estrategias. La 
representación mental del significado del texto está determina
da en gran medida por el conocimiento previo que el lector 
posee respecto al tema. 

Las estrategias utilizadas por los lectores son: muestreo, pre
dicción, inferencia, confirmación y autoconcreción. Estas estra
tegias se van desarrollando según se practica la lectura. 



"Según la descripción que Goodman ofrece de es
tas estrategias, la de muestreo consiste en la selec
ción que hace el lector de los índices más producti
vos que le permitan anticipar y predecir lo que ven
drá en el texto y cuál será su significado. La predic
ción la realiza en base a los índices que identifica 
en el muestreo y muestra en base a predicciones. 
La inferencia es definida como un medio poderoso, 
por el cual las personas complementan la informa
ción disponible, utilizando sus conocimientos con
ceptual y lingüístico y los esquemas que ya poseen. 
Cuando !as inferencias resultan ser falsas o las pre
dicciones ponen en juego la estrategia de confir
mación y, de ser necesario la autocorrección que 
le permitirá reconsiderar si la información que tiene 
es adecuada o necesita obtener más." ( 19) 
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Utilizar los diversos tipos de estrategias sobresaliendo la pre
dicción, la anticipación y algunas inferencias. Es importante se
ñalar que estos procedimientos son relevantes para asegurar la 
comprens1on. 

En la predicción, el lector imagina el contenido de un texto, 
------=a---cp=-a= 1r e un titulo, de una imagen, etc. 

En la cnticipación, el niño descubre a partir dalas p cimeras 
letras la palabra de que se trata el texto. 

A partir de la inferencia, el niño o el lector, es capaz de com
pletar la información que se da en el texto, misma que en oca
siones está implícita. 

( 19) GOMEZ, ?alacio Margcrita, et. al. La lectura en la escuela. p. 27 
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Con la aplicación de las estrategias de confirmación y 
autocorrección, el lector se da cuenta si sus anticipaciones fue
ron acertadas o no, y en caso de que no lo hayan sido, puede 
corregir leyendo nuevamente la parte del texto en que se co
metió el error. 

Es importantísimo que el maestro tenga presente que es nor
mal que el niño, al ir leyendo cometa errores, los cuales pueden 
deberse a una equivocada predicción, anticipación o inferen
cia, que el mismo alumno podrá autocorregir, utilizando su sen
tido común. 

Todos los lectores emplean estas estrategias, sin siquiera ser 
conscientes de ello y la única forma de que vaya perfeccio
nándose la relación fonema-grafía, es mediante la práctica 
constante de la lectura. 

~- -------- -- ---· ---.---



CAPITULO III 

LOS SUJETOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

A. Entorno social 

Todo hombre adquiere su condición humana porque está 
inserto en un contexto social y cultural con el que interacciona. 
Esto tiene gran importancia tanto paro la escuela c omo para el 
maestro, pues sus alumnos están determinados en gran medida 
por el medio. 

Debido a la importancia de considerar los contextos en que 
se desenvuelve el niño, la presente propuesta no podría pasar 
por alto este aspecto. La mayor parte de los padres de familia 
del grupo es tudiado, son personas con baja escolaridad y tie
nen que trabajar todo el día, incluyendo o las madres. El los, nos 
da una idea del medio en que vive el niño, del capital cultural o 
del tipo de conocimientos que lleva a la escuela, de todos es 
bien sabido que en la escuela es el medio en el cual convergen 
una diversidad de culturas, idiosincrasias, costumbres, etc. 

La ocupación que predomina es la de jornalero, siendo ésta 
en la que se incluyen las madres así como en trabajadoras do-
mésticas, motivo por el cual se ausentan casi todo el día de sus 
hogares. Esta es la razón por la cual se ven imposibilitadas en 
gran medida para atender a sus hijos como debieran, y poder
les ayudar en las tareas extraescolares que se les asignan en la 
escuela. 

La comunidad de Walamo no proporciona muchas alterna
t ivas para el desarro llo del hábito por la lectura, ya que no cuen
ta con el servicio de biblioteca como otros pueblos, aunque no 
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carece de servicios urbanos como alumbrado público, teléfo
no y agua potable. 

Afortunadamente existe acceso a los medios informativos, 
pues se reciben señales de radio y televisión y entra diariamen
te al pueblo un vendedor de un periódico que se publica dia
riamente en el cercano puerto de Mazatlán. Sin embargo debi
do a la precaria situación económica no todas las familias se 
ven en la posibilidad de comprarlo. Aún cuando algunas fami
lias compran el periódico, desafortunadamente no todos sus 
miembros lo leen y quienes lo hacen se inclinan por la sección 
policiaca y la de espectáculos. 

En síntesis podría decirse que las únicas posibilidades de lec
tura que proporciona el medio son el periódico y las promovi
das por la escuela, como los libros de texto , más ahora con el 
programa de Rincones de lectura, patrocinado por la S.E.P., los 
niños tienen más oportunidades de acceder a la lectura. 

Sin duda, para la escuela esta situación representa un gran 
reto, sabemos que no es fácil lograr una relación de armonía 
entre los libros y los pequeños, que permita despertar en éstos, 
el interés por la lectura, si lo lo ro estaría sentando_la5-ba....u...,...,_ _ _ 
para crear una formación favorable. 

B. La familia 

La familia, determinada por un origen socioeconómico par
ticular, reproduce en el alumno las expectativas de clase y, por 
lo tanto su actuación en la estratificación social. Es decisiva en 
la formación de la personalidad del educando, pues los niños 
aprenden de sus padres por la vía afectiva y mediante el ejem
plo, ideas, costumbres y actitudes que hacen posible la tradi
ción y la supervivencia del pasado en el presente, ya que para 
los mayores, la preservación de las tradiciones es muy impor
tante. 
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El amor de los padres proporciona a los hijos seguridad 

emotiva, punto de partida de toda educación. 

Es indiscutible el poder educador del núcleo familiar. En él, el alumno se inicia en la adquisición de hábitos, habilidades, capacidades y actitudes indispensables para la convivencia 
humana. Cabe señalar que tiene sus limitaciones y algunos aspectos de la conducta irregular de los niños, tienen su origen en 
la familia o en la vida familiar. 

