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INTRODUCCION

Se puede observar que en los primeros grados de la escuela primaria la

práctica ed.ucativa se desarrolla con un criterio más dinámico, pero a meüda

que c:ursan los g¡ados superiores el proceso de enseñanza se realiza de forma

conductual.

Para realizar una reüsión de los programas se ha conformado un equipo

de tres integrantes que cuentan con experiencia en los üstintos grados dentro

de la escuela primaria.

Se propone, para lograr un mejor desarrollo en el niño de sexto grado: la

implementación de la pedagogía operatoria, corriente üdáctica que ha surgido

d.e la renovación pedagógica. Entendiendo por pedagogía operatoria, la forma

de trabajo libre y espontáneo de alumno, en el que se desarrollan los aspectos

intelectuales, afectivos y sociales.

Se hace una revisión de las caracteústicas de la escuela primaria, la

función d.e los sujetos involucrados en eI proceso educativo, el enfoque de los

planes y progTamas de estudio en Ia escuela primaria y una breve

caracterización de Ia renovación pedagógica.
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se considera de gran importancia que en los grados superiores'

especialmente en sexto grado, se trabaje de manera más operante' De ahí

nuestra intención d.e proponer para este sexto grado la pedagogía operatoria'

En este trabajo documental se ha hecho también una revisión de los

fundamentos teóricos-metodológicos de la pedagogía operatoria' para

en la
considerar su reconceptualización de Ia enseñanza y el aprencliz'aje

escuela primaria.

Hayquedestacarquelaimplementacióndelapedagogíaoperatoriaen

la escuela no se refiere a un método específico, sino a la forma de trabajo

escolar, en la que los alumnos desarrollan sus capacidades de investigación'

participación y reflexión involucrando todos los aspectos del desarrollo

evolutivo. se ha creído necesario destacar las caracteústicas de Ia teoúa

psicogenética, dado que la pedagogía operatoria recoge los trabajos de Jean

Piaget, para aplicarlos al ámbito educativo

La pedagogía operatoria es la forma de trabajo didáctico que permite a

los alumnos y maestros lograr la interacción y eI aprenüzaje significativo en

conjunto.



CAPITULO I

EL PROBLEMA DE I}N/ESTIGACION

A. Marco referencial

Se ha integrado un equipo de tres maestras de educación primaria con el

fin de realizar una revisión del proceso enseñanza-aprendizaje en sexto grado'

Desde hace algUnos años el sistema educativo ha presentado cambios en su

proceso educacional, cambios que los maestros no han asimilado

adecuadamente porque se continua con Ia misma postura tradicional' Esto nos

quiere decir que es necesario hacer una revisión de los conceptos de enseñanza

y aprendizaje que se han dado en las üstintas posturas pedagógicas renovando

los planes y progTamas y adaptarlos al meüo en que se pondrán en práctica'

La experiencia didáctica adquirida se retoma para desarrollarla

nuevamente en la práctica del nivel primaria'

Dos integrantes laboran en eI municipio de Nava, comunidad que se

encuentra situada en norte del estado de Coahuila, presenta características

urbanas con amplias escuelas de nivel primaria y preescolar.



4

La escuela lleva por nombre Venustiano CaÜarrza turno matutino'

ubicada entre las calles de Arteaga y Guerrero slN con clave 05DPR0426W

d.onde laboran 12 maestros que atienden los grad,os de 1" a 6o dos por cada

grado y también se cuenta con el apoyo de 4 maestros de educación especial

para atender a los alumnos con atraso escolar, además, una maestra como

directora y un intendente.

La escuela cuenta con 13 aulas, una bodega, cocina, 2 canchas, 5

jardineras y un foro.

Otra integrante del equipo d.esarrolla su trabajo en el municipio de

Allend.e, perteneciente a la región de los 5 manantiales, en la escuela

Fundadores de Allende, con clave O5DPR0780N donde laboran 2 maestros en

cada grupo, una directora y un intendente, Ia escuela cuenta con 12 aulas' una

bodega, baños, una cocina, 2 canchas para los deportes, con amplios jardines y

un foro donde se llevan a cabo los eventos. Las calles que rodean a la escuela

son Ramos Arizpe No. 302 Ote. por el frente,' al poniente la calle Manuel

Acuña, al oriente Juan Antonio de la Fuente y aunque no colinda en forma

directa al norte se encuentra Ia calle 5 de febrero. Allende al igual que Nava

pertenecen a Ia parte Norte del Estado de coahuila.
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El equipo de trabajo se conformó para reaJizat una investigación

d.ocumental, sobre el proceso educacional que se realiza en la escuela primaria

y anaJrrzar la fundamentación del plan y programa de 1993 y su enfoque

pedagógico en el sexto grado, ya que no es suficiente Ia pedagogía traücional

para la formación de las personas que la modernizacíín educativa requiere, es

por ello que se pretende una renovación pedagógica en forma global'

B. Antecedentes del Problema

En los años sesenta la práctica educativa que se realizaba en la escuela

primaria se basaba en la escuela traücional. Entendemos como escuela

tradicional aquella en la que el maestro tenía el papel principal. Realizaba un

papel d.e transmisor y el alumno era un simple receptor. La enseñanza se

realizaba a través de exposiciones discursivas en las que el alumno habúa de

aprender de memoria y fi.elmente un gran cúmulo de conocimientos' No había

una participación recíproca, ni una interacción, solo una constante evaluación

basad.a en la medición de conocimientos y conductas en las que el alumno tenía

que apropiarse de modelos ya dados. Posteriormente en los años setenta

apareció la tecnología educativa, esta corriente üdáctica consiste en integrar a

Ia ed.ucación los medios auüovisuales como recursos principales para el

aprenüzaje. Se modifi.có un poco el papel del maestro y se pretendió que el

alumno fuera quien logtara su aprenüzaie a través de ciertas actividades' Se
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presenta un progTama específico con objetivos generales, particulares'

específicos y actividades que eI alumno deberá desarroüar durante un período

escolar. Esta corriente didáctica tiene como principal sustento de aprendizaje

eI maestro, éI es quien orienta y conduce las actividades y evalúa en forma

sistemática (pruebas objetivas, hábitos) las conductas de los alumnos' cae con

frecuencia en la mecanización y memorización de actividades sin apropiarse

adecuadamente de aprenüzajes significativos'

En los años noventa aparece la reforma ed'ucativa con un nuevo enfoque

üdáctico. Los planes y programas de 1993, presentan al maestro una serie de

criterios basados en una enseñanza más formativa' Partiendo de Ia

experiencia y los intereses del educando. En el nivel preescolar aparece el

método de proyectos, propuestas que pretende desarrollar la formación del niño

a través del juego y de actividades libres. En la escuela primaria aparecen

nuevas técnicas para la enseñanza de la lecto-escritura y en grados superiores

los libros de texto gratuito presentan ejercicios en los que Ia participación de

los alumnos eS fundamental. Este enfoque toma en cuenta en el desarrollo del

niño partiendo de sus propias experiencias, vivencias y necesidades para que

llegue a la construcción de sus conocimientos'

se puede observar que en la últimas tres décadas se han tenido tres

posturas de enseñanza en los niveles básicos, la escuela tradicional' la
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tecnología ed.ucativa y el nuevo enfoque pedagógico más operatorio' Sin

embargo, revisando la práctica de los d'ocentes encontramos que aún

prevalecen muchos rasgos de las anteriores posturas. Los docentes son

tradicionales, evalúan a los alumnos con criterios tradicionales y no sólo eso,

sino que no partimos de las necesidades que presentan los alumnos'

En oposición a estas prácticas tradicionales se ha dado la renovación

pedagógica en la que toma como modelos a la escuela activa que tiene como

centro de interés la activid.ad. que realiza el niño para logtar el aprendizaje.

Dentro d.e esta renovación pedagógica aparece Ia pedagogía operatoria. Esta

corriente didáctica está por lo menos parcialmente, siendo implementada en

México. Se le encuentra desde hace más de un lustro en proyectos

gubernamentales como el Programa de Actividades Culturales de Apoyo a Ia

Educación Primaria (PACAEP), Ia Propuesta para al Aprenüzaje de Lecto-

Escritura y Matemáticas (PALEM) y en los programas de algunas instituciones

formadoras o actualizadoras de docentes.

