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INTRODUCCION 
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Grcm parte de nuestra vida es lenguaje, a través de él nos 
comuni=.os con los demás y descubrimos el mundo; por ello. la 
lengua desempeña una función clave dentro del programa educativo . 
No es sólo una área de estudio, está presente en otras y a su dominio 
condiciona en cierto modo el aprendizaje en general. La mayoria de 
las cosas que aprendem.os como las mateniál:i.cas, las ciencias 
sociales y las naturales las aprendemos a través de la lengua. Por 
eso, una de las tareas fundamentales de la educación es hacer que el 
educando des=olle la capacidad de expres=se en su lengua y de 
comprender lo que otros hablan y escriben. 

La lengua, como todo proceso social, se utiliza en una 
comunidad de acuerdo con ciertas normas e ideal.es. 

La adquisición plena de la lengua implica el desarrollo 
=onioso de las cuatro habilidades lingüísticas básicas que son: 
hablar, entender, escribir y leer. El. maestro que concede a sus 
alumnos continuas oportunidades de expresarse oral.mente y por 
escrito y que sepa fomentar en ellos el placer de la lectura, verá cómo 
crece su vocabulario, como se agiliza la construcción de sus frases, 
cómo pueden expresar conceptos cada vez más complejos., 
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La iniciación a la litercrtura constituye u...,o de los cinco aspectos 
propuestos para la práctica y la enseñanza de la lengua de 
educación primcrria. 

Se considera a la lectura no sólo como un instrumento de 
información sino como una actividad placentera, COIIlO un fin en si 
mismo. El. acto de leer más allá de la pura comprensión, pondrá en 
movimiento no solo las habilidades del pensamiento, sino también la 
sensibilidad del niño, sus emociones, su imaginación y a menudo se 
convertirá, precisamente por eso, en un estímulo que lo llevará a 
escribir y crear literatura. 
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La literatura infantil ha: adquirido significación y relevancia en 
las últimas décadas. Se coincide en asignarle un lugar prioritario en 
la formación de niños, es aquí en donde se hace indispensable 
establecer clarame."l.te hasta qué punto la tenaz, lenta a veces, la 
penosa labor del maestro de primeras letras debe sobreponerse a 
inconvenientes propios de la sociedad de consumo, cuyos productos 
culturales suelen crear confusión en las mentes infantiles. 

Corresponde pues a las instituciones escolares (maestro), 
utilizar sus mejores =as para frenar el avance arrollador de 
ediciones que contribuyen a deteriorar a los alumnos. 

Formar al buen lector-expectador es un imperativo. La literatura 
infantil, encauzada sistemáticamente a través de programas, 
propuestas que salgan de los maestros en servicio, deberán cumplir 
una labor higiénica, correctora de este empeño. 

La literatura es una de las expresiones del arte que más 
contribuye a acelerar el proceso de humanización de los sentidos, y 
ayuda a que los niños y jóvenes sean cada vez más aptos para el 
aprecio de la belleza, la búsqueda de la verdad y de la justicia. 

La literatura, cuando logra presentarse en forma atrayente a la 
sensibilidad e intereses de ésta determinante etapa del ser humano, 
puede propiciar la solidaridad, el espíritu colectivista que canalice los 
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espíritus individuales y el respeto y admiración por los héroes y en un 
sentido general, ayuda a increment= todo lo bello y noble del ser 
humano. También puede influir sobre su conducta, cooper= al 
mejoramiento de la expresión oral y escrita La literatura coadyuva el 
ejercicio de la lectura y todo un proceso de aprendizaje y habituación. 
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El fin que suelen perseguir los educadores es dar a los niños el 
gusto por la lectura, pero también hacerlos a la vez capaces de 
compartir las emociones que sus lecturas les aportan, de transmitir 
sus descubrimientos en ese campo a sus compañeros y discutirlos con 
ellos. 

Uno de los problemas que me inquietan desde hace algún 
tiempo como muestra y que en seguida planteo es: 

"LA FALTA DE HABITO, GUSTO Y DESARROLLO DE LA 
LITERATURA EN LOS NIÑOS DE QUINTO GRADO DE LA ESCUELA 

PRIMARIA" 

Al prese..11tar el problema considero que· éste tiene su origen en 
la escuela primaria, sin embargo existen otro tipo de factores que han 
agudizado el problema como son: El abuso de los medios de 
=unicación, la carestía del material adecuado en el mercado, la 
abundancia de la mala literatura que desvía la mentalidad del niño; 
la indiferencia de las autoridades educatiYas para fomentar la buena 
literatura, la ignorancia de los padres de familia respecto a lo que sus 
niños deben leer y la indiferencia cada vez mayor que manifiestan los 
niños por la lectura. 

Por ello, propongo la siguiente hipótesis: 
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"EL HABITO, GUSTO Y DESARROLLO DE LA LITERATURA EN 
EL QUINTO GRADO DE EDUCACION PRTh!ARIA, SERA PROMOVIDO 
A TRAVES DE UN PROGRAMA DE ACCION ESPECIF1CO" 



JUSTIFICACION 

-----
~ 
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Leer es un medio efectivo para lograr el desarrollo intelectual, 
social, espiritual y moral del hombre. ¿ Qi.üén puede ignorar la 
función social y cultural que desempeiia el libro como arma 
ideológica en la lucha por el desarrollo de los pueblos, la preservación 
y difusión de los conocimientos humanos y las tradiciones culturales ?. 
El. libro es, sin duda alguna, uno de los más poderosos instrumentos 
de comunicación, de trabajo y de lucha por el mejorconiento. 

Se hace necesario, pues, fcm:ti.liarizar al hombre desde su más 
temprana edad con los libros y la lectura, enseñ.arlo a leer de verdad 
y a amar a la literatura. 

Una vez que el niño apra11de a' leer y ti.ene gusto por hacerlo, 
estará en condiciones de conocer y compre..>J.der la realidad en que 
vive, la naturaleza y la sociedad que lo rode<m La literatura como 
medio de desarrollo del lenguaje, contribuye a enriquecer su 
vocabulario y sus posibilidades de comunicación oral y escrita. Ejerce 
además, una influencia decisiva en la formación del carácter, los 
sentimientos y convicciones, el gusto estético y el completo 
desenvolvimiento del futuro ciudadano. 

Esta propuesta pretende que con la serie de acti.yidades se 
enriquezca el trabajo de espafíol de este año, pues si los niños de 
quinto grado salieran leyendo, escribiendo, sabiéndose expresar, 
habremos cumplido con nuestro deber, porque una persona que 
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piensa, se comunica, lee y escribe, puede aprender cuanto quiera a lo 
largo de su vida. 
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Con la implementación de esta propuesta se pretende: 

- Enriquecer con la serie de actividades, el trabajo de Español 
del 5° grado de Educación Primaria. 
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- Crear el hábito de la lectura para que amplié las experiencias 
y estimulen la inteligencia de los niños. 

- Consider= la lectura no sólo como un instrumento de 
información, sino además como una actividad placentera con un fin 
en si m1s:rna. 

-Que el acto de leer ponga en movimiento no sólo las 
habilidades del pensro:niento, sino también la sensibilidad del niño, 
sus emociones, su imagí.,.".laci.ón y a menudo se convierta precisamente 
en eso, en un estímulo que lo llev=á a escribir y a ere= literatura. 

- Que dicha práctica: sea de interés p=a los niños. 

------. . . - --.. ___ ... ___ -----· -------· 



CAPITULO 1 
MARCO 

CONTEXTUAL 

1 
' ' i 
\ 

i 
' 



16 

1.1. Características de la Comunidad 

La ciudad de la Heroica Zitácuaro, en donde se localiza la 
escuela, está situada al Oriente del Estado de Michoacán de Ocampo 
goza de una magnífica posición geográfica, pues está localizada 
entre el centro y oeste del país , así como en la porción central y 
meridional del Sistema Volcánico Transversal. Esta situación se 
conjuga para convertirlo en Ull lugar de paso de diversas il:úluencias: 
Clima, agua, relieve y vegetación ofrecen características naturales 
que favorecen ampliamente su habitabilidad desde tiempos 
prehispánicos. 

Zitácuaro es puerta que vincula a la Tierra Caliente con el 
centro de México y forma parte también de un corredor que combina 
ventajas geopolíticas y geo-económicas entre el oeste y el centro del 
país. 

Entre los primeros pobladores se cuenta a los pirindas, a los 
otomies y a los mazahuas. La llegada de los puerépechas fué 
posterior, a ellos se debe la fundación de la primitiva localidad de 
Tzitácuaro, lo que aconteció en el año de l 486. 

Zitácuaro fué el gran gigante de la Insurgencia, también fue 
testigo, autor y gran baluarte frent"' cr la invasión francesa y belga, 
pues mientras amdía el desaliento entre los seguidores de la 

__ .,. -- --- ' - . - __ ...__,. •••,.,. .,;r.-.,o._ll ..,.._,.,_,_,.,_ a & ------.---
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República de Don Benito Juárez; en Zitácuaro el entusiasmo patrio no 
decaía ni un solo momento. 