Respecto al hábito por la lectura, influye sobremanera la actitud de la familia con respecto a la lectura, ya que si los pa
dres son lectores y los hijos, desde pequeños están inmersos en ese ambiente, casi de forma natural, formarán parte del grupo de lectores. Por el contrario, un niño que vive en una familia que no acostumbra dedicar tiempo a la lectura, difícilmente adquirirá el hábito. Esto no es, sin embargo imposible, porque cdquiri
rá el hábito dependiendo de! maestro y de las estrategias que uti lice, pues éste podría lograr que el niño se interesase por la lectura, a pesar de cualquier circunstancia desfavorable. 

El ambiente familia r que rodea a mis alumnos no es muy propicio para despertar el interés or la~ leclura Est0-LO-P-LJGB'---------=c=-=o=-=nstatar, al aplicar una encuesta como diagnístico, que me 
permitió conocer el tiempo que dedican a ver televisión, lo cual 
resultó muy elevado di se campara cor=i-@l-iie~ei+e-err1-a la lectura. (Ver anexo no. l) 

Los resultados de la encuesta me permitieron conocer que los alumnos consideran importante la lectura, ya que les permite aprender más, según manifestaron algunos, y otros Dorque les ofrece distracción. He hecho mención anteriormente sobre lo influencia decisiva que ejerce la familia en la formación de la personalidad y la adquisición de hábitos y si los padres carecen 
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de tiempo y educación, difícilmente se van a preocupar 
porque sus hijos adquieran el hábito de la lectura, ya que el 
algunos casos solo esperan que crezcan para que los 
acompañen y les ayuden a trabajar en las labores del 
campo. 

La mayor parte de los padres de familia del grupo solo ter
minaron la educación primaria y se dedican a trabajar en el 
jornal, como ya se mencionó ya sea en el sistema de chiles, 
maíz, etc. En el caso de las mujeres, la mayoría son amas de 
casa y solo terminaron la primaria. Debido a ello, el tipo de 
literatura que se encuentra en sus hogares es la que podríamos 
considerar como literatura barata, como son las revistas sema
nales de fotonovelas, la sentimental, policiaca, lo insólito, 
TVnovelas, Eres, entre otras; ocasionalmente leen el periódico, 
siendo las secciones policiaca y la de espectáculos las más 
preferidas. 

Los tipos de libros más leídos por los alumnos, son los propor
cionados por la escuela, los libros de texto y ello se debe a que 
la escuela lo exige, de lo contrario, únicamente serían las revis
tas y novelas que se encuentran en sus casas. 

-s-~Te-cm-a10-progra-mación e e ev1s1on, a que mas es 
agrada y a la que dedican mas tiempo, se encuentran las 
telenovelas y los programas cómicos. Desgraciadamente a este 
med io s1 le ded ican mucho más tiempo, en la encuesta realiza
da, los niños que manifestaron pasar menos tiempo frente al te
levisor, dijeron pasarse dos horas, mientras que los que más la 
ven, dijeron pasar frente al televisor alrededor de ocho horas. 

Contrariamente a la lectura solo le dedican entre quince 
minutos y una hora, según los resultados de las entrevistas. Quie
nes tienen la suerte de contar con una enciclopedia en sus ca
sas, manifestaron que solamente la utilizan cuando tienen que 
realizar alguna tarea extraescolar que implique la investigación. 
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Respecto a la comprensión de los textos, se puso de mani
fiesto que en la mayoría de las ocasiones no comprenden lo 
que leen y les resulta más difícil al comprensión, cuando el texto 
es de su agrado, de ahí ala importancia que tiene seleccionar 
textos para que sean leidos en el grupo, tomando en cuenta sus 
intereses y necesidades. 

El maestro se enfrenta a un grupo de alumnos que difieren 
en capacidades y debe ser conciente de que no todos han 
podido desarrollarlas al mismo tiempo y con igual éxito, yo que 
forman porte de las familias distintos, con ideas, hábitos y acti
tudes diferentes. 

C. Contexto institucional 

"Para el niño, entrar a la escuela es entrar a un mun
do nuevo, en el que deberá adquirir progresivamen
te un determinado número de conocimientos cado 
vez más complejos, que le serán necesarios en su 
interacción con el medio social con bases que son 

-------H· e+< r1· s-r:}en-ffit'.) IB"S--p-aro lu-fotu r a far r rroci ón-cle tod o -, n,--------
divi duo." (20) 

-------1-'Enl p~arprz=errl-rdn::e:rrnloda institoción educativo es favorecer el desa
rrollo integral del educando, no cambiarlo radicalmente. Por el 
contrario, se busca que evolucione a partir de lo que ya cono
ce y posee, para incorporarlo paulatinamente a uno sociedad 
o la que de hecho pertenece, pero en la que debe saber des
envolverse. 

(20) AJUARIAGUERRA J. "El niño en la escuela" en U.P.N. Desarrcllo del niño y 
aprendizaje escolar. p. 314 
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Toda institución educativa es un espacio transmisor de cul
tura que estimula el desarrollo integral del alumno. Dependerá 
de las características de cada escuela y de las condiciones que 
se creen, el éxito del aprendizaje. 

La escuela primaria en la cual se aplicó esto propuesta es 
de turno matutino, cuenta con nueve docentes, de los cuales, 
tres son licenciados en educación primaria, dos pasantes de la 
misma licenciatura y el resto se encuentra actualmente cursan
do la U.P.N.; este factor ha favorecido considerablemente el 
desenvolvimiento de los alumnos de los distintos grados, ya que 
cuentan con un poco más de libertad para expresarse; pues 
conocedores de distintas teorías psicológicas contemporáneas 
tratamos de tomar de éstas, los elementos que en mayor medi
da beneficien a nuestros alumnos. 

En todos los grados se han buscado estrategias para fomen
tar el hábito de la lectura. Esto ha sido difícil pues no contamos 
con el apoyo total de los padres, quienes argumentan que no 
tienen dinero para comprar libros. Sin embargo, hemos logrado 
despertar el interés de algunos alumnos, aprovechando que la 
S.E.P., dota a las escuelas de juegos de libros por medio del ya 

_ _ __ _,_ @A.C---ÍGA-Ge o ~-r:og FEl FAB d-e R-inee-n es-de-fecfttra:-

Afo rtunadamente contamos con el apoyo de la directora, 
--------t4 ljien nos-perrnite o tilizor los libros, las veces que sea necesario, 

incluso los niños se pueden llevar los libros a sus hogares para 
leer fuera del horario de clases los que les han resultado atrac
tivos e interesantes. 