La importancia de Ia pedagogía operatoria cobra cada vez mayor

importancia, no solo en Ia educación de nivel básico sino en los gtados

superiores. Dado que es una forma de lograr que el alumno se vuelva crítico,

reflexivo y participativo. En la actualidad eI Instituto Estatal de Capacitación

y Actualizaci1n det Magisterio (IECAM ha impartido cursos de la pedagogía
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operatoria en sesiones sabatinas donde se realiza un anáIisis de su

fundamentación teórica metodológica.

C. Planteamiento del Problema

Se ha mencionado que los maestros continúan con una práctica docente

tradicional, eü€ la enseñanza se da a través de üscursos expositivos,

represiones, imposición de actividades, evaluaciones sistemáticas, revisión de

conductas estereotipadas, entre otras formas de trabajo escolar.

La Reforma Educativa vigente pretende terminar con estas prácticas,

pero es necesario decir que esto requiere de una permanente actualización de

los docentes y una revisión de la práctica diaria para llegar a una reflexión y

realizar un cambio. En sexto grado de educación primaria se observa que los

alumnos tienen una gran dependencia en el proceso educativo, esto nos quiere

d.ecir que los alumnos esperan a que eI docente renlice la conducción de Ia

clase, que determine las actiüdades y los objetivos, las formas de trabajo y de

evaluación.

Esto cond.uce que los docentes realicen una práctica sin considerar los

intereses del alumno. El nuevo enfoque de la pedagogía operatoria pretende

lograr la formación del individuo partiendo de una enseñanza en la que sean
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los alumnos los que participen dinámicamente, busquen formas de aprender y

lleguen por sí mismos a los conocimientos. Esto, es una d.e las bases de la

pedagogía operatoria, la enseñanza en la que se da una interacción de todos

los ed.ucandos con eI docente, con el contexto en general y la aplicación de

tod.os los recursos didácticos en forma operable. En sexto gtado la pedagogía

operatoria pued.e dar mayor productividad en Ia formación del individuo

porque les permite encontrar formas para resolver los problemas que se

presenten en la vida diaria. Da la oportunidad de que los alumnos participen

de manera inventiva, creativa, reflexiva y crítica, además de logtar una

interacción cuando se den trabajos individuales, por equipo o grupales'

En base a Io anterior se hacen los siguientes planteamientos:

o ¿Cuáü es el sustento teórico-metodológico de los programas de nivel

primaria?

o ¡Qué importancia tiene una pedagogla operatoria en el proceso educacional

de los alumnos de sexto grado en la escuela primaria?

o ¿Cuál es el sustento pedagógico, frlosófrco, sociológico y psicológico de la

pedagogía operatoria?

El equipo investigador pretende realizar una alternativa üdáctica en

base a Ia ped.agogía operatoria para lograr en los alumnos el desarrollo de su

personalidad.
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D. Justificación

La formación de los individuos en la escuela primaria sólo podrá

desarrollarse cuando se implemente una práctica que logre aprendizajes

significativos. La pedagogía operatoria debe implementarse en los grados

superiores de la escuela primaria, porque a través de ella el alumno se volverá

más participativo en la sociedad donde se desenvuelve. La pedagogía

operatoria beneficia a todo el proceso de enseianza-aprenüzaje y logra la

interacción de todos los sujetos que se encuentran inmersos en el proceso:

alumnos, maestros, ürectores y padres de familia.

Esta investigación documental pretende realizar un análisis de Ia

fund.amentación teórico-metodológica de la pedagogía operatoria y su

aplicación al trabajo de sexto grado.

Un trabajo üdáctico más operante facilita eI aprenüzaje, la

participación de los alumnos en el medio natural y social, logrando Ia

comunicación de todos los individuos de forma constructiva y sana.

E. Objetiuos

Los objetivos de este trabajo documental son los siguientes:
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. Hacer una comparación de los contenidos programáticos de sexto grado.

. Reconocer las sugerencias üdácticas que eI plan y proglama de estuüo

propone para lograr eI proceso educacional.

o llacer una revisión de Ia fundamentación psicopedagógica de la pedagogía

operatoria y Su conceptualizací6n del proceso de enseñanza-aprenüzaje'

o Incorporar la pedagogía operatoria a la enseñ'anza en sexto grado de Ia

escuela primaria.



CAPITULO N

MARCO TEORICO GENERAL

A. La escuelo primaria

Después del nivel preescolar Ia etapa escolar que sigue es la primaria-

La escuela primaria abarca Ia edad de seis a doce años aproximadamente. Es

eI peúod.o que Ia teoría psicogenética denominó operaciones concretas, en eI

que la socialización y la objetivación del pensamiento cobra importancia en el

desarrollo del inüviduo.

La escuela primaria organiza sus actividades, sus criterios didácticos y

sus activid.ades escolares en base a la etapa de desarrollo del niño. Desde hace

tres décadas la escuela primaria tiene propósito de llevar a cabo una educación

abierta y ünámica que influye en los procesos soiiales. La educación primaria

transmite los conocimientos, las capacidades y los va.lores que imperan en eI

país como son la conciencia nacional y Ia autodeterminación.

Busca la formación integral del individuo que le permitirá tener

conciencia social y convertirse en agente de su propio desarrollo y de la
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sociedad a la que pertenece. En base a ésto la educación pretende ser más

formativa que informativa. Este criterio pedagógico es el que prevalece en las

últimas décadas.

En la Reforma Educativa de los años noventa Ia organización de planes

y contenidos se fundamentaron en este criterio de formación en el que se les

presenta a los maestros una forma de enseñ,anza que se acerca mucho a la

pedagogía operatoria.

Los contenidos temáticos se presentan con esa idea de trabajo más

experimental. Lo que hace de la escuela primaria un espacio de reflexión,

cútica, trabajo inüvidual o grupal para llegar a un aprenüzaje más

signifi.cativo.

1. Los propósitos de la escuela primaria

La educación primaria pretende lograr durante su proceso educativo los

siguientes propósitos:

. Logxar que eI alumno desarrolle sus capacidades fisicas, intelectuales y

afectivas como una forma de integtar plenamente su personalidad.

Desarrollar el pensamiento reflexivo y la conciencia crítica.



. Lograr una participación activa en todas las
t4

actividades escolares.

Comunicar su pensamiento y su afectividad.

. Participar en forma organizada y cooperativa en grupos de trabajo, para

Iograr su integración a la escuela, a Ia comunidad y lograr una mayor

interacción con la familia.

. Volver al alumno interüsciplinario, que desarrolle sus criterios de anáIisis,

investigación y de recopilación de información para enfrentar los problemas

que le plantee Ia vida.

. LogXar aprendizajes por sí mismo, es decir significativos, de manera

continua parh convertirse en agente de su propio desenvolvimiento.

La escuela primaria pretende lograr eI desarrollo pleno de todos los

aspectos que el niño presenta durante esta etapa escolar, en base a ésto los

libros y programas se adaptan a las necesidades e intereses del alumno. Una

práctica üdáctica a través de juegos, técnicas grupales, exploraciones,

entrevistas, experimentaciones, etc.; para lograr Ia adquisición de los

conocimientos que lo llevarán al desarrollo afectivo, social e intelectual-

La escuela primaria pretende ampliar el contexto social del alumno,

dado que su interacción se dará con un número mayor de personas, organiza
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sus formas de trabajo en tres ciclos: primero y segUndo; tercero y cuarto;

quinto y sexto.

A través de esta estructura el trabajo de las actividades escolares se

facilitan, dado que se contemplan las características de desarrollo, intereses de

los niños, necesidades, etc. Esta investigación documental enfoca su campo de

estuüo con alumnos del 6" grado, es decir, enfatizando las caracteústicas de

dichos alumnos.

Sin lugar a duda los primeros ciclos de la escuela primaria desarrollan

una serie de actividades en Ia que los alumnos participan con su creatividad,

aportaciones, juegos, actividades manuales o corporales y encontramos que en

los grados superiores como quinto y sexto las actividades de participación se

encuentran más üstantes. Es necesario implementar actividades que logren

una participación de los alumnos más activa.