Son variadas las acepciones que se le dcm al nombre de 
Zitácuaro, según Don Antonio Pañ.afiel dice: es un nombre taraso que 
significa " lugar escondido ". Algunos consi.dercm " Lugar de 
resurrección ", no falta quienes lo traduzccm como "Lugar de Sogas" 
o también" Lugar entre las montañas". El. lic. Eduardo Rt.úz dice que 
viene su nombre de "Zitacua", que significa 'medida de sembradura " 
y de "ro" que equivale a" lugar de". Según datos históricos que se hcm 
recabado, por tradición se denominó " Zitacua " a una fracción de 
terreno que comprendía la dimensión en la que podían sembrarse la 
cantidad de dos y media fcmegas de maíz aproximadamente. 

Un honor para Zitácuaro fué la mstalación en su seno de la 
Suprema Junta nacional Americcma el 18 de agosto de 1811, 
integrada por cinco miembros, entre ellos; Don Ignacio López Rayón, 
Don José Maria Licéaga y Don José Si.xto Ve:rdu.zco, la que propuso 
dar unidad a la causa revolucionaria insurgente, cuestionar· al 
gobie:mo virreinal y fortalecer la linea ideológica de la insurgencia. 

La ley del 20 de ab:ril de 1868, dada por el Presid,ente de la 
República Lic. Don Benito Juárez, decretó que a Zitácua:ro se le diera 
el titulo de HEROICA, declarando qu.e sus vecinos han merecido bien 
del Estado por sus disti.l'J.guidos se..TVi.cios a la guerra de 

------ - - ----------
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Independencia. Diez añ.os cmtes por ley del 17 de noviembre de 1858 
se ordenó que se diera a la Villa de Scm Jucm Zitácuaro el título de 
"Ciudad de la Independencia " por haber sido un firme sostén en la 
causa de la libertad 

La mayoría de su población se dedica a la agricultura y al 
comercio. Tiene en la actualidad la ciudad una población de más de 
75 000 habitantes y todos los servicios necesarios para un buen 
desarrollo de ésta. ,'\.'~~ 
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1.2. Caracteristicas de la Escuela 

La institución educativa que constituye el universo de la 
propuesta, pertenece o depende a la zona escolar No. 100, integrante 
del sector 23 con cabecera en Zitácuaro dependiente de la Du-ección 
de Educación Primaria y ésta a su vez de la Secretaria de Educación 
en el Estado como parte del Gobierno del Estado de :M'ichoacán. 

La escuela se localiza en el sur de la ciudad de Zitácuaro, es un 
edificio exprofeso en buenas condiciones que cuenta con dos plantas 
donde encontramos: 

Salones de clase 20 

Du-ección 2 

Aula de usos múltiples 1 

Sanitarios 

Cooperativa 

Patio 

Bodega 

Esta escuela fué fundada el 16 de enero de 1938 por gestiones 
del Profr. Fausto Tavera, Inspector de la zona escolar No. 015 . su 
primer director fue el Profr. Camilo Nava Barajas y sus~ auxiliares 
las señoritas V alerio. 

-- - ----- - - ------ --~-
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En 1945 el Profr. Nicolás Ixta Silva se hace cargo de la 
Dirección de la Escuela, quien hace gestiones al gobierno del Estado 
para compr= la finca que tenía un valor de $ 15 000.00 Se 
entrevistcm en comisión con el Presidente de la República Lic. l.Vliguel 
Alemán V aldés para solicit= el pago del adeudo, el cual les fué 
concedido pasando a ser propiedad de la nación, inicicmdo la 
construcción el 4 de enero de 1 959 quedcmdo tenninada 10 meses 
después. En 1 960 fué entregado a la dirección el edilicio e 
instalaciones para las necesidades educativas y que lleva el nombre 
de "Centro Escol= Niñ.os Héroes". 

A la fecha se han tratado de mejorar las condiciones del edificio 
escol=, con la participación de todo el personal que ha laborado con 
la finalidad de ofrecer un mejor servicio a toda la comuni.&d escol=. 
Actualmente la escuela cuenta con una planta nueva que alberga 
tres aulas y una sala de usos múltiples equipada con aparatos 
audiovisuales; así rri.ismo se han inaugurado recientemente una 
cooperativa, una bodega y una dirección; se pretende reacondicion= 
un espacio para la instalación de una biblioteca que permita realiz= 
mejor la presente propuesta. 

En esta escuela también se encuentran funcionando .tres turnos: 
matutino, vespertino y nocturno (CEBA). En el turno matutino la 
escuela labora con 20 grupos distribuidos de la siguiente manera: 

----.... --" ___ --- ... ,,..._. ___ ------ -"'--~- .. --",_ .. _.._..,_,.,. ____________ __ 
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Primer grado 3 grupos 

Segundo grado 3 grupos 

Tercer grado 4 grupos 

Cuarto grado 4 grupos 

Quinto grado 3 grupos 

Sexto grado 3 grupos 

Las condiciones socio-económicas de los alumnos que asisten a 
este plantel son de media-baja a baja. 

1.3.Caracteristicas del Grupo Escolar. 

El problema es detectado en el quinto grado grupo II B II formado 
por 39 alumnos, distribuidos de la siguiente manera 

19Hombres 

20 Mujeres 

Es importante mencionar que existen otros grupos altero.os, con 
una existencia total de 138 alumnos que cursan este grado. En la 
clasilicación de los grupos ésta se realiza desde el primer grado a 
través de un test que es aplicado por los propios maestros con el 
cruJd1io de la dirección de la escuela. 

Considero que la lectura no es una actividad placentera para el 
niño, porque casi siempre los encuentros con los libros del salón de 
clases son obligatorios, tanto para los alunmos como para el mae..-tro. 
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También porque fuera de la escuela casí no hay encuentros con 
los libros y si acaso niños y adultos miram.os revistas de caricaturas, 
deportes o de artistas de moda. 

Es difícil que tomemos un libro y le demos tiempo suficiente para 
saber sus secretos, otro problema es que tenem.os tanto respeto a los 
libros que si alguna vez nos acerccnnos a uno apenas lo tocam.os. 

Los maestros no leemos por placer ni por interés, lo hacemos por 
obligación, por eso nos resulta tan difícil invitar a los niños a la lectura 
cotidiana, vital y feliz. 

Así pués, en esta propuesta sugiero algunas actividades de 
lectura que enlazadas con fechas cívicas, históricas y sociales que se 
conmemoran en nuestro calendario y diario acontecer, ayuden al 
~aestro y a los alumnos a empezar a hacer lo que consiste en 
disfrutar los libros, leer para comprender lo que otro nos quiera decir, 
a jugar con las palabras pasando a ocupar un lugar entre las cosas 
cotidianas de la vida. 

Por lo tanto en esta propuesta: se vinculan estas actividades con 
las efemérides nos permitirán relacionarlas con otras mate.das. 

-------- -- ------------- .. ---- .. - ...... ,_ .... ,.____,...-. 
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2.1. F.nfoque Socioloógico 

Todo acercamiento a la literatura debe apoyarse en una 
descripción, en una teoría o visión general de conjunto; ha de 
comenzar por tanto, en la pregunta ontológica ¿ Qué es la literatura ? 
La mejor de las respuestas o la única que existe es la que observa su 
modo de la existencia. La literatura son las letras, las grandes obras 
maestras, un conjunto de escritos en prosa o verso que tienen ante 
todo un carácter creativo, es decir, poetico-artistico. La literatura, en 
tanto, creación de un mundo de imágenes literarias, el cual es en 
cierta forma reflejo del universo real y en cierta manera invención o 
ficción de universos posibles o imaginarios. 

Literatura es una plasmación verbal, proferida o impresa, un 
objeto acústico o una escritura que ofrece la imagen del mundo del 
poeta a los ojos y oídos de quien la contempla sensorial o 
conceptualmente. Las obras de arte literarias tienen, pues, un valor 
estético y otro intelectual, es decir, la literatura se siente y se entiende 
en una sola operación que tiene mucho de intuitiva, y ante todo de re
creativa, y por lo tanto de recreativa. Lo que es lo mismo que sLi-ve, 
que se toma en su carácter de utensilio en cuanto a cosa que es, que 
agrada y que complace en cuanto al modo como es. 

La literatura es un conocer, un serio saber, y a la vez, una 
expresión lúdica, algo alegre, un organismo vivo. 

-~- _,.- -- __ -: "." __ c. _-.-.:-~"'.:_-_•_ ... ~~--~~---~~""!'-
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Se puede tom= la literatura interesada y desinteresadamente, 
porque puede ser asumida como vehículo de información o sustituto 
de experiencia, al mismo tiempo que gozosa contemplación, como 
a:lgo no adquisitivo, como experiencia en sí mi=ia. 