Se formó una pequeña biblioteca en el aula con libros que 
llevaro n los niños de sus respectivos hogares y que ya no eran 
utilizados, la mayoría fueron libros de texto usados por sus her
manos o demás familia res en la secundaria. Considero que to
davía se está a tiempo para involucrar a los padres en el objeti-
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vo que se propone este trabajo y un factor favorable es que en 
las comunidades rurales es mayor la comunicación escuela
comunidad, ya que la participación es continua y los maestros 
tratamos de estar en contacto con los padres de familia a pe
sar de los obstácu los socioeconómicos que existen. 

D. Características del niño de sexto grado 

Los alumnos del grupo de sexto grado, en el cual se 
aplicaron las actividades que componen la estrategia de esta 
propuesta, se encuentran en el periodo operacional concreto, 
el cual se caracteriza por el pensamiento operacional y 
reversible . 

Las características fundamentales del niño de sexto grado 
en el aspecto cognoscitivo son: su capacidad para anticipar 
resultados y consecuencias, su aún incipiente sistematización y 
orgalución a sus problemas. Identificado con sus compañeros 
comienza a vivir el nosotros. 

El periodo comprendido entre los ocho y los doce años es 
decisivo en la formación de la voluntad, el niño es capaz de 
realizar actos voluntariamente de modo ocasional. 

______ _,_-Ia_prop.orci.o.n~-ey4:lde-v-e-lto5B es--c-Gf'lv-en+ente--
mi ti rl e que exprese sus vivencias por medio de los diferentes len
guajes y fomentar la discusión en grupo para buscar la solución 
del problema. 

"El desarrollo psicomotor se caracteriza por uno 
mayor organización y control de las relaciones es
pacio-temporales y por la capacidad de combinar 
destrezas para realizar movimientos complejos. 
Comprende la relación temporal que existe en re
correr una distancia determinada y e! tiempo que 
emplea en hacerlo." (21) 

(21) SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA. Libro d el maestro. Sexto grado. p . 13 
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El contexto social influye notablemente en el desarrollo del 
niño, por esto es conveniente que el maestro procure conocer 
el medio socioeconómico del cual proviene los alumnos que 
c onforman su grupo. 

Las características de los niños de sexto grado, anteriormen
te expuestas son de forma muy general, de ahí que a continua
ción especifico las particularidades de los alumnos de sexto 
grado de la comunidad de Walamo, en la cual realicé mi 
propuesta. 

Son alumnos que se identifican de lleno con el contexto que 
los rodea, aunque su formación armónica y completa de acuer
do al periodo por el cual están atravesando, se dificulta ya que 
en el seno fam iliar se da poca importancia al aprendizaje 
formal. 

Por otra parte, la crisis económica familiar los obliga a 
adoptar un ritmo de vida acorde a las necesidades que deben 
atender. 

---- - -b<c-e-ste-m e-AefEl, l&e-e5-eripei 6-n--g-en eral del ato mn o cte éste 
grado no corresponde totalmente a mis alumnos, ya que ellos 
tienen sus características rr:iuy especiales: un gran porcentaje 
de ellos ya tienen responsabil idades, las cuales e ponen de 
manifiesto cuando se ausentan de clases para ir a trabajar a las 
labores del campo, o bien a la pesca, según sea la temporada, 
para ayudar a sostener a su familia. 

Muchos de los a lumnos entre once y doce años, toman el 
papel de un adulto por las responsabil idades que tienen que 
cubrir con sus familias y esto limita la calidad del proceso ense
ñanza-aprendizaje. 
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Corresponde al maestro encontrar las formas de integración 
necesarias para una relación armónica, de bienestar y confian
za que se refleje en las interrelaciones del aula. 

E. Papel del maestro en el aprendizaje escolar 

Generalmente cuando los niños inician su educación 
escolarizada poseen ya ciertos conocimientos, producto de sus 
propias experiencias y de la formación específica provista por 
el medio (incluyendo el escolar) acerca de la naturaleza y 
función de los números y letras. 

La explicación con base en el marco de la psicología 
genética que se puede dar a este respecto , consiste esencial
mente en que los niños son por naturaleza sujetos constructores 
de conocimiento y en que la experiencia que desde muy 
pequeños tienen con la lengua escrita (presenciar actos de 
lectura, observar anuncios, hojear libros, periódicos y revistas) 
les permite tener ciertas nociones respecto a este objeto de 

- ----cormcimt-ento. 

Esta es la ideas básica del construc tivismº--Bn la c1 ial se 
apoya púes reconoce que el niño es quien construye su conoci
miento al interactuar con los objetos y reflexionar sobre las 
acciones y relaciones que establece con ello. 

Estas acciones le permiten poner a prueba las hipótesis que 
fcrmula, confirmarles, rechazarlas, etc., elaborando de esta 
manera otras más avanzadas e n fu nción del objeto de 
conocimiento a construir 
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Desde la perspectiva de una didáctica constructivista con
sidero que el papel del maestro consiste en propiciar la aproxi
mación conceptual del sujeto alumno con el objeto de conoci
miento, que en este caso es el contenido del texto, a partir del 
diseño y puesta en práctica de un conjunto de situaciones de 
aprendizaje o estrategias didácticas. 

"Al actuar el maestro como un propiciador, acom
pañante y guía del aprendizaje de sus alumnos, la 
construcción del conocimiento que éste realice se 
caracteriza por ser un aprendizaje comprensivo y 
significativo que le permitirá consolidar sus adquisi
ciones, continuar su evolución, tener acceso a 
aprendizajes más amplios y complejos y avanzar en 
su desarrollo como usuario de la lengua en cual
quiera de sus manifestaciones"(22) 

Desafortunadamente encontramos dificultades para llevar 
a cabo lo anterior, y curiosamente es el mismo maestro quien, 
en muchas ocasiones, obstaculiza esta labor, pues se resiste a 
cambiar aferrándose a las prácticas que usa tradicionalmente 
como el dictado y la memorización de textos, en las que difícil
mente se logra rescatar el significado de lo ue se lee. Otro __ 
problema es que la mayoría de los maestros no somos lectores 
habituales, por lo que no predicamos con el ejemplo. Fragmen-
tamos los textos negando así la oportunidCld de esíobl.ecei:. con-=--
tocto con los ideas del a uto r y de construir significados a partir 
de las experiencias y conocimientos previos del niño. Nos ce
rramos también a permitir que los niños platiquen mientras leen 
o cuando están trabajando por escrito el contenido de algún 
texto, olvidando que el intercambio de opiniones enriquece las 
interpretaciones. 

(22) SECRETARlA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA. Sugerencias para la 
enseñanza. Español. Sexto g rado. p. 12 
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Se nos olvida que los niños aprenden jugando pues de otra 
manera recurriríamos a l juego para aplicar estrategias que faci
litaran el aprendizaje. 