2. Los sujetos del proceso educativo

Se entiende como sujetos del proceso educativo a las personas que

intervienen en las actividades escolares o funciones formadoras ya sean

maestros, directores, padres de familia, trabajadores manuales y los alumnos.
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En este apartado se rea-lizará una breve descripción de los sujetos que más

importancia tienen en el proceso educacional.

a. Los alumnos de sexto grado

Las caracteústicas de los alumnos de sexto grado es una continuidad

estrecha de los alumnos de quinto gfado. Pero se presenta una mayor

madurez y presentan elementos incipientes de los que será el período de

operaciones formales. Se presenta un pensamiento con mayor objetividad que

los años anteriores, debido al intercambio social el alumno se vuelve mas

sociocéntrico.

Durante la etapa de sexto gxado, el niño deja de ser egocéntrico, surge la

estima y la importancia de otras personas, se caracteriza por Ia necesidad de

establecer una relación de amistad estrecha con sus compañeros del mismo

sexo y empieza a interesarse por el sexo opuesto.

Se observa en el niño constantes muestras de rechazo entre amigos, lo

cual forma parte del proceso de desarrollo y la organización de sus emociones,

es capaz de distinguir claramente los hechos y fenómenos sociales o natura-Ies

de los fantásticos; puede expresar la comprensión de la mayoría de los
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conceptos de relación, tales como la equivalencia, el tamaño, la cantidad, Ia

ubicación y la üstancia.

Esta etapa del niño comprende secuencias y llega hasta conclusiones lo

cual le facilita recordar hechos, analizar fenómenos y sucesos de su entorno.

Con referencia al pensamiento de esta etapa un folleto de Ia Secretaúa de

Educación Pública nos explica claramente:

Entre los once y d'oce aiws de edad, aproximadnrnente,
tiene lugar urllt transform,ación furrdamental en el
pensamiento; se produce el paso del pensantiento concreto

al pensamiento hipotético'deductivo, donde hay que

extraer conclusiottps d,e pura hipótesís (enwtciados
verbales) en dnnd,e las operaciows lógico'matentd,ticas
comi,enzan, a trasponarse, de la manipulación concreta al
plarw d,e id,eas expresadas en un' lenguaie cualquiera;
pero sin el apoyo dc la percepción y la experiencía física;
por lo que representa unn dífícultad y un trabajo mental
muclw m,ayor quc el pen'samiento concreto. Es en esta
etapa cuando d,ecim.os quc se adquiere la capacidad de

abstracciórl, le que el iouen pued.e anticipar resultadas y
'consecuencías, t

Esta observación nos presenta una idea de lo que conforma eI desarrollo

del pensamiento infantil en sexto grado. Gradualmente ha Ilegado hasta eI

pensamiento formal o abstracto. Surgen en él las capacidades para cuantificar

objetos, ¡saliza una estimación del tiempo y el espacio; utiüza patrones de

medida y aplica üstintos sistemas de medida, sus nociones geométricas se

r SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, El niño y el adolescente. México, la ed., S.E.P.,

1883, pp. 100-101
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tornan más precisas, representa figuras tridimensionales, übujos a escala, etc.

Así mismo d,esarrolla un grado más profundo del lenguaje y otras formas de

expresión.

Un aspecto importante de esta fase, es Ia capacidad que surge para Ia

abstracción y la búsqueda de identidad. Durante esta etapa hay creciente

preocupación por las üferencias de sexo, aparecen sentimientos de afecto,

rechazo y curiosidad, actitudes contradictorias y se siente más indepenüente.

Se destaca la capacidad de discernir, lo lleva a preferir otros valores que

el modelo de la sociedad le presenta.

El niño se encuentra en una etapa importante de transición, en una

infancia en vías de desaparecer y el comienzo de otra etapa: la pubertad. Su

vida social se hace más intensa, ya que se encuentra perfectamente integrado a

un grupo social, espera Ia solución de sus problemas, vivirá con sus

compañeros. Desarrolla mayor convivencia y sensibilidad hacia el ambiente;

suele manifestar su fuerte sentido de justicia y rechaza situaciones que

considera que no están bien; muestra una creciente preocupación por la

aparición de muchas características fi.sicas y fisiológicas de esta etapa.
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Los alumnos de sexto grado se encuentran en una etapa donde pueden

tener un pensamiento más objetivo y lógico. Descubren la habilidad de pensar

más allá de la realidad concreta. EI niño de pensamiento formal tiene Ia
a

capacidad de manejar a nivel lógico enunciados verbales, abstracciones

simbólicas de matemáticas, ideas profundas sobre mora]idad, filosofia, religión,

etc.

b, Los mocstros

Los planes y programas de Ia escuela primaria designan un papel con

mas amplio criterio de trabajo a los docentes. El trabajo escolar del maestro se

fundamenta en la innovación, la creatividad, Ia selección y Ia adaptación de

todos los recursos didácticos que sean posibles para el proceso educacional.

El papel del maestro consiste en asesorar, ser un guía o un coorünador

de las actividades escolares, cuidando que los alumnos se integren a un proceso

educativo dinámico, abierto y creativo. Su papel consiste en observar,

colaborar, participar con eI grupo, planear algunas actividades, integrar a

todos los alumnos a experiencias educativas, evaluar con un criterio amplio,

etc.

iI
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El maestro de la escuela primaria debe realizar una constante búsqueda

de actualización o participación en reuniones de índole didáctico para hacer

una reflexión de su práctica docente y llegar a Ia búsqueda de nuevas formas

de aprenüzaje.

El papel del maestro es importante en Ia acción educativa, no se puede

educar solo con material üdáctico, organización üdáctica o método. Todo será

insuficiente e inefi.caz sin eI profesor que anima y da sentido a toda

organización escolar.

A pesar de todas las nuevas concepciones pedagógicas, el profesor

continúa siendo inüspensable y fundamental en eI proceso educacional, en Ia

conducción técnica, cultural o social, de su papel estriba eI fracaso o el éxito

para que el alumno se desarrolle plenamente.

En el curso primario sobresale la preocupacíón d,e

enseñnr, d,e, dirigir el aprendizaie por parte del profesor,
cómo: dar el progratna, ayudar, explicar bien, explicar
muy despacio y aclarar, saber ensefta,r, tener lenguaje
claro, enseñar de m.anc,ra fd,cil, ser constante, ser puntual,
luclwr para que el alumno sea prornovido, enseñnr
claramente, pronuncínr bien las palabras, dar ejercicios
todns los días, mantencr la materia al día, adaptar
libros.2

z Nérici, Imideo .Hacia una didáctica general ünámica. Argentica, Ed. Kapelusz, 1973 p. 97
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Es fácil observar el papel que le corresponde al docente en Ia escuela

primaria. Sus funciones van desde el sentido técnico, hasta una üdáctica

orientadora que logra aprenüzajes significativos de los alumnos.

c. Los padres de familia

En la actualidad la participación de los padres de familia en las

actividades escolares es uno de los propósitos centrales de los planes de

estudio. Es un hecho que el aprendizaje de los alumnos debe estimularse desde

todos los campos donde éste se desenvuelve. El marco familiar tiene una gran

responsabüdad dentro de su función formadora.

Para lograr un buen desarrollo de los hijos se requiere una labor

conjunta entre padres e institución escolar. Los padres tienen Ia mayor

cantidad de tiempo para interactuar con los hijos y si son reorientados

adecuadamente lograrán la formación de los alumnos desde una perspectiva

más participativa.

Aparte de la función reproductora y económica de los padres de famiüa

la función más importante es la educación. Es necesario que en la ünámica

familiar se dé una relación propicia que ayude al alumno a integrarse al

contexto social de una manera crítica y refleúva, además de relacionar
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estrechamente todas las actividades escolares que una institución educativa

ofrece.