" Literatura es variedad en la unidad contemplación 
distanciada estéticamente, reconstrucción diacritica. Literatura es el 
objeto mismo como las obras literarias así como los exémienes, 
interpretaciones, valoraciones, es decir, las lecturas que sus sucesivos 
copartícipes hacen de ellas ". 1 

En la literatura ap=ecen, en primer ténni,.,o, las letras, las 
voces que la nombran, pero sólo cuando luego se ha hecho la edición 
e interrelación de libros, palabras, frases, podemos decir que ha sido 
captada. En segundo, aparece un mundo de objetos, de personajes, 
de ambiente y de a:tm.ósfera, y no por acción directa de los sentidos 
como en las artes plásticas, sino por mediación de la fantasía 
reconstn::.ctora, plasmadora de vivencias, situaciones y reacciones del 
ser humano. 

Así. la literatura puede ser también comunicadora de 
experiencias, de sabores, de ideologías. Puede ser filosófica, religiosa, 
política:, moral, didáctica y tener la función de esas materias. 

1 A.LCALA , A y Baíiz H. "La comunicación Humana y Literatura" México D. F. Eclit. 
C.E.L. S. S. 1972 p. 23 
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La literatura con mayúscula es aquella que quiere encontrar el 
sentido del mnndo y reflejar su belleza que puede e)ásfu en el espíritu 
del artista aunque nunca pueda éste plasmarla en la mate..."'ia de este 
mundo 

LITERATURA Y SOCIEDAD 

BOSOUETO HISTORICO 

El estudio de las relaciones entre la literatura y la sociedad es 
antiguo, son nunierosos los escritores que enfocaron diversos aspectos 
de lo que hoy se llama Sociología Literaria. Los problemas planteados 
son múltiples, pero pueden reducirse a dos esenciales: 

lEn qué medida influye la sociedad en la obra literaria ? 
lCómo y hasta qué grado influye la literatura en las condiciones 
sociales ? Que el hecho literario es un hecho social resulta evidente. El 
escritor se expresa mediante la palabra para decir algo a alguien; 
son varios los escritores que crean para sí mismos. La corriente sin 
embargo, es que los poetas y los novelistas escriban para ser leídos. 
lPor quiénes ? He aquí donde caben muchas variantes. Ha habido 
escritores que han escrito para un público concreto, fuera ?-e hombres 
graves, de jóvenes soñadores. 
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Algunos escriben para mujeres, otros para una determinada 
clase social o bien para una selecta m.inoria; por lo contrario, para el 
gran público. No hay manera de orde."l.ar los objetivos porque hay 
tanto:, COID.O =1:istas; no se puede t=:i.poco =gm:nent= co:m.o a: veces 
se hace, sobre lo que sea mejor. Cada escritor, en su propio camino, 
puede llegar a ser U.."J. gran a::rti.sta, aún a pesar de sí mismo. l\tiuchos, 
si no la mayoría, han hecho concesiones para ganar fcnna y dinero, y 
han hecho concesiones al público siendo conscientes de ello.· " Un 
critico inglés compara al escritor como un náufrago que arroja al mar 
la botella con el mensaje. Sabe que algún día le llegará a alguien, 
pero no sabe a quién r1i cu.ando. Se ha dic.1i.o también que el escritor 
se dirige a un cnnigo desconocido" 2 

Las posibilidades son muchas, pero lo que interesa subrayar es 
que el hecho literario es un hecho social que implica una relación 
entre el escritor y su público, sea cual fuere ésta. 

" El estudio deliberado, sistemático, de las relaciones entre 
literatura y sociedad, no se inicia sino a fines del siglo XVIlI cuando 
los primeros historiadores de la literatura (como rama independíente) 
consideran oosica la introducción al medío geográfico y la historia del 
país antes de abordar las obras literarias propiamente dichas". 3 

2-SOUTO, Arturo. "Literatura y sociedad" México. D.F. Edit. C.E.L. 1972. p. 7 3-SOUTO, !\rturo. ibídem. 
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A esto se le llcnnó al comienzo el estudio de las costumbres de 
un pueblo que, i.11dudablemente debían influu- en sus creaciones 
poéticas. U na de las primeras en subrayar este aspecto fué Madame 
de Stael antes de Montequieu se había preferido al estudio del clima y 
de las costumbres como determinantes de las leyes de la época. En el 
sigl.o XIX se generalízaba el método y a partir de entonces no se 
concibe una historia de la cultura que se desligue del ambiente social, 
político, histórico en que se produjo. Fueron los románticos qúienes 
comenz=on a definir de una manera más concreta y precisa las 
relaciones entre literatura y sociedad. La critica de aquella época es 
eminentemente historicista; se estudian las obras en su contexto 
histórico, se ordenan los periodos literarios, subordmados a los 
reinados y regímenes politicos, se plantea:, ante todo, el ambiente 
social; las costumbres de los pueblos, el medio geográfico, las 
instituciones civiles y religiosas. Pero fe sobre todo el desarrollo del 
positivismo lo que dió o pretendió d= un método científico al estudio 
de las relacio.11es entre sociedad y literatura. Hacia 1830, publicó 
Augusto Comte su =so de Filosofía positivista:, él fue quien acuño la 
palabra "Sociología" y aunque no se ocupó de cuestiones literarias, 
sus discípulos aplicaron las ideas del positivismo y de la nueva 
ciencia de la sociología al estudio del arte en general, de los escritores 
y de sus obras. 
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Hacia mediados del siglo XIX, la critica se había vuelto 
predominantemente positivista. El. enfoque era sociológico. La obra de 
arte se explicaría mediante tres determinantes: raza, medio, momento. 
La critica Marxista, desarrollada por Marx, Engels, Plejanov y otros, 
vino a hacer las relaciones entre la literatura y clase social el centro 
mismo de los estudios literarios. La bibliografía a este respecto es 
enorme, tanto en Europa como en los EE.UU. y en la Unión Soviética. 

La sociología literaria existe como curso independiente en 
muchas universídades, y hay otros centros de Sociología de la 
Literatura de Burdeos. Unos tienden al estudio de las relaciones 
concretas entre el escritor y su público, la clilusión de sus obras el 
mercado literario; otros tienden al estudio de las relaciones entre la 
ideología del escritor y la obra a:ri:í.stica que crea, así como su posible 
influencia en las masas. La teoría marxista de la literatura, porte del 
supuesto de que toda obra de =te refleja, directa o indirectamente, 
las ideas de la clase social que la produce. En tomo a esta teoría, ha 
habido desde mediados del siglo XIV hasta la fecha, innumerables 
polémicas. De ahí que convenga resumir la actitud del autor frente a 
este problema. 

1.- El. hecho literario no puede explicarse a la luz de una sola 
teoría sea historicista, positivista o marxista. 

2.- La sociologia de la literatura es el estudio total de las 
relaciones entre literatura y sociedad, no tan sólo el de la ideología y 
la clase social. 
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3.- "Si lo que hasta hoy se ha escrito sobre la literatura y 
sociedad pennite llegar a alguna conclusión y ésta es precis=.ente 
que el hecho literario es un acto en su escencia libre, y qu.e a través 
de medios diferentes y contradictorios, los grandes escritores hcm 
logrado crear obras maestras" 4 

LAS TEORIAS SOCIOLOGICAS DE LA LITERATURA 

El misterio de la obra de arte ha sido a.bordado mediante 
muchas teorías que han pretendido iluminarlo. Algunas parecen 
aproximarse a la verdad porque explican mayor número de hechos 
que otras, y así podría creerse que prueben algo, pero es, en el fondo, 
un error óptico. U na teoria, por el hecho de serlo, no es una realidad. 
sino sencillamente una explicación más plausible que otra. Las 
diferentes teorías sociológicas de la litercmu-a nos constituyen una 
explicación, y así deben aceptarse. Aún el mismo enfoque sociológico 
de la obra literaria: no es si..>J.o uno entre muchos. Por muy bien que se 
conozcan las condiciones sociales en que vive un escritor y produce su 
obra, ésta nunca puede ser explicada por completo. Las limitaciones 
del positivismo se daban en gran parte a ese exceso de confianza: en 
las determinantes biológicas, geográficas y sociales de la obra. No 
hay que olvidar nunca el factor individual, la: libertad del ~ta y aún 
sus motivos subconscientes y esenciales en la reacción. 