Para solucionar los problemas que enfrenta el maestro, lo 
primero que hay que hacer es reconocer que existen. Luego 
habría que poner en práctica nuevas estrategias que permitan 
al niño desenvolverse como un ser activo y pensante. Claro 
está que para lograrlo se deberá dejar de lado la investidura 
tradicionalista que considera al niño como un ser pasivo al cual 
se proporciona la información ya procesada. 

El maestro ayudará a sus alumnos a construir los conocimien
tos en la medida en que realicen las situaciones de aprendiza
je, estimulándolos para que piensen y traten de encontrar res
puestas por sí mismos, brindándoles la información que requie
ren cuando después de haber buscado soluciones para algún 
~roblema, no sean capaces de resolverlos, estando atento a 
sus intereses y organizando el trabajo para atender sus necesi
dades individuales. 



CAPITULO IV 

ESTRATEGIA METODOLOGICA DIDACTICA 

Es necesario e importante que el maestro, siempre entes de 
ebordar cualquier tema se documente perfectamente b ien 
para que de esta forma pueda comunicar al niño conocimien
tos más verídicos y certeros, acudiendo a fuentes de irforma
ción y no tratando de apoyarse únicamente en su conccimien
to empírico . 

Un libro que todo maestro tiene o su alcance es el efe! moes
.~ro que proporciona la SEP. Dicho texto recomienda yue nos 
epoyemos en la experiencia inmediata del niño ya qL·e al un ir 
:o teoría con la práctica se logrará un mayor sentido y _:ti lidad 
en el conocimiento adquirido. 

El modelo educativo oficial favorece la ap licacié 1 de la 
Qedagogía operatoria en donde los seres humanos se desen

----Y-B-e+veA e-e-tJ ne m a 11er-cr-mús-próci¡-ca y más oc I va. 

Se considera q ue la planeación debe partir de. interés 
de los alumnos aplicando uno d e los postuladcs de la 
teoría ps icogenética, donde queda de mc :1ifiesto 
que se debe esqu ivar la pasividad en el aula y la improvisación 
sn las cl a ses. 

Las situeciones de lectura constituyen el medio :: rincipal 
;:ara la adc:;uisición de conocimientos, así como pare e apro
oiación y ve!oración de obras seleccionadas. 
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A. Planeación 

Se considero que la planeoción debe partir del interés de los 
niños aplicando uno de los postulados de lo teoría psicogenético. 

Al iniciar el aprendizaje de un concepto nuevo se hoce pre
ciso llevar o cabo un sondeo que nos indique el grado de cono
cimiento que el niño posee, respecto al contenido que quere
mos tratar. El análisis de los resultados nos permite saber y pro
gramar situaciones y ejercicios paro comprender un temo. 

Los actividades de aprendizaje deben enfocarse a lograr 
medios que puedan ser utilizados para ayudar al educando a 
dirigirse hacia un ideal establecido. 

Con el fin de lograr el objetivo de mi propuesta pedagógi
ca, ubico o mis alumnos en lecturas motivadoras de análisis y 
formadoras de juicios críticos mediante los cuales puede cono
c erse su sentir y pensar. 

Propongo una serie de actividades que ayudan a lograr que 
los alumnos se mantengan interesados y motivados, pues un 
alumno activo, aprende a resolver situaciones problemáticos por 
s í_m is m Q,_eo_parJ a rnedJ Qnl@~ Y-5-p-r-0p i-e a &t ~v-i-EI 00~0 11 tooeuy' 
en parte mediante los objetos que inventamos a las situaciones 
de aprendizaje que creamos para él. 

Los actividades a realizar son los siguientes: 

Se solicita o los alumnos proponer temas sobre los cuales les 
gustaría trabajar en la lectura. 

Se seleccionan por medio de votaciones y sugerencias los 
temas o tratar. 

Se seleccionan artículos periodísticos en forma libre. 
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Comentarios de textos leídos de temas diversos. 

Comentarios sobre los temas leídos, los cuales fueron elegi
dos o seleccionados democráticamente. 

Elaboración de textos en los cuales los alumnos parafrasean 
el contenido de los mismos. 

Ilustraciones que representen lo leído. 

B. Plan de trabajo 

Lectura comentada Que los niños comprendan el signi 
ficado del texto mediante la com 
prensión de ideas completas. 

Lectura de materiales Que el niño comprenda que el len
guaje se expresa de diferentes for-

--- - - - - - - - - --------rnt0s. 

_ _____ __:C:..:o:..:n...:.:s:...:.t:...:ru:..:c:..:c:..:.i-=ó..:....:n~c::....:o::...:l...::::e..::c:....:..ti=--- -=E:.;....I -=ª =I u=m~ n o c.ompren d eró q6/1-154Y-I-F-+- - --
v a de textos teracción en el grupo de mejores 

resultados ya que todos pueden 
aportar excelentes ideas para me 
jorar el trabajo. 

El traba jo c o n las no
ticias 

Conoc erá difere ntes formas de 
. . , 

comunicac1on. 
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1. Hacia la comprensión de textos 

Objetivo: La clase se desarrolla para que los alumnos 
aprendan a leer y comprender lo que leen. 

Material: Textos diversos propuestos y recopilados por los 
alumnos. 

2. Parte operatoria 

Teniendo en cuenta el objetivo que se menciona anterior
mente, se les plantea a los alumnos la necesidad de ponerse 
de acuerdo en los temas que les gustaría trotar sin importar el 
área de estudio que se trate. 

Una vez que sean seleccionados los temas e organizan para 
repartirlos en el grupo y les toque de diferente tema o los dife
rentes equipos que se formaron, aún cuando la investigación lo 
ilevarán o cabo de manero individual. 

Cada niño investiga el tema que seleccionó reproducién
dolo para todo el grupo ( esto se realiza por coda uno de los 
temas) . 

Una vez que cada niño lee el texto en forma individual (to
dos el mismo tema ya reproducido) se procederá a lo lectura ____ -1..J.!;~~~,.-)droc-8-feABB-S-e§ uir I os-r-e-qvtsitm-purcrta1ectu ro ora 1: 

Leer cuidadosamente, pronunciando con claridad cada 
una de los palabras. 

Hacer apropiadamente las pausas según los signos de pun-
7uac1on. 