La familia tiene un compromiso ineludible con la educación, hay que

entender que ésta es la más ürectamente interesada en la formación de sus

hijos. Los objetivos que la escuela primaria formula no pueden ser indiferentes

a los anhelos d.e la famüa. La formulación de estos objetivos deben partir de Ia

necesidad y el interés de esto. Es importante por eso que los padres

participen en la reuniones, asambleas, juntas que Ia escuela propone para

integrarse al trabajo escolar. Debe tomar consejos, clubes, talleres de apoyo a

la institución escolar y manifestar las inquietudes que prevalecen. Todos los

acontecimientos escolares relacionados con los hijos deben ser tratados con los

padres de famiüa de manera armónica.

Hay que entender que la formación del niño en la etapa escolar refleja
a

una tarea compartida entre todos los sujetos que intervienen en el proceso

educacional.

B. Planes y pnograntac de estudio de la educación primaria

La tecnología educativa, corriente üdáctica que consistía en un trabajo

escolar muy organizado a través de objetivos generales, particulares,
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específi,cos y actividades sugeridas, (Ver anexo a) es eI antecedente de la

reforma educativa que se inició en 1989. La tecnología educativa presentaba

a los maestros un programa específico con los lineamientos metodológicos y los

contenid.os que habúan de ser aprobados por los a-lumnos de manera

actualizad.o. Sus principales recursos de enseñanza eran la gran cantidad de

materiales üdácticos como cartulinas, láminas, cuadros sinópticos, esquemas

descriptivos o el uso de máquinas como proyectores, filminas, películas, videos,

etc. Como una oposición a Ia práctica tradicional, donde el docente hacía las

exposiciones magisteriales con una información memorízada, la pedagogía

operatoria es darle importancia al papel del alumno. Sin embargo, revisando

esta situación pod.emos percibir que el maestro continúa manipulando las

enseñanzas. La reforma educativa vigente se propone acabar con estas

prácticas tradicionales. En Ia revisión del proceso educacional de los últimos

años, la Secretaría d.e Educación Pública ha encontrado Ia necesidad de

organizar los programas de Ia educación básica, considerando un enfoque más

formativo que informativo, pretende lograr que el alumno desarrolle sus

habilidades y d.estrezas para que llegue a un aprendizaje más significativo.

(Ver anexo b)

C. El plan y los ptÍ,gramas actuales

El plan y los programas han sido elaborados por la Secretaúa de
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Educación Pública, en uso de las facultades que le confiere la ley, y para su

organización se tomaron en cuenta las sugerencias y observaciones recibidas a

lo largo de un extenso proceso de consulta, en eI cual participaron maestros,

especialistas en educación y científicos, así como representantes de

agrupaciones de padres de familia y de üstintas instituciones sociales, entre

las cuales destaca el sindicato de los maestros.

Con la difusión de los lineamientos académicos para los seis grados de la

educación primaria, la Secretaúa de Educación Pública pone a üsposición de

Ios maestros la información que les permita tener una visión de conjunto de los

propósitos y contenidos de todo ciclo y no sóIo de los que corresponden al grado

en el cual enseñan. De esta manera, podrán establecer una mejor articulación

de su trabajo docente con los conocimientos previos de los niños y con los que

aprenderán en los grados más avanzados.

EI plan y los programas de estudio son un medio para mejorar la calidad

de la educación, atendiendo las necesidades básicas de aprendizaje de los

niños mexicanos, que vivirán en una sociedad más compleja y demandante que

la actual.
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Es la intención de Ia Secretaúa de Educación Pública mejorarla de

manera continua. Para lograrlo, es necesario que los maestros y los padres de

familia manifiesten oportunamente sus observaciones y recomendaciones, con

la seguridad de que serán escuchados.

1. Antecedentes del plan de estudios

El plan y los programas de estuüo son producto de un proceso y

prolongado üagnóstico, evaluación y elaboración en el que han participado, a

través de üversos mecanismos, maestros, paües de famüa, centros

académicos, representantes de organizaciones sociales, autoridades educativas

y representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Desde los primeros meses de 1989, y como tarea preüa a Ia elaboración

del plan nacional de desarrollo 1989-1994, se realizó una consulta amplia que

permitió identificar los principales problemas educativos del país, precisar las

prioridades y definir estrategias para su atención.

El programa para la modernización educativa 1989-1994, resultado de

esta etapa de consulta, estableció como prioridad la renovación de los

contenidos y los métodos de enseñanza, el mejoramiento de Ia formación de
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maestros y la articulación de los niveles educativos que forman la educación

básica.

A partir de esta formulación, la Secretaúa de Educación Pública, inició

la evaluación de planes, programas y libros de texto y procedió a Ia formulación

d.e propuestas de reforma, en 1990 fueron elaborados planes experimentales

para la educación preescolar, primaria y secundaria, dentro del programa

denominado prueba operatoria, fueron apücados en un número limitado de

planteles, con eI objeto de probar su pertinencia y viabilidad'

En 1g91 el Consejo Nacional Técnico de la Educación remitió a la

consideración de sus miembros y la üscusión pública una propuesta para la

orientación general de la modernización de la educación básica, contenida en el

documento denominado Nuevo Modelo Educativo, eI productivo debate que se

desarrolló en torno a esa propuesta contribuyó notablemente a Ia precisión que

deberían orientar a la reforma.

A Io largo de estos procesos de elaboración y üscusión se fue creando un

consenso en torno a la necesidad de fortalecer los conocimientos y habiüdades

realmente básicos, entre los que destacaban claramente las capacidades de

lectura y escritura, eI uso de las matemáticas en la solución de problemas y en

la vida práctica, la ünculación de los conocimientos científicos con Ia
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preservación de Ia salud y Ia protección del ambiente y un conocimiento más

amplio de la Historia y Ia Geografia de nuestro país. Entre las formulaciones

que contribuyeron a formar los criterios para la reforma de contenidos se

encuentran las del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación,

presentada a fines de 1991 y ratificadas en su congreso de 1992.

En mayo de L992, al suscribirse eI Acuerdo Nacional para la

Modernización de Ia Educación Básica, Ia Secretaría de Educación Pública

inició la última etapa de Ia transformación de los planes y proBramas de

estuüo. Siguiendo las orientaciones expresadas en eI acuerdo, eI programa

escolar pretende realizar acciones inmeüatas para el fortalecimiento de los

contenidos educativos básicos. En este sentido, se determinó que era

conveniente y factible realizar acciones preparatorias del cambio curricular sin

esperar a que estuviera concluida la propuesta de reforma integral. Con tal

propósito, se elaboraron y üstribuyeron las guías para eI maestro de

ensenanza pnmaria y otros materiales complementarios para el año lectivo

1992-1993, en los cuales se orientaba a los profesores para que, ajustándose a

los programas de estudio y los libros de texto vigentes, prestaran especial

atención a la enseñ,anza de cuestiones básicas como el uso de Ia lectura y

escritura, a la aplicación de las matemáticas en la solución de problemas, a los

temas relacionados con la salud y la protección del ambiente y al conocimiento

de la localidad y el municipio en los que residen los niños.
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Con el mismo propósito, se incluyó la enseñanza sistemática de Ia

historia de México en los úItimos tres grados de Ia enseñanza primaria y se

editaron los textos corresponüentes.

Estas acciones, integradas en el programa emergente de reformulación

de contenidos y materiales educativos, fueron acompañadas de una extensa

actividad de actualización de los maestros en servicio, destinada a proporcionar

una orientación inicial sobre el fortalecimiento de temas básicos.

Organizar el proceso para Ia elaboración definitiva del nuevo currículo,

que debeúa estar listo para su aplicación en septiembre de 1993. Para este

efecto, se solicitó al Consejo Nacional Técnico de la Educación la realización de

una consulta referida al contenido deseable de planes y programas, en la que

se recogieron y procesaron más de üez mil recomendaciones específicas, en el

otoño de 1992, equipos técnicos integrados por cerca de 400 maestros,

científicos, y especialistas en educación, elaboraron propuestas programáticas

detalladas, cabe señalar que en esta área se contó con eI concurso de maestros

frente a grupos de üversos estados de la República, que generosamente

acudieron al llamado de la Secretaúa de la Educación Pública, durante Ia

primera mitad de 1993 se formularon versiones completas de los planes y

programas, se incorporaron las presiones requeridas para la elaboración de
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una primera serie de nuevos libros de texto gratuitos y se defi.nieron los

contenidos de las guías üdácticas y materiales auxiliares para los maestros,

necesarios para apoyar la aplicación del nuevo plan en su primera etapa.