4 .-SOUTO, Arturo.op. cit., p.11 

---- -- - - - - --------
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" La sociología de la literatura es tan sólo rma aproidmación, un 
estudio e.xte..--no del fenómeno litera:ño. Aún entre los sociólogos 
litera:ños no hay un consenso que unifique sus criterios. Las teorías 
propuest= :,on =uy nu:m.ero:e,a:e,". 5 

Ninguna de ellas es suficiente en su conjunto, pero cada una ha 
realizado aportaciones valiosas a los estudios litera:ños. 

a) La teoría que puede llamarse Costumbrista es la más 
antigua. Los primeros criticos o comenta:ñstas señalaron u.11.a realidad: 
Que la obra litera:ña refleja en gran parte las costumbres, los ideales 
y los valores del pueblo que la produce. El. concepto mismo del arte 
litera:ño tuvieron los humanistas "dulce etulite" extraña id.ea de que el 
escritor es el espejo en el cual se refleja su pueblo y su época; más 
precisamente, la sociedad particular a la que pertenece. Vistas así, la 
poesía, la narrativa, son testimonios de la Psicología, el tono de una 
colectividad. Aún los "raros" esto es, los escritores que se desvían de 
los ideai.es colectivos, como lo hicieron en su tiempo los románticos, los 
decadentistas y los surrealistas, no hacen sino exponer , por contraste 
en negativo, los sentimientos y las ideas generales de un lugar y un 
momento y las ideas generales de un momento dados. Con todo, la 
referencia a las "costumbres" de un pueblo es bastante vaga. 

5 Uf . 1,., .-SO O ,Arturo. op.c1t. p. ~-

---------------------- -- ---- --
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Fué haciéndose cada vez más concreta, más precisa, mediante 
explicaciones que se hicieron metódicas conforme se desarrollaba el 
c:rite...-io científico moderno a fines del siglo XVIII. 

b) La teoría historicista:, más e.xacta, predominante a lo largo del 
siglo XIX subraya: en la obra literaria la determinante histórica. La: 
obra: reflejaria no sólo la voluntad libre, a veces arbitraria de su 
creador, sino el clima temporal que la envuelve. Se explicci:, por 
ejemplo la intensidad de la corriente culta en Hispanoamérica por su 
origen virreinal., de minoría di.Ti.gente. Se explica el carácter popular 
de la épica castellana a la luz de los orígenes del Condado de 
Castilla "democráticos" frente a la monarquía leonesa. Se aplica: el 
Clasi.smo formal, riguroso, atento a los preceptos y a la autoridad de 
acuerdo con la monarquía. 

En el caso de la literatura francesa están estudiadas las 
relaciones entre el teatro de Racine y el absolutismo monárquico, 
entre el buen gusto y la Corte de V ersalles. El. hecho histórico, la 
coronación de un rey, la guerra, las migraciones. las instituciones, se 
consideran determinantes de la obra artística. El. carácter personal de 
un gobernante puede influir decisivamente en el curso de la literatura. 

c) La teoría positivista llevó aún más lejos los intentos de 
e.xactitud científica. T aine considera la obra de arte detennin.ada por 
tres coordenadas: la raza, el medio, el momento. Esto es, la raza a la 

____________ ..,,.._=--... ,-__________ ---- ___ .. _ .. - -- ,. " ...... 



33 

que perte..11.ece el escritor, ''la Sangre", las tende..t1cias atávicas que lo 
empujan a pre.ferir un estilo sobre otro, un tema particular entre 
muchos. El otro factor es el medio, el clima, el ambiente geográfico 
que lo condiciona. Por último el mom.ento, el tiempo histórico en el que 
vive el arista y que necesari=iente deba influir en él y en su obra; 
periodos de paz o de guerra, luchas intestinas, revoluciones, 
dictaduras. 

d) La teoría marxista a-plica la obra literaria como una 
superestructura. El escritor participa de la ideología de las clases 
dominantes o por lo contrario se opone a ellas. De una o de otra 
manera, participa en la lucha de clases. El carácter de la literatura de 
un determinado periodo estará dado según la teoría materialista, por 
las estructuras sociales, las relaciones con los medios de producción 
en el último término por la economía. Pero debe recordarse que la 
teoría marxista i."l.siste en que si la literatura es reflexión de los 
conflictos sociales, éste re.fleje no siempre es directo, sino que también 
puede ser indirecto y sum.mnente complicado. No es pués una 
e.xplicación mecanicista sino dialéctica. 

e) Representada por Thibaudet, Peyre, Escarpit y otros, la teoría 
que podría llamarse sociológica integral acepta en parte y engloba la 
hipótesis precedente, pero es todavía más precisa; se refiere a las 
relaciones particulares, intenta estudiar los complejos procesos de la 
relación literatura-sociedad en sus detalles y renuncia a las 

- - - - -------- --- ------- ----
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explicaciones generales. La sociología literaria se convie..-rte así en 
múltiples esru.dios especializados sobre tem.as como estos: las 
generaciones, el fincmcicnn.iento de los grcmdes escritores, el origen 
social de los géneros. En buena parte es un estudio del mercado 
literario, se basa en estadisti=s y hechos conq-etos y evita los juicios 
de valor. 

LA SOCIOLOGIA DE LA LITERATURA. 

Se ha visto que la sociología literaria: es una de las ramas más 
importantes de los estudios humanísticos desde el siglo XIX, pero su 
desarrollo e..11. los pa:i.ses de habla española y en particular en México 
ha si.do muy escaso hasta la fecha. Se dice que la critica literaria es 
Hispanoa:mé...Tica es esencialmente sociología de la literaru.ra. Se dice 
esto porque la mayor parte de los estudios que aquí se escriben se 
refieren a problemas como la relación entre el escritor y su pueblo, el 
racionalismo literario, la actiru.d política; sin embargo, todo ello no es 
sino un aspecto de la sociología literaria. En el fondo, la criti= 
literaria de los países hispánicos ha sido políti= más que sociología. 
Los escritores, los críticos , los intelecru.ales en su conjunto, 
representan en Hispanoamérica una fuerza moral muy importante, 
tanto más si.gnilicati.va cuanto mayor es el subdesarrollo _del país al 
que pertenecen. Pero su labor ha sido hasta la fecha una toma de 
conciencia de los grcmdes problemas sociales. El tema básico de los 
intelecru.ales de habla española es el compromiso del escritor. Pero lo 
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que está: muy poco explorado es el campo técnico de la sociología 
literaria. Faltan o escasean mucho las estadísticas de producción, los 
censos de lectores, los estudios de mercado. Son rarísimos los estudios 
acerca del financiamiento de los grandes escritores. Se ha hecho muy 
poco por e.xami.'1.= a fondo, y lo más imparcialmente posible la 
ideologia de los poetas y novelistas de lengua española. Tampoco se 
estudian el gusto literario, la preferencia de los lectores en las 
bibliote=s, la edad y la educación de los mismos. Nada o muy poco 
se sabe sobre la influencia de los medios masivos de comunicación. Y 
mucho menos se han estudiado las relaciones concretas de los 
escritores como las instituciones: El estado, la iglesia, la universidad, 
la industria. Y este tipo de trabajos es fundamental p=a poder discutir 
con cierta seriedad la función intelectual en estos pises. No es, sin 
embargo, lo más fácil Por lo contrario, signilica años de investigación 
metódica y rutinaria, trabajo en equipo, recursos humanos y 
financieros, especia1me.'1.te en lug=es donde como dijo un escritor "La 
estadística es poesía". De a.tú que muchos prefieran la discusión 
teórica. 

En este siglo se contempla el auge de los medios de 
comunicación que crean patrones que deforman la conciencia del 
hombre, tomándose en objeto del sistema capitaJ.is!a de las 
sociedades tecnológícas y asi el cine, radio y la televi..si.ón son 
utilizados como instrumentos para despolitizar, mientras que los libros 
son vistos con recelo e incluso con antipatia. 

. - - - - -- ---- --- _______ .,_ ......... _ 
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E.11. la actualidad se afirma con frecuencia que el libro resulta 
inadecuado como medio de comunicación y que, por tanto, - no 
satisface las necesidades de una sociedad más técnica que 
humanista. 

'Es evidente que el hombre contemporáneo está cercado por los 
medios masivos de comunicación; pero a pesar de que la lectura de 
libros se vea relegada, difícilmente acabará en este siglo la historia 
del libro, pues para ello seria indispensable que los seres humanos 
perdieran la capacidad de inquietarse y la necesidad de transmiti-r 
sus ideas 1

). 

6 

El libro literario es el libro por excelencia, no tiene 
características utilitarias de ningún tipo y, por lo tanto, es un fin en sí 
rmsrno. 

Su cometido es satisfacer las necesidades culturales del lector, y . 
no debe confundirse con aquellos libros que sólo satisfacen la 
necesidad de dirección, como es evidente, el libro literario tiene una 
producción menor, comparada con el libro funcional. 

6.- DE LEON, Jorge." El libro" México D.F. Edit Trillas,1991 p. 46 

- -- --------- --- --- -------------
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2.2. Aspecto Psicológico. 

La lectura es un proceso mental mediante el cual se interpreta 
el sigmficado de los símbolos i.m.presos sobre un material. cualquiera. 
La lectura es de gran importancia p=a el niño, ya que es un medio de 
comuni=ción entre el autor y el lector; el autor se vale del libro para 
transmitir a los lectores sus ideas, sus concepciones, inquietudes. Etc. 