Leer c on la entonación adecuada. 
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Para hacer que los niños lograran la apropiación de estos 
requis itos, ya que considero que es sumamente importante que 
los posean, pues son un elemento básico para la comprensión 
y por ende para la formación de los pequeños y el logro del 
aprendizaje de las demás asignaturas, es que he diseñado e 
implementado las siguientes actividades. 

Primera actividad 

Leer con fluidez y ritmo 

Debo aclarar que es importante que cuando el niño se equi
voque al estar leyendo, ya sea por que predijo, anticipo, etc., 
se le deje continuar sin interrumpirle para hacerle alguna acla
ración o corrección, ya que esto podría ocasionar que el niño 
pierda la idea que estaba formando en su mente sobre lo ya 
leído, además que los inhibe con frecuencia en el desarrollo de 
su capacidad comunicativa. 

Una vez que terminó de leer q uien estuviera leyendo, se le 
pidió que parafraseará oralmente lo leído. 

Después de escucharlo se solicitaron voluntarios para que 
comentarán snbr__eJD_compr.endido oo t-@mW--. -------

Todo lo anterior se realizó en forma oral. 

Posteriormente se trabajó en equipos localizando 1as ideas 
centrales de cada párrafo, una vez localizadas en todos los pá
rrafos, se anotaron en el cuaderno, procurando una buena ila
ción para unirlos. 

Se les dejó de tarea que leyeran algún artículo de! periódi
co o revista que ellos eligieron, para que en la siguiente Jornada 
de clase hablarán sobre lo leído. Esto se rea lizó de forma volun
taria, no se debe de forzar a nadie a participar, para cue no se 
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obstaculice el logro del objetivo. Si bien la participación oral es 
o fue voluntaria, el comentario escrito lo realizaron todo el gru-
po, respecto a lo que haya leído cada alumno. 

Se les pidió nuevamente, en otra jornada de trabajo, que 
seleccionarán individualmente un articulo de periódico y lo pe
guen en su cuaderno. Este leyó en forma voluntaria primera
mente y después por medio del juego de la botella, a quien le 
apuntara la base de la botella, comentará lo que entendió res
pecto al artículo del compañero. 

Después del juego cada quien trabajó sobre su artículo lo
calizando las ideas principales de todos los párrafos que lo com
pongan y enseguida escribieron en su cuaderno de trabajo las 
ideas principales utilizando palabras y expresiones propias, pro
curando encadenar las ideas, utilizando sinónimos, preposicio
nes, conjunciones y signos de puntuación. Por último redactó 
un resumen. (Ver anexo no. l) 

Como trabajo final se recomienda realicen ilustraciones que 
representen el tema leído. _ _ ____ ___ ___ ___ _ 

Al realizar la lectura de textos diversos se recomienda el uso 
-----rJ+zce~criuestfarrario que les perm1f1rán tanto al maestro como al alum

no, darse cuenta de su comprensión lectora y a este último le 
permite realizar una autoevaluación. 

Se debe cuidar que los cuestionarios contengan preguntas 
apropiadas al nivel en que se encuentran los niños. Es de vital 
importancia que el maestro identifique la idea central que se 
desarrolla en éste, para que parta de ella en la realización y 
elaboración del cuestionario . (Ver anexo no. 2) 



Segunda actividad 

Construcción colectivo de textos 
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La organización de esta actividad fue muy dinámica ya que 
puso a los niños a analizar el libro de lecturas y después de ello 
es muy probable que se llegue a la conclusión de que posee 
textos que no despierten el interés del niño. 

Partiendo de esto se puso a los niños a elaborar sus propios 
textos, basándose en anécdotas personales para formar cuen
tos, cosa que a los niños les entusiasma siempre y cuando se les 
encauce a ello. 

Esto es muy importante puesto que por medio de esta acti
vidad el niño llegaron a descubrir que tiene la facultad de co
municarse con los demás por medio de la lectura, escritura y e 
lenguaje oral (aspectos de suma importancia en la formación 
de cualquier individuo) . 

Además el niño se dio cuenta de que es capaz de organizar 
textos basándose en su propia inspiración o experiencias, trasmi-
tiendo a los demás sus ideas y pensamientos. Ver anexo no. 3,__ __ _ 

Una vez concluida esta actividad, los alumnos selecciona-
-----rvn u, 1 texio ert forma individual, los cuales fueron tomados de 

diversas fuentes (Selecciones, enciclopedias, revistas, etc .). Rea
lizaron la lectura y quienes lo consideraron apropiado, leyeron 
al grupo su texto, al finalizar surgieron comentarios en torno al 
contenido, rescatándose así las ideas centrales, aclarando du
das, todo con una participación entusiasta. Otros niños no leye
ron su texto, solamente hicieron comentarios sobre lo que les 
había parecido, si les había gustado o no, en forma general nos 
brindaron un panorama del texto leido. 

146512 
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Todas las participaciones fueron voluntarias. Al concluir los 
comentarios se procedió a plasmar por escrito la paráfrasis del 
texto, de los cuales se seleccionaron algunos. (Ver anexo no. 4) 

Tercera actividad 

El trabajo con las noticias 

Es un trabajo que permitió la reflexión oral y escrita en los 
alumnos. 

Se dejo un tema para llevar a cabo una investigación en 
equipo, de lo investigado se elaboro un resumen aplicando la 
misma técnica de la lectura comentada. 

Lo que !os niños comprendieron lo representaron en forma 
de noticia imitando a los noticieros. 

De igual forma se trabajó con noticias del periódico para 
darles lectura ante el grupo y platicar sobre su contenido. 

------1:stD- n-os1 levó a ,n ercam5,ar opiniones o interpretaciones 
de una misma noticia. 

Como nota importante cabe recordar que siempre que se 
realicen actividades que tengan la finalidad de que el alumno 
comprenda lo que lee, deberá de partirse del interés de ellos 
mismos y de su entorno social para que exista un antecedente 
del asunto. 

De ahí que, consideré importante que fueran ellos mismos, 
quienes determinaran la clase de noticia con la que iban a tra
bajar. 
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El trabajo fue satisfactorio ya que contamos con noticias 
de las diversas secciones del periódico, las cuales se comenta
ron en el grupo con la participación entusiasta de los alumnos, 
caso todos querían tener la oportunidad de leer su noticia. Des
pués de que la leían externaban su opinión o algún comenta
rio, el resto del grupo escuchaba atento para poder participar 
ya fuera aceptando y reforzando o rechazando las opiniones 
de los compañeros. 