2. Los contenidos básicos

El nuevo plan de estuüos y los programas de asignatura que Io integran

tiene como propósito organizar la enseñanza y el aprenüzaje de contenidos

básicos, para asegurar que los niños adquieran y desarrollen las habilidades

intelectuales como lectura, escritura, expresión oral, búsqueda y selección de

información y la aplicación de las matemáticas a la realidad , entre otras, que

les permite aprender permanentemente y con independencia, así como actuar

con eficacia e iniciativa en las cuestiones prácticas de Ia üda cotiüana.

Que adquieran los conocimientos fundamentales para comprender los

fenómenos naturales, en particular los que se relacionan con la preservación

de la salud, con Ia protección del medio ambiente y eI uso racional de los

recursos natura-les, así como aquellos que proporcionan una visión organizada

de Ia Historia y la Geografia de México.
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eue se formen éticamente en el conocimiento de sus derechos, deberes,

la práctica de valores en su üda personal, en sus relaciones con los demás

integrantes de la comunidad nacional.

Que se desarrollen actitudes propicias para el aprecio y disfrute de las

artes y del ejercicio fisico y deportivo.

De acuerd.o con esta concepción, Ios contenidos básicos son meüo

fundamental para que los alumnos logren los objetivos de la formación

integral, como definen a ésta, el artículo tercero de la constitución y su ley

reglamentaria. En tal sentido, el término básico no alude a conjunto los

conocimientos mínimos o fragmentarios sino justamente a aquellos que

permiten ad.quirir, organizar y aplicar saberes de üverso orden y complejidad

creciente.

Uno de los propósitos centrales del plan y los programas de estudio es

estimular las habiüdades que son necesarias para el aprendizaje permanente.

por esta razb¡., se ha procurado que en todo momento Ia adquisición de

conocimiento esté asociada con el ejercicio de habilidades intelectuales y de Ia

reflexión. Con ello, se pretende superar la antigua üsyuntiva entre enseñanza

formativa, bajo Ia tesis de que no puede existir una sólida adquisición de

conocimientos sin la reflexión sobre su sentido, así como tampoco es posible el
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desarrollo de habilidades intelectuales si éstas no se ejercen en relación con

conocimientos fundamentales.

A la escuela primaria se Ie encomienda múltiples tareas no sólo se

espera que enseñe conocimientos, sino también que realice otras funciones

sociales y culturales. Frente a esas demandas, es inüspensable aplicar

criterios selectivos y establecer prioridades, bajo el principio de que Ia escuela

debe asegr,rrar en primer lugar el dominio de la lectura y escritura, Ia

formación matemática elemental y destreza en Ia selección y el uso de

información. Sólo en la meüda en que cumpla estas tareas con efrcacia, la

educación será capaz de atender otras funciones.

3. Organización

EI nuevo plan implementa un calendario anual de 200 días laborables,

conservando Ia actual jornada de cuatro horas de clase al día. EI tiempo de

trabajo escolar previsto, que alcanzará 800 horas anuales, representa un

incremento significativo en relación con las 650 horas de actividad efectiva que

se alcanzaron como promedio en los años pasados en base a la calendarización

hasta antes de 1993.
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La organización del plan de estudios se basó en los conceptos básicos de

las asignaturas. La prioridad más alta se asigna al dominio de la lectura, la

escritura y la expresión oral. En los primeros dos grados se deüca al español

el 45 por ciento del tiempo escolar, con objeto de asegurar que los niños logren

una alfabetización firme y duradera. DeI tercer al sexto grado, la enseñanza

del español representa directamente el 30 por ciento de las actiüdades, pero

aücionalmente se intensi-ficará su utilización sistemática en eI trabajo con

otras asignaturas.

El cambio más importante en Ia enseñanza del Español radica en la

eüminación del enfoque formalista, cuyo énfasis se situaba en el estudio de las

nociones de tingüística y en los principios de la gramática estructural. En los

nuevos programas de estudio el propósito central es propiciar que los niños

desarrollen su capacidad de comunicación en su lengua hablada y escrita, en

particular que logren de manera efrcaz eI aprenüzaje inicial de la lectura y

escritura.

Para alcanzar esta finalidad es necesario, eü€ los niños:

. Desarrollen su capacidad para expresarse oralmente con claridad,

coherencia y sencillez.
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o Aprendan a apücar estrategias adecuadas para la redacción de textos que

tienen naturaleza y propósitos distintos.

o Aprendan a reconocer las üferencias entre üversos tipos de texto y a

utilizar estrategias apropiadas para su lectura.

o Adquieran eI hábito de Ia lectura y se formen como lectores que reflexionen

sobre el significado de Io que leen y puedan valorarlo y criticarlo, que

üsfruten de la lectura y formen sus propios criterios de preferencia y de

gusto estético.

. Desarrollen las habilidades para la revisión y corrección de sus propios

textos

o Conozcan las reglas y normas de uso de la lengua y las apliquen como un

recurso para lograr claridad y eficacia en la comunicación.

o Aprendan a buscar información, valorarla, procesarla y emplearla dentro y

fuera de Ia escuela, como instrumento de aprendizaje autónomo

A la enseñ,anza de las matemáticas se deücará una cuarta parte del

tiempo de trabajo escolar a lo largo de los seis gtados y se procurará además

que las formas de pensamiento y representación propios de esta disciplina sean

aplicados siempre que sea pertinente en el aprenüzaje de otras asignaturas.
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La orientación adoptada para la enseñanza de las matemáticas pone el

mayor énfasis en la formación de habilidades para Ia resolución de problemas y

el desarrollo del razonamiento matemático a partir de situaciones prácticas.

Este enfoque implica, entre otros cambios, suprimir como contenidos las

nociones de lógica de conjuntos y organizarla enseñattzaett torno a seis líneas

temáticas: los números, sus relaciones y las operaciones que se realizan con

ellos; la medición, la geometúa, a Ia que se otorga mayor atención; los procesos

de cambio, con hincapié en las nociones de razón y proporción; el tratamiento

de información y eI trabajo sobre azar.

De manera más específica,los programas se proponen el desarrollo de:

. La capacidad de utüzar las matemáticas como un instrumento para

reconocer, plantear y resolver problemas.

. La capacidad de anticipar y veriñcar resultados.

o La capacidad de comunicar e interpretar información matemática.

o Laimaginación espacial.

o La habüdad para estimar resultados de cálculos y mediciones.

o La destreza en el uso de ciertos instrumentos de medición, dibujo y cálculo.

. El pensamiento abstracto a través de üstintas formas de razonamiento,

entre otras, la sistematizaciín y generalización de procedimiento y

estrategias.
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La enseña\za de las ciencias naturales se integra en los dos primeros

grados con eI aprenüzaje de nociones sencillas de 'historia, geografia y

educación cívica. El elemento articulador será el conocimiento del meüo

natural y social que rodea al niño. A partir del tercer grado, se destinarán 3

horas semanales específi.camente a las ciencias naturaLes. Los cambios más

relevantes en los programas de estuüo consisten en la atención especial que se

otorga a los temas relacionados con la preservación de la salud y la protección

del ambiente y de los recursos naturales. Debe señalarse que el estuüo de los

problemas ecológicos no se reduce a esta asignatura, sino que es una línea que

está presente en el conjunto de las actividades escolares, especialmente en la

geografia y la educación cívica.

Otra modificación importante radica en la inclusión de un eje temático

dedicado al estuüo de las aplicaciones tecnológicas de la ciencia y a la reflexión

sobre los criterios racionales que deben utilizarse en la selección y uso de la

tecnología.

Para organizar Ia enseñanza, los contenidos de ciencias naturales han

sido agrupados en cinco ejes temáticos: los seres vivos; el cuerpo humano y la

salud; el ambiente y su protección; materia, energra y cambio; ciencia,

tecnología y sociedad.
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Suprimiendo el área de ciencias sociales. Este cambio tiene como

finalidad establecer continuidad y sistematización en Ia formación dentro de

cada línea disciplinaria evitando la fragmentación y las rupturas en el

tratamiento de los temas.