La lectura es fundamental porque permite mantenerse 
inf=ado sobre todas las áreas del conocimiento, paralelame.'1.te la 
lectura es un m.stru.mento de aprendizaje, en cuanto que penr..ite la 
reflexión, el razonamiento y el discernimiento p=a enc=ar los 
problemas a los que se enfrenta el ser humano. 

La lectura involucra un número de habilidades generales que 
no deben ser ignoradas en ningún análisis. 

Un lector debe descubrir las diferencias criticas mínim<:m entre 
las letras y las palabras, lo cual no es un asunto de saber cómo mir=, 
sino de saber qué y en lo que hay que buscar. Debido a las 
caracteristi=s completamente generales del sistema visual y del 
lenguaje humano, la lectura fuída de hecho depenq.e de una 
habilidad para confiar en los ojos lo menos que sea posible. Como 
veremos tal habilidad no se enseña, los niños la adquieren cuando 
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emplecm habilidades perceptuales y cognoscitivas comunes a muchos 
aspectos cotidianos de la percepción visual 

La lectura constituye simplemente un asunto de decodificar el 
sonido, de traducir los símbolos escritos en una página a sonidos 
reales o imaginados del habla, de manera que aprender a leer se 
convierte en un poco más que memorizar las reglas seleccionadas 
para decodificar y en practicar su uso. 

'' No hay nada en la lectura en lo que al lenguaje se refiere que 
no esté dentro de la competencia de cualquiera que posea: la 
habilidad para comprender el habla:".7 

La lectura depende de que cierta información vaya de los ojos 
al cerebro. Pennítasenos llamar "información visual" a esa 
información que el cerebro recibe de lo impreso. Es fácil caracterizar 
la naturaleza general de la información visual, desaparece cuando 
las luces se apagan. 

El. acceso a la información visu.al es una parte necesaria de la 
lectura, pero no es una condición suficiente; el conocimiento del 
le.11.guaje pertinente es parte de la información esenci~ para la 
lectura, pero es una información que uno espera encontrar en la 

7.- SMITH, Fnmk. "Comprensión de la lectura" México, D.F. Edit.Trillas 1989 P. 14 

- --•-,.- M•---- -- -------
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página impresa. Más bien es la información que uno ya posee, detrás 

de los globos oculares. 

Este tipo de infonnación puede disti..'1.guirse de la :información 

visual que entra a través de los ojos llamándola ":información no 

vi..sual ". Esta información se distingu.e fácilmente de la información 

vi..sual; todo el tiempo la trae consigo el lector y no desaparece cuando 

se apagan las luces. 

Entre más información no visual tenga un lector, menos 

información visual necesita. Mientras menos información no visual 

esté disponilile detrás de ios ojos, más información visual se requiere. 

La lectura puede ser considerada: en términos muy generales 
como parte de un proceso de comunicación en el que la información 
vi.aja entre un transmisor y un receptor. Sin embargo, la palabra 

lectura puede te.,.er una variedad de signilicados que dependen del 

contexto en el cual ocurre. Algunas veces, el verbo leer iJ:nplica 
claramente comprensión, pero en otras el verbo leer no iJ:nplica 
comprensión, todo depende del contexto en el cual se usen las 

palabras. "F'.n sus detalles específicos, el acto de la lectura misma 

dependen de las situaciones en las cuales se realiza y en ~a intención 

del lector; siempre es mejor tratar de describir la situación, a tratar de 

definir lo qu.e las palabras significan. 

----------- -- -----· 
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No tendría se.:.,.tido traten- de decir si lo impreso consiste 
básicamente en letras, palabras o significados. Lo impreso constituye 
contrastes visuales discriminables, por ejemplo mcrrcas de tina sobre 
papel que tienen el potencial de responder a ciertas preguntas 
normalmente implícitas que los lectores podrían plantear. Lo impreso 
es información vi..sual, de la cual los lectores pueden seleccionar 
rasgos distintivos y tomar decisiones entre las alternativas en que 
están interesados. La comprensión es relativa, depende de la 
obtención de una respuesta a la pregunta que se plantee. Lo impreso 
tiene sentido cuando los lectores pueden relacionarlo con lo que ya 
conocen (incluyendo aquellas acciones en que el aprendizaje ocurre, 
es decir, cuando hay una modificación comprensible de lo que el 
lector ya conoce) y la lectura es interesante y relevante cuando puede 
ser relacionada con lo que el lector quiere saber. 

Debería ser evidente por lo tanto, que la comprensión y el 
aprendizaje dependen del conocimiento previo, o de lo que el lector ya 
conoce. Se ha llamado a este conocimiento previo relevante 
i.rJ=ación no visual. 

Habitualmente no se les proporciona a los niños ningún 
material escrito complejo en la escuela como parte de su.instrucción 
en la lectura por la razón obvia de que no se puede esperar que lo 
lecm por sí mismos, dado que la mayor parte del material en el que 
los niños podrían estar interesados y al partir del cual probablemente 
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aprenderian tiende a ser deru:.>llado dificil para que lo lean por si 
mismos, se produce material menos complejo con la esperanza de 
que los · r.ú_-fi.os lo encontraran más simple y cuando estos textos 
e,,pecialm.e:nte confeccionados para los niños, también parecen 
confundir a los principiantes, la suposición que puede hacerse es 
decir que la falta reside en los niños, o e.11. su desarrollo del lenguaje. 

"La labor il"Jcmfil está bien motivada cuando satisfacé una 
necesidad del educ=do, cuando persigue un fin por él ambicionado o 
le ayuda a conseguir un objetivo o forma algún poder o capacidad 
pro-a que él anhele poseer". 8 

"Segú.."'l el profesor Lorenzo Averill, la motivación m.flama la 
imaginación exacta y pone al descubierto las fuentes ignoradas de la 
energía intelectual, sacude el corazón, abre las compuertas de la 
=.bic:i.ón, la detenninación y el ideal e ínsph-a en el alumno la 
voluntad de actuar, de pe,.-feccionarse y de triunia:r".9 

Ei. ince.-.-¡ti.vo y fuerza propulsora: de su actividad es el interés. De 
ahí la importancia que la nueva didáctica concede a la 
motivación 

8.-I.F.C.M .. "Didáctica de la lectura ornl ·:· silenciosa" México, D.F. S.E.P., Edil Oasis 
1970 p.234. 

9 __ AGUA YO, AM. Amores. "Pedagogía de las e~cuelas nonnales".México, D.F. Edit Cultural S.A. 1968 p. 60 

~-- _____ .. __ .... _~-- -
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pedagógica. El trabajo motivado enfoca la energía física y mental del 
niño, sostiene s1..1 atención, di.rige sus es.fuerzos y lo hace apreciar el 
valor de la actividad ejercitada. 

Cuando un niño está solicitado por un estímulo que le interesa 
reacciona favorablemente al mu."'ldo, pero es posible que su reacción 
no se tra:duz= en una: acto intencional. La inacción infantil se 
expresa entonces fácil.mente. Las cosas que interesan y 
simultáneameri.te solicitan la atención pueden ser varias y quizá 
rringuna tenga fuerza suficiente para decidim.os a la acción. E.--ci.ge 
entonces ésta el esfuerzo de un motivo que determine nuestra: 
volu...,tad. El interés sostiene la atención hacia: 11-11. valor que se desea; 
pero el motivo, si ti.ene energía suficiente, ve..".lce las resistencias que 
se opone a le ejecución del acto. 
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2.3. Enfoque Pedagógico. 

Causas que impiden la lectura. 

El problema de la falta de interés en la lectura y de la 
incapacidad de convertirla en práctica constante, radica e.".! ccru.sas 
como las que se enumeran a continuación: 

1) No e..id.ste el hábito de la lectura, ya que en la enseñanza 
primaria en los programas escolares no se le daba real 
importancia a esta práctica; por años se había reducido a 
cumplir con algo que se denomina lectu;ra: oral y lectura: en 
silencio, que originaba vicios de lectura y fomentaba el horror 
hacia la lectura, ya de por sí latente. Todo ello ha detenninado 
que por un porcentaje increíble sea incapaz de leer más de diez 
minutos tratando de comprender un texto. 

2) Otra causa de esta falta de hábito por +ª lectura es que la 
enseñanza se ha centrado por tradición en el aprendizaje de 
temas apartados de la realidad del alumno, lo cual de alguna 
manera ha hecho pe..11.sa:r que las personas que leen son 
"ratones de biblioteca:" o habitantes de otro planeta. 
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3) Excepto honrosos y aislados cernos, la lectura no se considera 
una experiencia: vital, sino algo que se cumple por compromiso 

y por sal.ir del paso. 

4) Inccrpacidad para centrarse en la lectura. 