Una vez que fueron agotadas las participaciones se dispu
sieron a trabajar en forma individual y pegaron su noticia en 
una hoja para localizar las ideas esenciales y redactar un resu
men, finalmente se concluyó el trabajo con una paráfrasis de la 
noticia. (Ver anexo no. 5) 

C. Evaluación 

La evaluación favorece el análisis de los factores cue facili
tan y obstaculizan este proceso y permite ofrecer alternativas. 
Somete al proceso enseñanza aprendizaje a una revisión crítica 
en la que participan todos los sujetos involucrados. 

---- ----µ,.--r-')-efti-r-eefa-exper~enciu-que-hu-adquiri o como ocen e 
considero que la concepción que prevalece en algunos com
pañeros respecto a evaluación, es el desarrollo del aprendiza-
Je, enclaustrandose en la medición para otorgar un nCmero, sin 
considerar !a continuidad del proceso, lo que equivalcíÍa a rea
lizar una evaluación continua. Incluso se apegan a les resulta
dos de una prueba en la que podría darse que no existe ningu
na vinculación con la práctica desarrollada en el aulc. 

Otro factor negativo es que los alumnos descor.ocen los 
objetivos que se pretenden lograr, es decir, los por qL"é y para 
qué, lo cual, está comprobado, hace decrecer el interés, más 
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aún si al conocimiento no se le encuentre aplicación de un exa
men, pues creen que e la única forma de demostrar lo que han 
aprendido, por lo menos eso es lo que se les ha hecho creer, y 
por consecuencia aprobar. 

Este fenómeno no es único del nivel primario, se manifiesta en 
todos los niveles educativos, llámese primaria, secundaria, hasta 
en escuelas en donde se prepara a los mismos profesores. 

La forma en que fueron evaluadas las actividades realiza
das en la estrategia didáctica que apliqué en la comprensión 
lectora fue la siguiente: 

Observé la participación de los alumnos, el nivel de sus cues
tiones, la realización de los trabajos, las actividades realizadas y 
la realización de cuestionarios planteados, como los que se 
anexan, todos los aspectos anteriores me permitieron emitir un 
juicio más objetivo del nivel de aprendizaje que alcanzó el grupo. 

Apliqué cuestionarios en torno al contenido de los textos 
debido a que permiten que el alumno reflexivo y para profundi-
zar en las respuestas propicie la participación oral en donde se 
pudieron ampliar en base a las respuestas proporcionadas ini
cialmente. La elaboración del cuestionario fue tomanda__en _ _ 
cuenta que para llevar a cabo la evaluación de la compren-
sión lectora mediante el uso de cuestionarios. 

"Las preguntas deberán propiciar la reflexión del lector en tor
no al contenido del texto y activar los esquemas de conocimien
tos previos y su relación con la información literal, para elaborar las 
inferencias necesarios en lo construcción del significado." (23) 

(23) GOMEZ. Palacios Margarita. Op. Cit. p. 47 



CONCLUSIONES 

Es un compromiso y responsabilidad de todo docente ele
var la calidad y eficiencia de la educación en la niñez mexica
na. Corresponde al maestro propiciar situaciones de aprendi
zaje que permitan al niño analizar la problemática de su entor
no socia l con el fin de crear individuos reflexivos, aptos para 
construir nuevos conocimientos. 

Durante el desarrol lo de la presente alternativa, la actitud 
del niño fue activa y de participación continua, considero que 
esto se debió a que ellos mismo seleccionaron su material de 
trabajo y utilizamos el juego, razón que los mantuvo interesados. 

En base a la experiencia adquirida considero que para lo
grar un aprendizaje significativo, es necesario que: 

El maesíro conozca los proceso mentales propios de la inte
ligencia infantil y las formas particulares de interpretar la reali
dad. 

Tomar en cuenta la interacción grupal proporcionando ma
yores opoouni a es e esarrollo intelectual. 

Observar los rasgos de madurez de los niños en lo que se 
refi ere a !os aspectos ps icomotrices, cognoscitivos y 
socioafectivos. 

Estimular los aspectos que ayuden a fomentar la unión del 
grupo procurando tengan libertad en cuanto al rendimiento es
colar. 

Evitar sistemas de evaluación que proporcionen sentimien
tos de inferioridad o falsas superioridades en los niños. 
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No exigir al niño más de lo que puede dar de acuerdo a su 
desarrollo, para evitar que experimente sentimientos de frustra
c1on. 

Descubrir en cada niño sus posibilidades de participación y 
estimularlo en elogios oportunos. 

En resumen rechazar la transmisión mecánica y autoritaria 
de conceptos ajenos a las experiencias de los alumnos, ya que 
lo importante es que él desarrolle su capacidad de actuar y de 
generalizar los conocimientos adquiridos y sobre todo que en
cuentre aplicabilidad dentro de su contexto. 
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J~o· 11ay ·razón para 
los desórdenes de 
8studiantes:· RVA 
Rosy Gámez 

■ CULIACAN.- El gobernador del Estado, Renato Vega Al varado, cao~ideró que no hay cazones válidas para que )os esrudjantes provrx¡uen desórdenes con motivo del aumento en la tarifa del trans129rte urbano. 
En las negociaciones, dijo, se llegó al acuerdo de otorgar al sector estudiantil una tarifa especial, con lo cual se da respuesta_ a una demanda que desde hace tiempo existía, de tal manera que no hay razón para ocasionar desórdenes. 
Entrevistado en los festejos del Día del Agrónomo, ~ que.el acuerdo es que los estudiantes paguen una c;uota única de un peso en el servicio del transpone u~ Vega Alvarado convocó a los universitarios a mantener el orden y respetar las disposiciones legales emanadas de una Comisión del Transporte, la que representa a todos los sectores económicos de Sinaloa. 

"El alza en bs tarifas del transporte no son decisiones irre-. .. ------·--~-·---

.¡ ' d ,-, ,.-o (Q o 
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ESTUDIANTES universitarios, durante la entrevista con el alcalde Alejandro Garnacha. 

.. ,. 1 

flexivas, sino que ~on producto de un análisis. El comportamiento del transporte es consecuencia de la re;tljdad ecooQmic;l" ·· . Al respecto, el sÜbprocuraoorde Colonias Populares , Flo- , rencio Rivera.Barraza, consideró urgente que la tarifa única de ' un peso se haga efectiva a los estudiantes universitarios. pues la mayoría son de bajos recursos económicos, y se extienda a los estudiantes de secundaria. 