Durante los dos primeros grados las nociones preparatorias más

sencillas de estas disciplinas, se enseñan de manera conjunta en el estudio del

ámbito social y natural inmediato, dentro de la asignatura conocimiento del

meüo, en el tercer gtado, historia, geografia y educación cívica se estuüan en

conjunto, sus temas se refieren a la comunidad, el municipio y la entidad

política donde viven los niños.

En eI grado cuarto, quinto y sexto, cada asignatura tiene un propósito

específi.co, en cuarto grado se estuüa un curso introductorio de historia de

México, para realizar en los dos siguientes una revisión más precisa de la

historia nacional y de sus relaciones con los procesos centrales de la historia

universal. En cuarto grado Ia asignatura de geografia se deüca al estudio del

territorio nacional, para pasar en los dos últimos al conocimiento del

Continente Americano y de los dos elementos básicos de la Geografia

Universal. En educación cívica los contenidos se refi.eren a los derechos y

garantías de los mexicanos, en particular los derechos de los niños, a las
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responsabüdades cívicas y los principios de la convivencia social y a las bases

de nuestra organízación política

EI plan de estuüos reserva espacios para la educación fisica y artística,

como parte de Ia formación integral de los alumnos. Los programas proponen

actividades, adaptadas a los üstintos momentos del desarrollo de los niños,

que los maestros podrán aplicar con flexibilidad, sin sentirse obligados a cubrir

contenidos o a seguir secuencias rígidas de actividad.

La educación artística y fisica debe ser no sólo una práctica escolar, sino

también un estímulo para enriquecer el juego de los niños y su uso del tiempo

libre.

D. Conceptualización de la didd.ctica

Para reconocer el valor de Ia üdáctica es necesario que los docentes

reconozcan las características de su naturaleza. Y sin embargo, se puede decir

que el interés por su estuüo es apenas reciente, paulatinamente se ha llegado

a tomar conciencia de lo que concierne a la necesidad de la didáctica en la

formación del educando. Para lograr una enseñanza en el alumno es

importante que la üdáctica considere como fundamento básico eI nivel

evolutivo, intereses, posibilidades y peculiaridades con que éste cuenta.
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La üdáctica de la escuela primaria fue la que se desarrolló en primer

término, debido a que los estuüos objetivos y científicos de la psicología del

niño son anteriores a las del adolescente. EI reconocimiento de que el niño

tiene exigencias propias en eI campo del aprenüzaje, influyó bastante en los

procedimientos adoptados por el maestro de educación primaria en Io que

concierne a la orientación de la enseñanza y en el sentido de adaptación a las

realidades biopsicosociales del escolar.

1. El concepto de üdáctica

Cualquier üccionario común, nos define üdáctica como: El arte de

enseñar, etimológicamente la palabra didáctica se deriva del griego didaskein

y tekne que significa arte de enseñar.

La didáctica es ciencia y arte de enseñar. Es ciencia en cuanto investiga

y experimenta nuevas técnicas de enseñanza teniendo como base,

principalmente, a la biología, la psicología, Ia sociología y Ia filosofia. Es arte,

cuando establece normas de acción o sugiere formas de comportamiento

üdáctico basándose en datos científicos y empíricos de la educación; esto

sucede porque Ia üdáctica no puede separar la práctica de la teoría. Ambas

deben complementarse en una sola actividad, procurando la mayor eficiencia
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de la enseñanza y su mejor ajuste a las realidades humanas y sociales del

educando.

La didáctica está representada por eI conjunto de técnicas a través de las

cuales se realiza Ia enseñanza; para ello reúne y coorüna, con sentido

práctico, todas las conclusiones y resultados a que arriban las ciencias de la

educación, a fin de que dicha enseñanza resulte más efi.caz.

Podemos determinar que Ia üdáctica es una disciplina orientada en

mayor grado hacia Ia práctica, toda vez que su objetivo primorüal es orientar

la enseñanza.

Se entiende por enseñanza la ürección del aprendizaje. A través de

üstintas formas, proceümientos y normas destinadas a dirigir situaciones que

logren aprendizajes signifi.cativos que contribuyan a Ia formación del

2. Los elementos de la üdáctica

La üdáctica tiene que considerar seis elementos fundamentales que son,

con referencia a su campo de actividades: el alumno, Ios objetivos, el profesor,

inüviduo.
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la materia, las técnicas de enseñanza y el meüo geográfico, económico, cultural

y social.

a. El alumno

El alumno es quien aprende: aquél por quién y para quién existe la

escuela, siendo así, está claro que es Ia escuela la que debe adaptarse a éI, y no

él a la escuela. Esto debe interpretarse de un modo general. En realidad debe

existir una adaptación recíproca, que se oriente hacia la integtación, esto es,

hacia la identificación entre alumno y la escuela. Para ello, es imprescinüble

que la escuela esté en conüciones de recibir al alumno como tal, según su edad

evolutiva y sus caracteústicas personales, sin choques excesivos ni

frustraciones profundas e incesantes, y modificar su comportamiento en

términos de adaptación social y desarrollo de la personalidad.

b. Los objetiuos

Con la educación primaria se busca la formación integral del individuo,

la cual permitirá tener conciencia social y que él mismo se convierta en agente

de su propio desenvolvimiento y el de la sociedad a la que pertenece.



4t

De acuerdo con las finalidades establecidas por la educación que

imparte el Estado las necesidades del niño y las condiciones socioeconómicas y

políticas del país, se han elaborado para Ia Educación Primaria los siguientes

objetivos generales:

o Participar en forma organizada y cooperativa en glupos de trabajo.

o Integxarse a la famüa, la escuela y la sociedad.

o Asimilar, enriquecer y transmiür su cultura, respetando, a La vez, otras

manifestaciones culturales.

. Adquirir y mantener la práctica y el gusto por la lectura.

. Combatir la ignorancia y todo tipo de injusticia, dogmatismo y perjuicio.

o Contribuir activamente al mantenimiento del equilibrio ecológico

. Conocer Ia situación actual de México como resultado de los üversos

procesos nacionales e internacionales que Ie han dado origen.

o Conocer y apreciar los valores nacionales y afirmar su amor a Ia patria.

o Desarrollar un sentimiento de solidaridad nacional e internacional basado

en la igualdad de derechos de todos los seres humanos y de todas las

naciones.
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c. El profesor

EI profesor es el orientador de la enseñanza. Debe ser fuente de

estímulos que lleva al alumno a reaccionar para que se cumpla el proceso de

aprendiraje. El deber del profesor es tratar de entender a sus alumnos. Lo

contrario es mucho más diffcil pero se logra. El profesor debe üstribuir sus

estímulos entre los alumnos en forma adecuada, de modo que los lleve a

trabajar de acuerdo con sus peculiaridades y posibüdades. No debe olvidarse

que, a medida que la vida social se torna más compleja, el profesor se hace más

inüspensable, en su calidad de orientador y guía, para Ia formación de Ia

personalidad del educando.

d. La materia

La mateúa es el contenido de Ia enseñanza. A través de ella serán

alcanzados los objetivos de la escuela.

Para entrar en el plan de estudios, la materia debe someterse a dos

selecciones:

La primera selección es para el plan de estuüos, se trata de saber cuales

son las materias más apropiadas para que concreten los objetivos de la escuela
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primaria, secundaria o superior. En este aspecto es importante el papel que

desempeña la psicología y la sociología, en lo que atañe a Ia atención de los

intereses del educando y sus necesidades sociales.

La segunda selección es necesaria para organizar los programas de las

diversas materias. Dentro de cada asignatura es preciso saber cuales son los

temas o actiüdades que deben seleccionarse en mérito de su valor funcional,

informativo o formativo. La materia destinada a construir un programa debe

sufrir otra selección por parte del profesor; ésta se lleva a cabo durante la

elaboración del plan de curso, teniendo en cuenta las realidades educacionales

de cada escuela junto con las posibilidades que ofrece cada clase.

e. Métodas y técnicas d,e enseñanlza

Tanto los métodos como las técnicas son fundamentales en Ia enseñanza

y deben estar lo más próximo que sea posible a las características del grupo.