5) Falta de vocabulario. 

En los alumnos de 5° grado es común observar que esta 
deficiencia a veces les impide comprender un texto cualquiera; 
desafortunadaJnente su vocabulario es muy reducido y, por lo tanto, 
sus experiencias vitales se circunscrib7 a un ámbito minúsculo. 

6) ''Falta de interés en la lectura en gran parte, es motivada por la 
dilicultad que representa la lectura en comparación con el cine 
y la televisión, que proporcionan la ir>lormación dirigida y 
manipulada" 10• 

Ventajas de la lectura. 

La lectura es indispensable e..."'l la vida cotidiana, ya que 
permite: 

10.-LEON, Jorge de. op. cit., p. 48 
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- Resolver las necesidades prácticas de la: vida diaria. 
- Comprender los problemas personales y colectivos. 
- Comprender los conflictos sociales y sus causas 
- Com.prender tradiciones, instituciones, etc. 

- Conocer origen e historia de los pueblos antiguos y modernos. 
- Ampliar el horizonte cultural. 

- Enriquecer la vida espiritual. 

- Conocer el devenir histórico. 

- Obtener información sobre cualquier tema. 

- Incrementar la capacidad de reflexión y análisis. 
- Comprobar opuüones, enfoques, informaciones sobre el mismo 
tema o asunto. 

- Organizar y jerarquizar ideas y conceptos. 

- Relacionar los conocim.ie..11.tos adquiridos con los obtenidos an-
teriormente. 

-Enriquecer su vocabulario. 

Los alumnos del quinto grado tienen intereses de gran 
signilicación social tales como el deseo de dominio, la aprobación y 
de competencia. 

"En general, a esta edad el niño desea precisión su:5tancial en 
las definiciones y su capacidad de critica acostumbra ya a ser notable 
considerán.dose subjetivamente como "grande" adopta un a:ire 
protector ante los "pequeños" que ape..".l.as tienen dos o tres años me..11.os 
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que él, pero aún no se ha liberado de su sumisión incondicional al 
criterio de sus progenitores".1 1 

En tales construcciones se imbrican los conceptos científicos en 
formación, la fantasía irnagi...."l.ativa y residuos de creencias mágicas; 
basta leer la mayoría de las historias de "aventuras" sorprendentes y 
de "miste..iio" que hacen la delicia de esos adolescentes p=a 
comprob= que ya necesitan dosis de realismo de adultos. Adem6s, en 
tales relatos, la parte descriptiva de los sucesos requiere 
complement=se con una consideración de la psicología de los 
personajes, porque los lectores ya no se limitan a consider= su 
conducta, sino que desean penetr= en sus íntimos conflictos 
anímicos. Es ahora, en efecto, cuando por prim.era vez el niño se 
coloca en actitud objetiva frente a los demás e intenta penetr= en el 
conocimiento del mundo psíquico. Antes de ahora es imposible que en 
una mentalidad i.."l.fantil se formularan preguntas tales como: ¿ Qué es 
el pensamiento? lPor qué a veces tengo ganas de llor=? ¿cómo 
puede ser que unas veces sienta que te quiero y otras no?. 

La didáctica critica rechaza definitivamente que el docente se 
convierta: en un reproductor o ejecutor de modelos de progrcnnas 
rígidos y prefabricados por los dep=tamentos de plan~ción o por 
expertos tecnológicos educativos. 

11 __ MIRA y L., Emilia- "Psicología Evolutiva dei Niño y del Adolecente. México, D.F. 
Edit. Ateneo 1976, p.142 
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Se e..,iiiende que las i.11sti.tuciones educalivas tienen el deber de 
proponer a los maestros, un programa básico, es decir que no es de 

· carácter obligatorio. Es decir, que los maestros tienen la obligación de 
elaborar su progrcm:i.a per=nal partiendo de la interpretación de los 
lineamientos generales. 

Esta práctica constitu.:¡re, el rescate de una de las atribuciones 
esenciales de todo profesor. 



CAPITULO 3 
ESTRATEGIA 

METODOLOGICA 
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Al referilnos al aprendizaje refle.idona:remos acerca de que, 
como consecue..>icia de e.xperiencias sig:nilicati.va:s, se producen en el 
individuo cambios de conducta: más o menos permanentes y, cuando 
esto ho: sucedido, afir==no::. que ::.e ho: dado el aprendizaje. 
Entendemos la e.xpresión experiencias sig:nilica:tivas como todo 
aquello que al vivi.rse deja huella tan profu_,ida en la persona que la: 
transforma favorable o desfavorablemente , y se presentan a la 
persona dentro o fuera de la escuela. 

Se hace necesaria: la enseñ.anza como proceso que consiste en 
promm,er en forma i...'1.tencionada y sistemá:ti.ca el aprendizaje y, se 
hace necesaria la escuela, con el fL11 de poner al alcance de los 
alumnos aquellas experiencias sig:nilicati.vas que les son necesarias 
para su desenvolvimiento i...".ltegral. Se puede afirmar que se 
promoverá el aprendizaje en forma sistei:ná:ti.ca y se pondrá al 
alcance del alumno las experie..11.cias sig:nilicativas que necesite, sólo 
cu.ando se trabaja de acuerdo con una buena plaueación didáctica. 

Lo que la escuela y el maestro puedan lograr, organizar e 
integrar claramente objetivos, actividades y recursos dentro del marco 
de una planeación. 

Planear es en escencia dar respuesta precisa a estas preguntas 
¿ Para qué? lQuién ?, ¿cómo con qué? y cúando que refiriél.1.dose a 
la evaluación equivaldrían al pla:nteanüento de objetivos, contenidos, 
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métodos, recursos, procedimientos, formas de evaluación, ubicación 
en el tiempo y organización de los alumnos. 

''Planear es sin duda, una de las funciones del maestro 
administrador, pero otra de las funciones importantes es la 
organización e implementación, que consiste en preparar o crear el 
ambiente en donde el alumno ha de realizar sus tareas para 
aprender ... es organizar o aneglar los recursos o medios· para 
aprender lo que se propone". 1 z 

El propósito central de los programas de Español en educación 
pnmana es propiciar el desarrollo de las capacidades de 
comunicación de los niños en los distintos usos de la lengua hablada 
y escrita. 

Los progr=ias para los seis grados articulan los contenidos y 
las actividades en torno a cuatro ejes temáticos: 

-Lengua hablada 

-Lengua escrita 

-Recreación Literaria 

-Re.flexión sobre la lengua 

12.- MONCAYO. Luis, "Planificación d~ las Actividades Docentes", UPN.México, D.F., 
p.87 
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Estos ejes son un recurso de orgari.iza:cióu didáctica y no una: 
forma de separación de contenidos que puedan enseñarse como 
temas aislados. 

Se enu.>1cian en p.'Ímer grado los conocinüe...'1.tos, habilidades y 
actitudes que son materia de aprendizaje en cada uno de los ejes y 
enseguida se su.giere u..,a ronplia variedad de opciones didácticas 
denominadas situaciones comunicativas. 

De manera colateral a las actividades generales con la lengua 
escrita en los programas, se distingu.e el eje de recreación literaria. 

Con éste término se requiere indicar al mismo tiempo el. placer 
de dis•rut= los géneros de la literatura y el sentimiento de 
participación. y de creación que despierta la literatura y que los niños 
deben descubrir a edad temprana. 

Se propone que el :niño se ade.-..tre en los materiales literarios, 
analice su trama, sus formas y estilos, se coloque en el lugar del autor 
y mcrneje argumentos, caracterizaciones, expresiones y desenlaces. Al 
mismo tiempo, se estimulará a los nL-FJ.os para que, individualmente o 
en grupo, realicen sus propias producciones literarias. Estas prácticas 
permiten un acercamiento que despoja a la literatura de su 
apariencia sacralizada y ajena y da la oportunidad de que los niños 
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2 desarrollen gustos y prei:erencias y la capacidad de discernir méritos, 
diferencias y matices de las obras literarias. 

Es a partir de estos objetivos que se propone la siguiente 
estrategia: para su logro, de acuerdo a sus ejes temáticos en el quinto 
grado. 



(') 
1.1) 

LECTURAS 

Libro ··le letr;u.ni, del 

5c grado 

Hidalgo, de José de Madi 
Bolivor de Gabríela Mish·al 
San Martín de José de Martí 
.Morelos 
Hidalgo 

PROORAMAGION 1 

ACTIVIDADES 

Clasificar los libros y materiales del 
Rincón 
Hacer una relación de los materiales. 