1' 
Q ,_! ,} c r- ·¡ :) 

i ,, 

::;,¿ / 1 C , .,011 
c ~.:.:c; , olr·· ,, .5. f." Q ,J :i e,.·::··: 

d~: / irú >'l,'.. 'C·(),í .¿ <o . ·'l 
_, 0 1" ' ¡ o 

I / i ' t· ,S-::; 0 1 r,:·,; 0 - '<" 

,, --
/ 

-;- L"'II t;-Ci 
' I . 

. / 
>'i ..51' j € .5 7'C/ 

r (.1 ¿- c-n. , f ª 1 ,· o 

o 
, . 

~,~ _j. ~ -, el(? /.~~ 

_, 
_ ........ / e / -~ / / (_ / o 

.--;;.e .s e 
..;/;;· ~ (.,,' /) .j'J¡,.. ,- c.: ' 

Anexo no. 1 



NYT: Podría EU no 
c;t~i!)~:~ ·~--M~xi,~ . 
■ '.~'NUEVA YORK, E.U., 25 de feb_rero . d_os ª. ~o.\ver a tr_at~r el tema d~, la ~eru
(AP).- El gobierno de Estados U01d~s •ficac1on de Mex1co como pa1s al~ado, 

d , · or primera vez considerar of1- asunto que ya estaba resu_elto, se_gun el po na p d .. 
cialmente que México no está cooperan- iano. . _ 

11 
.fi 

;. 'a lenameOte en la lucha contra el nar- Estados Umdos lleva anos _ _ cerh 1: 
/ / ' c~tr1fico mforrno hoy el diario The New cando" ante el Congreso que _Mex1co esta . 

k T,.;, cooperando en la lucha contra las drogas Yor nnes 'f - ..tl 
Ba McCa.ffrey. el directo y sobre la base de esa certl_ 1cac1on 

fi · rry anca ara la lucha Congreso ha aprobado el envm de. a:}(ll.(la 1cma e sa _ , . , , . . 
ant~s. IJO que en una reumon e . a Mex1co. : · . . . . 

1 ayer varios funcionarios de esa ofic1I1a . · • El gobierno del pres1de~te,_»1ll Chn- , 
consideraron detenidamente excluir a ton debe resent~ su nuevo mrorme anfe , 
México de su lista de países aliados en la e Congres? el pn_r_nero e marzo. U : d 1 
·rucha contra el narcotráfico, informa el McCaffre_ dt o ue Estados m _os 

· ...e9dría anunciar esta vez una ceru 1c -
T1m~~entes del gobierno dijeron que las ,pón parcial eor tratarse de un a~}e 
d e nuncias recientes ace rca de los ''Interés· nacional", dtJO 'el Times. ~s_a 
vínculos de narcotraficantes con altas fi- medida serlaunfu~rte gol~ diplomat1~ 
guras gubernamentales mexicanas Q.w.i- co, p~~ no cort~na...el flu10 de aYJ.l(i ; 
~ a las autoridades de Estados l !ni: econom¡ca. \ 

. .. •. 