Los métodos y técnicas deben propiciar la actividad de los educandos, pues ya

ha mostrado Ia psicología del aprenüzaje Ia superioridad de los proceümientos

activos sobre los pasivos. La enseñanorza de cada materia requiere, claro está,

técnicas específicas; pero todas deben ser orientadas en eI sentido de llevar al

educando a participar en los trabajos de Ia clase, substrayendo a la clásica

posición de oír, escribir y repetir.
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f. El contexto socioeconómico y cultural

Para que Ia acción didáctica se lleve a cabo en forma eficiente es

indispensable tomar en consideración el medio donde funciona la escuela, pues

solamente así podrá ella orientarse hacia las verdaderas exigencias

económicas, culturales y sociales. La escuela cumplirá cabalmente su función

social solamente si considera como corresponde el medio ambiente al cual tiene

que servir de manera que habiüte al educando para tomar conciencia de la

realidad ambiental que lo rodea y en la que debe participar.

3. La renovación de la didáctica

Los propósitos de renovar la enseñanza pueden tener dos motivos

principales: por un lado, un nuevo tipo de comportamiento deseado por el

hombre, tenüente a superar deficiencias o atender a las aspiraciones surgidas

como consecuencia de Ia creciente problemática social que deriva de las

incesantes transformaciones sociales; por el otro lado, Ia consideración de los

nuevos conocimientos que se han alcanzado acerca del proceso del aprendizaje.

Pero, en última instancia, Ia enseianza renovada es la que procura

corresponder a las exigencias de una época, en función de los nuevos objetivos
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del hombre de la sociedad y asimismo, de los nuevos conocimientos que se

tengan del propio hombre.

De hecho la enseñanza renovada de cada época tiende a formar en el

hombre un d.eterminado tipo de comportamiento y se basa en los criterios más

avanzados acerca de Ias formas y posibilidades de aprendizaje.

En la actualidad, la enseirarrza renovada pretende crear las conüciones

para que el ser humano se sitúe satisfactoriamente en un mundo impregnado

de procesos de comunicación masiva y de acelerados cambios tecnológicos que

influyen, en uno y otro caso, en las no menos aceleradas transformaciones

sociales y también en eI actuar eficiente, consciente y responsable.

La didáctica pretende colocar al educando en contacto con la realidad,

para motivarse en ella, a fin d.e conocerla, puesto que será en ella donde

tendrá que viür y actuar. La enseñanza no debe alejarse ni permanecer ajena

a la realidad; antes bien, debe articularse con el meüo fisico y social en que

está comprometido eI educando.

para que la enseñanza adquiera mayor significado y Ia realidad surja

con mayor autenticidad, debe incrementarse la enseñanza integrada, ésto es, la

que relaciona a todas las üsciplinas y al conjunto de éstas con el meüo. La
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integración se da, así, en un doble sentido; a través de la articulación de las

üversas asignaturas entre sí, y en lo que atañe a la fuente de motivación de los

trabajadores escolares, que se debe ser basada en la realidad que üve eI

educando.

Orientar el aprendizajepor medio de la propia experiencia del educando,

a fin de que el aprenda por sí mismo, puesto que deberá enfrentar

continuamente y de manera creciente nuevas situaciones de vida, el

conocimiento tiene que ser elaborado por eI propio educando, de ahí que los

métodos y técnicas de enseñanza deben acentuar su actividad, tomando como

base experiencias, comprobaciones, üscusiones, debates, recopilación de datos,

contacto con otras personas, deducciones, clasificaciones, concordancias,

üscordancias, opciones, opiniones, cúticas y conclusiones.

Uno de los objetivos de la enseñanza renovada es el de desenvolver el

espíritu cútico del educando ya que éste es el único instrumento capaz de

protegerlo con relación al volumen e intensidad de la propaganda ideológica y

comercial que avasalla a Ia sociedad.

Orientar la educación o enseñanza hacia un ambiente socializante,

acentuando las técnicas de enseñattza en grupos, es preciso habituar al alumno

a que trabaje gradualmente, para desarrollar el sentimiento del nos tan
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importante en el mundo moderno donde todas las iniciativas y empeños se

efectivizan a través de Ia empresa, con la cooperación y Ia suma de los

esfuerzos aportados por los miembros del grupo de acuerdo con una finalidad

común.

La enseñ arrza renovada se preocupa por desligarse de toda actitud

paternalista incentiva de cada uno. Viür es, en cierto modo, tomar constantes

decisiones y opciones; ésta es la característica del hombre libre. De esta

suerte, la educación renovada pretende habilitar al a-lumno para que sepa

optar y hacer buen uso de Ia libertad de elección.

Estrechar vínculos entre profesores y alumnos, de modo que Ia escuela se

transforme en una comunidad. Pero debe tenerse en cuenta que esa

aproximación constituye una exigencia de la enseñanza renovada, una de

cuyas miras es la de impulsar la función orientadora del profesor. Lo ideal es

que todo profesor sea también orientador, abierto al dialogo con sus alumnos y

que participe de sus problemas existenciales.

Enseñar para que su fruto sea transferido, esto es, hacerlo de manera

que lo aprenüdo en la escuela tenga aplicación en las situaciones de la vida

que se le presenta al educando fuera de Ia institución escolar. En otras

palabras Ia enseñanza renovada quiere que el alumno aprenda a vivir.
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Desenvolver la creatividad como un imperativo de supervivencia de la

sociedad, afrontando las necesidades en aumento que se le presenten día a día.

Enseñar para la investigación, de manera que el lema didáctico de la

educación renovada sea: enseñar investigando, desarrollar una actitud de

investigación para que cada alumno pueda serlo en su sector de actividades,

éste es uno de los objetivos de la renovación üdáctica, conducente a ver mejor

la realidad y de actuar en ella de manera más eficiente y racional. La actitud

de investigación facilita, por otra parte, el proceso de readaptación al mundo en

transformación, para que los individuos no se encasillen en úgidos patrones de

comportamiento.

Como control de las consideraciones procedentes, el objetivo final de la

enseñanza renovada es el formar el ciudadano que actúe. Su meta es la de

formar ciudadanos que sean más partícipes que espectadores, pero que lo sean

d.e manera activa y responsable.

Es lógico que Ia didáctica requiere procedimientos de enseñanza activos,

que inciten y obliguen al educando a llevar a cabo tareas escolares en lugar de

mantenerlo en actitud pasiva, de mera imitación, copia o recepción de 1o que ya

está hecho y terminado. Incumbe a la didáctica, así mismo, indagar acerca de
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los nuevos métodos y técnicas de enseñanza que contribuyen a a-Ica ttzar, de la

manera más efi.ciente y equilibrada, esos objetivos de evidente utüdad para eI

educando y también para la sociedad.

En síntesis, la enseñanza renovada consiste en: Integración de los

curúcula y los programas con la realidad, integración de Ia acción üdáctica de

los docentes, orientación de los aprendizajes utilizando métodos de enseñanza

activos, socialización del educando acentuando la individualización.

E. La pedagogta operatoria

1. Antecedentes

Con la renovación pedagógica surge Ia pedagogra operatoria, Ia cual

pretende superar la teoúa y práctica de la escuela tradicional a través de

actividades organizadas. Sin embargo, la llamada renovación pedagógica trae

consigo diversos enfrentamientos ideológicos correspondientes a los intereses

de las diferentes clases sociales cuya finalidad se concretiza en criticar la

relación pedagógica traücional y sus implicaciones negativas para el

aprenüzaje; la renovación pedagóg,ica significa también un cambio en Ia

institución escolar y en sus prácticas cotiüanas teniendo como punto de

partida Ia problemática de la situación existente y la búsqueda de una
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pedagogía fundamentada en los avances científicos y en la intención de

vincular escuela y vida posibilitando la formación de sujetos capaces de

participar cúticamente en la transformación de su entorno.