Elabornr y difündir 1m reglamento 
del uso del cce,-vo. 
Fomentar el préstamo de estos mfl-· 
!eriales de libros para nifios del 
tercer nivel. 
Aplicrn· una eJH.·ue~fa poi-a dctenninnr 
lo c¡ue los alumnos han leído y lo que 
les gustaría leer. 
Conversar sobre lo que es la leclln-n y 
los fines que persigue. 
Ayudar para que luego pueda emplear 
la informa<'IÓn adquirida e interprete 
ideas que le son desconocidns 
Enset1ar a l(~er reflexivamente, rlicción, 
ent01mción, fluidez, atención n lof
signos de puntuación. 
Elegir un Jugar adecuado 
I11ferpretnr co11tenidos 
Seleccionar obra.s l1terar1as <JU<' tontMwru1 
temas: ck acue.rdo ron lag fod1as que se 

EVALUACION 

Ji,IES DE SEPTIEMBRE 

REClíllSOS 

Alumnos. autoridades Educativas 
Padn.,::, de familia. 

A través de w1 texto sobre I as 
realizodas por cada alumno, le 
será libre así <'mno la escala es
que sigue 

Libro de lec-1uras de 5" grado 
M.a.teru.tles del Rincón de lecturas_ 
Reglrnn<nto. 
Biblioteca del gn~,o 

'l"écnicas y dinámicas que fueron 
seleccionadas para obtener un buen 
n~sultado en In fomrn de orgarn:::nr el 
giupo. 



"<Ji 
1.1) 

LECTURAS ACTIVIDADES 

festejan en septiembre. 
El maestro va a guiar al niño pum que 
localice los protegonistus mediante las 
siguientes pregunms: 
¿ De qué o de quién se habla~ 
¿CnáliEis son las acciones que se realizuron? 
¿Dónde los efectuaron~'. 

EVALUACION RiiCURSOS 
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RASGOS SI ! 
NO DUDOSO 

1. Iniciativa 

2. Colaboración 

3. Interés 

4. Participación 

5. Resposabilidad 

6. Hábito de trabajo 

i h.07í{:, ':iV ..,_t.. 
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.El',¡'1'REVISTA 

Nombre del alumno --------------------
Grupo ___ Fecha ------'Hora ___ Lugar _____ _ 

¿ Te agrada leer ? --------------------

¿ Cáda cuánto lees ? --------------------

¿ Qué tipo de libros?_· ___________________ _ 

¿ Qué libros has leído ? -------------------

¿ Qué libros te agradaría leer? ----------------



z 
e 
.'i: 
rn ,u 
o 
o 
m ·,, 
r· e ;:: 
z 
o 
(/] 

r 

i5 z 0 " i¡; m m -; 
r¡) rn z :o (/] o -; 

1J TI .-
o ;o 0 O] ;o rn rn :,, u :,, o ¡:! 0 j5 ,,, 
:,, 0 i5 m G) ]J o z '" o :,, 

o ., V) ,.., z :a ..; m e ITI 
i¡; .;, :o .:::! i7:i o ií -, 
O) 

► ;=:; :u )> :,, 
(/) m 

ITI 
z rn en 

" m en z o 
r 
rn 
m z 

_, 
5'. 
t 
§ 

r· 
¡¡j 
;o e 

..; o rn (/) 

o 
e 
m 

;u 
1> 
'-l 
e 
:o r 
► m 

rn z 
i5 

r;; 
CJ) 

m z 
..; 

G) 
e 
(/J 

5:/ 
]J 

► r 
rn 
ITI :o 

n 
► ;o .,,, 
() 
-1 
m 
01 
::j 
0 
:,,; 
V) . --



ro 
1.0 

LECTURAS 

Descubrimiento de /\mérirH 
B,ogrnfia de Colón .. MAgallanes 
Améri<'o \'espucio,, Efe 

PROGRAMACION ' 

AC11VJDADE$ 

•- Prnporrionar n los niños una lista 
S:(l:m~illn de libros que puedan ser 
leídos por ellos de acuerdo a las 
efoméride.s del mes 

•Llevara clases los libros con los 
temas yn mencionados 

- Concursar Nl ohras que van a ser 
leídas 

-Iuvitar u los ilifios a un concurso de 
buenos lectores 

- El concurso se organi.:ará de 1 • sig. 
fo11n11 

l. Selección de concursanfos 
2 Registro 
J. Invitar a los nitfos parn que hagan 

publicidad por medio de avisos pe
riódico mural, leh'eros. 

4 Clasificar a los niños. 
5. Fijar fecha. 
6. Estipular clases de lectura. 
7. Puntualizar finulidlldes. 
8. Formular reglamento 

EVALUAC!ON 

Otorgm· estímulos a los mejores 
ledorcs con d1plomns o estn~llas. 
Partic1p1-11' en ndos conmcn1ora
tivo:;: de la escuela 

MES DE OCTUBRE 

RECURSOS 

- Alumnos 
- E.;:tínmlos 
-· Cnrhdinas 
- Plumones 
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U') 

LECTURAS ACTfVlDADES 

9. Otorgar estímulo.,, diplomas, c-::tre
llas, dc ruolcpner material 

10. Participar en uctos conmemornti. 
vos que orgmucc líl escucln-

1 1. Realizar el concurso con alumnos 
de div~t':''>03 fquipos. 

12. Tormw en Mienta pnru evaluar'. 
P1mtuació11, entonnc1ón, compren
sión. velocidad í~ interprefac1óu ton 
las escnlaS e:-:timat1vas 

EVAL\TACION REC1JRSOS 



e:, 
tO 

LECTURAS 

Dia de muertos 
20 de noviembre 

Vida v obrn de Sor 
Juana Ines <le la C111z 
Zapata Villa, Madero 
Carranza. 

PROGRAMACION 3 

ACTIVIDADES 

. Sdeccionnr obn1s lih~rnrius que trates los temas 
de acuerdo al número de equipos 

.sortear por equipo,, su lectura y análisis. 

Lograr <¡ue el nulo se desenvuelva a través del 
relato, y de una modificación parcial del argumetl
to. 

- Desarrollar argumentos que le permitan al nlumno 
chrigir a su vez el curso del relato, otorgándoles la 
capacidad de sentirse nruTadores 

. Cuestionar al autor y a los personajes de manera 
escritu parn hacerles saber que les agradó y <lesa . 
gradó de la trama. 

Pernütir a los alumnos que se formen juicios ct'Íticos 
sobre lo que les gustó de las obras, frn1damentado. 
razones. 

.Guiar a los nifios parn que aprendan a considerar q11e 
es lo que pueden encontrar en lo que están leyendo 

EVALUAC!ON 

Se reali.:ará con dos juegQ3 didácticos 
RRllv de l~ct:tn·a e infonnnciones y una 
C'mTern df• relevos. -(Cuertionario) 

y lo;; ayudará a buscru· pista,; que les indiquen si están 
en lo cie,to o 110. 

MES NOVIEMBRE 

RECURSOS 



LECTIJRAS 

Navidad 
Afio Nuevo 
Din de Reyes 

PROGRAMACION 4 

ACTIVJDADES 

PrepoTar 5 ó 6 cuentos según los shm1nos que: se 
tengan y de acurrdo a Jo'i" mesf's dr diciembre y 
~nero 

Escribir cuentos cu unas cnrtuJinas que luego se 
recoden en piirrnfos 

Distribuir por equipos las carhilinas de cadn cuento 
y pedir que las ordenen fom1ando una historia. 

Comprobar las: ordP.ll8ciones hnriendo la lectura oral 
de. cada cuento. 

· Al repartir el trabajo se pueden mezclar todas las car
tulinas y hacer una lectura oral revisando cada trozo 
para que los equipos mteremnbien las carluhnas 

Prepm·ar ,! ejercicio para real izarlo i11d1vidunlmente. 

EVALUACION 

Ledurns ~ilenriosas 
Contf'stación a pregun!m: sin tener 
adelante el cuento leído. 

E!~rnla est1nmhvn 

MES: lllECIEll,fllRE•-ENERO 

RECURSOS 

Libros 
Cftrl.ulimt-:.; 
Phmones 
Ho¡ns hlancns 

¡ 
1! 
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LECTURAS 

Poemas 
Bandera 
Ejército 
Constitución 
Amor 

PROGRAMACION 5 

A(:!1VIDADES 

Se copiará primeramentf! un po<':nm ~u una cnrtulim1 
de manero que se puedu Juego recortar los versos 
uno en uno y en desorden se pedirá que ruda uno 
lea su verso 

Cuando todos hayun leído se preguntará si alguien 
ha observado alguna relación 111lfrc lo leído. 

Gcnernlmeide alguno se dará cuenta que algunos 
versos vnnjuntos. 

Los niiíos cuyns líneas se relacionen se irán levantan". 
do y se colocarán en el órden que se haya (,s!ablecido 
hasta que hayan concluido el poema. 

Se comprobará unas cuántas veces, leyendo en orden 
las cartulinas 

Al fmal se intentará que cada ,mo diga sus líneas sin 
mirar el papel. 