N\e:___x.,ca V\.D ~\-~ coo~er°'-""'°° ~\~°'-\>-1\.~\-~ -~ \°'- ,uu, 
e.a~ \-,r-c__ ~\. i \,Q_~ C.0\--~\;=-\ e.a ,'-f\.~O,\l'-'\~ "'-a"-\ e_,\ ¿~, a-J-\ o T~ 
~~~ '-\0, \'\ \\ Vv~ • 

~ o.__,·, '--\ /v\ e_ ( ~ ~ 'F-- ,-e._" e__, ó, ,e...c_ \-a ~ ~ \ D-. O~-,<::_:\ 'A.O-_ ó e_ li 
' ,_ t, A IC 

Co_-:::, CA_ ~ \Q....\,C..O.., Q o.._ ~O. \°'- \ ü (_\f\.Q ~ O.. t'\-\ U..>\f O~Q~ 
1 
~ \~ G Cf<.)c__ 

e. I A ., o -e, 
~, o (\.0\ , ~ \J\- 1.. O V\.. u e_ O-.. '-l C!..í \J °'-' , ó ~ ~o ~ e_, G {"\ C).., \ () ~ CS'Ji./'-:::. 

}~_,,3....~Ó\J\.. ~ClLJ \ l"' O.. ~¿_X\ c._a O'c\\~o..~OV\. D... \O..~ c,..,c:r-\a ~\6.c,._ 
)~ 6~ \::-~-\-cxó::>~ lJf\\oa~ O- '-la \'-i U ~~ -~ 
_(),, \ ~ "\ l?-Í.(__C).,_c__\.aV--:- Ó-CL ~ , ca CO<N\ó ,;:,Q\:'::, o...\,°'-6c,, N\~\CO (: 

\- C}._ CaOQEU"O\..V\.Ó-0 ~f'\. \.Q. \.~ e_·~()._ C.0"'-.-\ ,a_ \...C-.:5 6.\-C~~~ ~ \. co,;t\~ ~ 
so \AC\. C\Q ~a\:)o~a ~-='-- e...f\, /\o óc:::: o::,,oóo.: °' N\¿__"-\~ .. 
~\' \ C \\~-\a"' o~~~ Q ~ C:S ~ ~ t :s u f\ C> e... \JO \ 'f\. ~~ W\~ OS\ 'té!.... ~ 
:_()(\_c~~:S· ~O C-l ~ ~\ W\..~~ 0-~ fV'o_~ W • 

~-'\e_ CA.~~' C-'\ ~\~o <:\\)~ ~S.-\OÓO'=" l.),,\~ ~~~ ~o... e¼\.\.} f\ e_\~~ 
~\-o_ '-J~c:... º"'-C.. Cll-\-\,-\c_o.c,,6'f\. Qcsé.\~\. qa~ ~~°'-~~~~ 0:Q_ G\J 

l ,.l" ~.::::i. .- c. ,> e ~ \) V"-.\ 0 l) ~ , v,..: , ~~ e_--s 
1
\/\..~ <"" - ' D '{\~:, J (2 é:.. ~C) v"'-0 c_a \i '"\,__ ~ ~ \ ~ e_ 

:... , u ~ 0 ~ o.._,\ 8 C)O.__ e.ro 1/'-..G IJ~, CQ • 

Anexo no. 1 



)> 
:) 
(l) 
X 
o 
:J 
o 
N 

EL V10LÍ 

En una de las pri~cipa_les calles d4 la ciudad \de México, se encontraba una lujosa tienda de ant~güedades. 

El dueño era el señor Michel Talinus, un rido comerciante considerado muy listo en los ncgocibs. 

Un día entró a su tienda un joven lto y delga10, que parecía 
ser músico, pues traía entre sus man s un estuchp que contenía un violín. El joven buscaba, por enea go de su tío! unos adornos 
que donaría a una iglesia. El señor aunus le mostró lo mejor 
que había en la tienda y el joven an tó los preci¡os de algunos 
artículos. Antes de salir, le pidió al ueño que 1

1
e guardara su 

violín, ya que aún tenía que cumplir tras encargos y no quería 
que se maltratara, por ser un recuerd de su padr1. Don Michel 
tomó ht caja con el violín y la col~ó dentro de una de las vitrinas para que nadie la tocara. 

A ta mañana s iguiente, un señor ves~
1
tido elegan!emente entró a la tienda, se detuvo frente a la vitrin donde se ncontraba el 

violín y pidió que se lo mostrara . Después de revisarlo 
minuciosamente, expresó: 

-¡Este violín es único! Véndamelo.] 

El distinguido señor le insistió a <ld~ Michel N ra que se lo consiguiera al precio que fuera, proa ctiémlole ~olvcr al <lía siguiente y darle una buena gratificaci · n si lo conseguía. 

Esa misma larde II egó el joven; don t ichel le enleg ó la caja 
y al mismo tiempo le propuso comprar}e su violínj El joven le 
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contestó que no le interesaba venderlo. Don Michel, tratando 
de convencerlo, le ofreció seiscientos pesos. 

-No, señor -contestó el joven-, ni por el doble lo he querido 
vender. Es el único recuerdo que tengo de mi padre y, aunque 
soy muy pobre, no quiero desprenderme de mi violín. 

Don Michel hizo el último intento; sacó mil pesos y le dijo: 

-Este es mi último ofrecimiento. 

El joven tomó el dinero, aparentemente conmovido, y salió 
apresuradamente. 

Transcurrieron ocho días sin que el elegante señor intere
sado en comprar el violín se presentara a cumplir su promesa. 

Ese día entró a la tienda un famoso violinista extranjero que 
había llegado a México. Don Michel aprovechó la oportunidad 
para preguntarle si efectivamente el violín era tan fino y costoso como le habían dicho. El violinista lo sacó del estuche, lo 
revisó y le dijo: 

-Esto es una basura, con quinientos pesos estaría bien pa
gado. 

Cuando se quedó solo, el avaro comerciante miró el violín 
diciendo: 

-¡ Qué tonto he sido, más de mil pesos he pagado por esta 
lección de violín! 

¡9¡. 
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Anexo no. 3 

"Los niños y· el perro" 

"El árbol" 

"Dolores" 

"El milagro en el pueblo" 

"Entre la vida y la muerte" 

"La Constitución de 1917" 
La democracia 
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No tia hal)~d~' 11i .una muerte 
por enf ermedadeS· diarreiCas . 

' 
. 

' 1 ,, 
Ma. d~ Carmen Garay V. · 

' . ■ ~ acciones preventivas de enfennc1.hdes u· •· :·. : ·/ Me:ucarufdel Seguro Soctat;-n.'m arro :ido·, i.arre,~ cfecL~ por el Insti1uw·i, que en el presente afio no se ha reg1s-=-t.J fo _nuy bub1os rcsufüJos. prüefuoeell<Rs . ,.,.,,.~ · · -r.----'-'=-=~uúl 111 una SO muert, po f j 
- pnnc1palmenr.e a los menores oee-··--aii·---!;.. _e esrn co er@t:<l.ad l'ue , 

. \ .:·· 

delegado estatal, Héctor LíeVéii:Iuz.co 10co os Y a los ¡wr1aoc)S_aseguró:i41,~f; - El, Sinaloa, existe ~ran coouiñaC; . . :Salud. lo que facíTita é coo
1
ic-~!:.'.~~cn~_e las msu1ucionesgue~·n1.e, 

' 
L.><UC UC 1,H1Clll1cilad lc-:bundÓ-, 1;.U~.S~~~la_e:i .. ~c.i_C'n<;.S.\lc cadctcr e:e~ºm? el cc5 era. ctu.almcnLC, -a- . /i:Kr, d:urnntc su esr.anc1a"ériTalocali~- . ! Se~. a f\[I. de~~ su funcionami~: donde '~?'116 ~5 gQS_ciíui9.!i_d~I recta con s1.1.1 trabaJadores y tam-

6-r.;-::;;:,· ·:.·¡-r-Y establ~er una C01nu111ca,.;,ón 01. ,_ C ' l,;ll, l<;uJI/V a llnTia <.Je · 
co_il ~ _:1'!!~~l9!l~ll,.~J~.Inuustri1·0¿ ·b.Rid- i'vla un_ c __ ~.!!;_t:1110 

~-e c~t_:i_\>o_::ic1ón n~~cd1at.:1 es-me_i6r. -r . -;:- ~L __ "TC!cv151Ui0l !Unc1011ariil]; nlUVamcntc, SÍ CSUID03 OnnuañJo caf ~~Glll~lr!:t\\!r(:(;Cíl, porque dc: i-
rnarcó. . t y cal1ucz en la :itcnci&i a la población rc-As. . 

. • ·umsmo, infonnó que en ~sent.c ano n . < • . . . Q_Qd LMS.;i, sin embargo, en base a ~ nl!t:cst . 
0 

-~ ~umcntar la infr.ic~tn1c lu• ~isición de nuevos e.nuiri1s a.se ó iui.lcs <le c:tl.l hosp11al' ~ J~ p:trl r otro lado ::-"l=-: ' gur · 
-

. • al cuesuonarlo sobre la situación . 
l.\~_udad, Líe Ycrduzco, comcn1ó -parco - . d .. .9~ guan!~n 1~ cooper:iuva.~ de .!!l..~4uk.l~ación a su cargoevitará 4-ua¡-:csco~~ c; l 111on\J,)_dc¿_~us aJc111Jos, •;.:•rá con la re.a.liz.aciónd~ convrni,~~,!'jµ_ lc.:tr 3 CSll! sector, ra_ ra ello s¿coíiu· 'l..i.,::_t•··-

-:-,-- - · '- ~..UC:JOS__p:l \ lVOS ~ - -- • ' = 
sao ,a Qlru:gación de servicio <le Clliic.!aJ . L:. -~--. , •· ~non11a.~ d.: la insti1ucíó1u>rc6 -~a<lorcs, puñlmlil.ó. · ~ ___¿_~i~<l._~rfo tanto. no se 1k=11paiar1 
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