EVALUAC10N 

Parhc:ipHción de los nitlos de mauerfi 
voluntariu en decir los poemus com~ 
pletos frente al grupo y ;;i es postbie 
en lo homenajes de los lunes In part.i-
eipación dt: los mejores 

Esta actividad se repetirá con los diferentes poemas co 
n·egidos, prnferentemente uno por cada semann de es
te mes. 

RECURSOS 

Libros de poemas 
Cartulinas 
Plumones 
Ahmmos 

MES .H,BRERO 

Autorldndes Educahvas 
Padres de fmnilin 



LECTlfRAS 

l8 de mru·zo 
l AÍZaro Cárdenas 
.Petróleo 
I>rimnve-ra 
Nat. de Benilo Juáre.z 

PROGRAMACION 6 

AC'ITVIDADES 

Se- orgnniz.anín los equipos voh.mturios dr. 7 H. 8 inte-• 
grnntes. 

Se rifarán las lecturas para cada equipo. 

Se dará un tiempo determinado para que todos las 
lean y las conozcan (tres semmms). 

En la última semana del mes se uplicaní la Tér.nir.a de 
PR1rnl que consiste en lo s1gmente: 

a) Esta técnica precisa un gmpo de expertos quepo
sean información sobre un libro de!enninarlo, que 
nl ser ei.¡mesto petmite a los que escuchan obtener 
uno visión completa del tema. 

EVALFACION 

Se lmní a través de una :~íntesis qne 
~laborarán todos los niños, manifi!S·· 
!ando de man•rn democrática c1.•\I gru
po de expe1tos le pareció mejor. 

b) Se caracteriza porque se podrán apoyar con material 
gráfico. 

e) los miembros del pone! iniciarán In conversación 
sirviéndose de ese material. 

d) Los expertos explicarán de manera informal enrique -
ciéndose, aclarando, corrigiendo. 

MES MARZO 

RECURSOS 

Libro:'.. 
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ll··t"n1Ri\S 

[lP!'('Cho:: did 111110 

Vic1 de la.~ :-\.mi,nca_, 
.}m1ón Holrvar 
[1ín d(•! trnhil!O 
ts1>illa de P1rnola 
Tlín de la rnudre 
·htPr\'('fl('IÓll FrruH.'(•SH 

PR()Uf\AMAC!ON 

.-\CTfVfD,,-\DFS 

Ln:-: lc~d11ra~: rtali:·:.ad~rc '-'.Nirn nttli::ndH~: pnra 1a rc-ali
~·JH'IÓfl de 1m ll.lf'to d1dfidwo llrnnado RALLY 

N{ire.~an¡;¡nwnrP los N]!llpo~- n<-<-r•:-:1fBrim ponf'r::p 
e11 contacto con In totHl 1dnd (IP !íls k·rh1ras Nl 
for1na pN:-01ia! 

Esla lrrturn se reali::.ani fiH•.rfl dd snl ón de cla<::es 
\' en un dítt -a ln ~f'mam1 i<' rraJL·51:rí1 f•I Rallv 

Se Hgmparán rn eqmp<J:i' no mavores de l dementos 

Rf'c1btrán en :obres ce11·ado:~ lo: Nugnrns y los problema~ que se entregt-irful al nme :tro V rrc-lhtráH otro 
al tN1l!Ínni· de contesül!" CBda uno 

El maestro f>.laborarú do_; o lre:, enignrns que sól,o pm·dan eontestnrse si han leído 

Presentaril un cuestionario que mcluyn datos infomrn. tivos--

Scñnlará los problemas en un 5obn\ uno por cn(hre-~ quipo y parn cada etapa. 

Colocará los enigmas, cuestio,rnrios y problemas p•· rn cada equipo y etapa 

EVA! ,l lACJON 

SP ¡-n'<•~·r,nfH al fírml 

MFS ABRIL MAYO 

RECURSOS 

1.1bro3 
flo1n ~ 
Snhrl':~ 
C'mi11l111~_c: 
Marrndore:-: 
Almnnos 
Padre~ <lt> Jhm1lia 
Autoridad<"~ Edurnlivi:F 

i 
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! 
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INSTRUCTIVO 

Durante las próximas semanas las lecturas serán revisadas por 
todo" lo,s a:h:unn=. 

Se integra:rá:n equipos que revisarán, leerán los materiales 
correspondie..".ltes, para después pa:rti.cipar en una competencia por 
etapas que llama:remos Rally. El ganador será el grupo que alcance 
las distintas metas con el mayor número de aciertos y llegue al final 
en el menor tiempo posible. Perra ello, se organizarán equipos de 
manera voluntaria de no más de 7 míernbros que se anotarán con un 
nombre que los identifique. 

Este Rally lo llamaremos Rally de mayo, constará de 4 etapas y 
cu.ando resuelvan los problemas se considerará que se ha llegado a 

la meta de esa etapa. Cada una será evaluada y al con1pleta:rlas se 
dará a conocer el lugar que ocupó el equipo y la calificación a la que 
se hizo acreedor. 

Cada equipo recibirá uxi sobre para cada meta: 

-Tres eri..ig...11as que equivalen al nombre de un<:I o vanas 
lecturas expresadas e..".l forma simbólica para ser identificadas. 

-Un cuestionario qu.e deberá ser contestado. 
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-Dos p:roblen:1as qüe se resolverán con L-ige_rli.o y creatividad 

Los sobres correspondientes a las metas 1, 2 y 3 se entregarán 
conforme cada uno de los =teriores se vaya alcanzando. 

OBSERVACIONES: Los enigmas serán textos breves que 
identificarán las lecturas. 

Los problemas serán juegos, materiales del cue.."lto, disfraces, 
etc. 

Los cuestionarios serán preguntas desorde..D.adas que consultan 
lo relativo al marco histórico y social. 

CUADRO PA..~A EVALUA..B 

ET A P A 
NOMBRE DEL EQUIPO 

1 2 3 4 

' 1 



CRITERIOS PA..l=lA EVALUA..B 

Entregado al día siguie..tJ.te y satisfacioñ=ente 10 
Entregado a:l día: 3iguiente con en-ore,; 8 

E..tJ.tregado a los dos días sin errores 8 
Entregado a los dos días con errores 8 

E,_,.tregado a los tres días si.tJ. e..TTores 8 

E,_,tregado a los tres días con errores 7 

Entregado a los cuatro días sin errores 6 
Entregado a los cuatro días con errores nulliicado 

PROGRAJVIACION 8 

• =~. !YJL~. jJJ.mQ 

ACTIV1DADES: 

69 

-En este mes los ciurr.c."J.Os elaborarán un periódico mural 
dirigido a: la COID.ur.:ida:d escolar, padres de f=ilia y autoridades 
educativas en el que de manera libre y personal expresen sus 
vivencias con las actividades realizadas durante el año escolar. 

-Invitarán a todos los alumnos y maestros a i.ntegr~ un circulo 
de lectores para: los meses de julio y agosto. 
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- Darán m=tenirniento a los libros utilizados, integrando la 

biblioteca del grupo para el próximo ciclo escolar y acrecentándola 

para la corlirmacíón de este hábito. 

-Pegarán hojas sueltas, forrarán y reforzarán pastas, etc. 

-!',,1onta:rán una obra de teatro que será prese.."'1.tada en el Acto de 

Fin de Cursos. 
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Es bieI1 sabido que el auge de los medios de comu.'Ücación 

masiva en donde prevalecen u..11.a escuela de violencia, morbosidad.· 

terror, carecen de un contenido formativo así corno las historietas, 

fotonovelas, etc., iniluyen nocivamente sobre los niños. 

Corresponde pues a las instituciones (maestro), utilizar sus 

mejores a:n:nas para frenar el avance =ollador de ediciones que 

contribuyen a deterior= a los alUII1nos. 

La literatura infantil encauzada a través de actividades 

permanentes, deben cumplir una labor higiénica y correctora en este 

empeño. 

Casi siempre los encuentros con los libros en el salón de clases 

son obligatorios, tanto para los alum..>ios como para los maestros; los 

rnaestros decimos que son útiles y necesarios y los niños no tienen 

má:s remedio que aceptarlo. 

La lectura y la escritura son sustento del aprendizaje, pueden 

ser actividades ai.egres y placenteras. 

Las actividades que se proponen no son obligqtorias, son 

aportaciones, sugerencias, qu.e pueden aplicarse totai. o parcialmente 

en el orden q,..:e se desee y q,.1e sus alumnos prefieran. 
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Las actividades propuestas son un complemento a la asignatura 

de español, éstas pen:ní;;rém cubrir algunos de los objetivos del 

calendario cívico y social de los planes y programas de estudio del 5° 

grado, ya que hay fu=tes vi.ncu.i.os entre prcgra:mas y esta propuesta. 

En la: evaluación del trabajo de los niños no existen reglas de 

oro, ésta debe ajustarse al propósito de la actividad; es necesario 

establecer prioridades y explicar a los ni."ii.os qué es lo que qui.ere 

evaluar en cada caso. 
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