A pesar de las pequeñas o grandes üferencias que puüeran señalarse

entre una y otra escuela con ideas renovadoras no se puede negar que

comparten su adscripción a los principios de la llamada escuela nueva cuya

ideología proclama como valor fundamental el libre desarrollo del niño, sin

embargo cada una de ellas poseen características muy particulares las cuales

se mencionarán a continuación:

. La propuesta del Método Montessori destaca el puericentrismo, la libertad,

el movimiento y el amor considera de gran importancia el ejercicio

individual y Ia creatividad del niño. Estas ideas se difundieron al rea)izar

una gran cantidad de ejercicios complejos y sistemáticos en los que se

requeúa eI empleo de materiales progtamados experimentalmente, los

cuales solo podían obtener las clases privilegiadas debido a su alto costo.

Esta acción atenta contra el principio de libertad ya que educando y

educador trabajan bajo un sistema demasiado úgido, además dicho método

se inclina demasiado hacia el individualismo, relega la actividad intelectual

y fomenta el aislamiento del alumno.

. John Dewey concibe a la escuela como una comunidad social. Sostiene que

el maestro además de despertar eI interés en sus a-Iumnos debe
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aprovecharlo para hacer de éI un sujeto más centrado y disciplinado, mejor

ordenado que Io lleven hacia caminos nuevos.

. George Kerschensteiner al igual que otros autores denuncia los vicios de la

escuela traücional, desarrolla el tema del exceso de la fatiga escolar.

Propone el trabajo educativo en el cual los intereses objetivos heterocéntricos

predominan sobre los egocéntricos; el criterio de utilidad es importante en

cualquier tarea educativa. En la perspectiva metodológica de Ia Escuela

Nueva es necesario destacar también Ia participación del Dr. Ovide Decrloy,

Eduard Claparede, Adolphe Ferreire, Jean Piaget, Rogert Cousinet y

Celestín Freinet.

. El método de Decroly dirige su labor principalmente a los meüos y a la

práctica educativa, parte de la actividad del niño considerando sus

necesidades a partir de las cuales se generan todas las actividades escolares.

Este método se apoya en dos principios: principio de globalizaciín en el cual

eI pensamiento del niño es sincrético y el principio que plantea que el niño

actúa por un interés que nace de sus propias necesidades.

. Ferreire señala que la escuela es social, fraternal y comunitaria. Sostiene

que solo en un meüo libre el alumno podrá mostrarse tal como es con su

carácter y sus aptitudes.

. La propuesta de Claparede insiste en la importancia de conocer a fondo el

complejo biopsicológico ya que destaca que los individuos son diferentes aún

cuando son sometidos a las mismas influencias educativas.
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o Cousinet desarrolla un sistema de actividad escolar socializada y

socializante que según él respondan a las exigencias del libre desarrollo del

niño, propone abrir la escuela a la üda procurando hacer de la clase un

medio üvo, parecido a un laboratorio científico.

c La propuesta de Freinet se refiere en aplicar técnicas basadas en

motivaciones de tipo activo, propone impulsar a los alumnos a salir de clase

para investigar organizando también el intercambio entre escuelas.

a. La teoría psicogenética

El aspecto más importante de la psicología reside en Ia comprensión de

los mecanismos del desarrollo de la inteligencia. No es que no se acepte que los

aspectos emocionales y sociales sean relevantes, sino que en la teoría Ia

construcción del pensamiento ocupa eI lugar más importante.

Proporcionaremos primero una síntesis de la teoúa psicogenética, luego

analizaremos algunos de sus elementos más significativos. EI inüviduo recibe

dos tipos de herencia intelectual: por un lado una herencia estructural y por

otro una herencia funcional.

La herencia estructural parte de las estructuras biológicas que

determinan al inüviduo en relación con eI medio ambiente.
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Nuestra herencia estructural nos lleva a percibir un mundo

específi.camente humano. Todos recibimos la misma herencia estructural,

todos vemos las mismas partes del espectro solar, todos oímos los mismos

sonidos, todos tenemos capacidad de recordar, es decir, de memoizat, de

atender, de conocer. Pero es, gracias a la herencia funcional que se van a

producir distintas estructuras mentales, que parten de un nivel muy elemental

hasta llegar a un estaüo máximo. Este desarrollo se llama génesis, y por esto

a la teoría que estudia eI desarrollo de las estructuras mentales la

denominados psicología genética.

La originalidad de la psicología genética radica en estuüar cómo se

¡seliza este funcionamiento (el desarrollo de las estructuras mentales), cómo

podemos propiciarlo y en cierto sentido, estimularlo.

La herencia funcional organiza las distintas estructuras. La función

más conocida, tanto biológica como psicológicamente, es Ia adaptación. La

adaptación y Ia organización forman lo que se denomina las invariables

funcionales, llamadas así, porque son funciones que varían durante toda la

vida, ya que permanentemente tenemos que organizar nuestras estructuras

para adaptarnos.
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Piaget clasificó los niveles del pensamiento infantil en cuatro períodos

principales:

Peúodo senso-motor, que se refiere a la entrada sensorial y a la

coordinación de acción fisica; el preoperacional que se refiere al pensamiento

representativo y prelógico; el período de las operaciones concretas que es la

etapa de la socialización y la objetivización del pensamiento y finalmente el de

las operaciones formales que se refi.ere el pensamiento lógico ümitado.

Nuestro trabajo de investigación se centra en una población que se desarrollo

en la última etapa.

2. Conceptualización

Para definir la pedagogía operatoria podemos hacer nota que

La ped,agogía operatoria se a intpuesto la tarea d,e

reiuütdicar el printer plano para la creación intelectual
social y afectiua conlo objetiuo de la educaciótt en el
entendido qu,e es el níño, quien, organúza su contprensíón
del mundo gracias a la posibílidad de realízar
operaciones ntentales cada uez mds contplejas,
convirtiettdo el wtiuerso en operable. 3

s Benlloch. Montserrat. Pedagogla Operaboria. un enfooue. p.267
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La pedagogía operatoria, recoge eI contenido científico de las

aportaciones de Piaget y lo extiende a Ia práctica pedagógica en sus aspectos

intelectuales y sociales.

El niño organiza su comprensión del mundo circundante porque rea-Liza

operaciones mentales de nivel cada vez más complejo, convirtiendo el universo

en operable, es decir, con posibiüdad de ser racionalizado. La construcción de

las estructuras operatorias del pensamiento, posibilita la comprensión de los

fenómenos externos al individuo.

La pedagogía operatoria ayuda al niño a construir sus propios sistemas

de pensamiento. La enseñanza basada en los principios de esta pedagogía,

reconoce que debe estar estrechamente ligada a la realidad inmeüata del niño,

partiendo de sus propios intereses.

Debe introducir un orden y establecer relaciones entre los hechos ffsicos,

afectivos y sociales de su entorno.

3. El aprenüzaje

El aprenüzaje en la pedagogía operatoria tiene una reconceptualización.

Si la práctica traücional puede caracterizarse como eI camino del niño hacia

üt P3S
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modelos establecidos del adulto. para la nueva pedagogía es esencial que el

niño pueda comprender sus búsquedas y sus investigaciones con entera

libertad. En la primera, la relación que se establece entre el sujeto que

aprende y lo que aprende, es unidireccional mecánica, el alumno se limita a

repetir lo que Ie enseñaron, no lo comprende y lo olvida fácilmente; el trabajo

escolar se fundamenta en la ausencia de responsabilidad, de iniciativa y en la

dependencia con respecto a un saber y a un orden impuestos por el maestro,

que aferrado a la teoría de omnipotencia de Ia educación ha creído poder

imprimir meüante Ia educación el conocimiento y la verdad deseada por la

mente del niño. Aunque Piaget no niega del todo que el aprenüzaje se basa en

un esquema estímulo-respuesta, propone que ésta sea escrito en forma circular

y no en una sola dirección, es un estímulo solo hasta que es sigrriñcativo y los

es, solo hasta el grado en que una estructura, permita su asimilación, que

pueda integrarlo, pero que además reproduzca una propuesta, es decir, para

que un estímulo actúe como tal sobre un individuo, es necesario que este

también actúe sobre el estímulo, lo asimile y lo acomode a sus esquemas

anteriores.

En la perspectiva psicogenética el aprendizaje se da como un proceso de

modificación de conductas, en base a esquemas de acción, a Io largo del

desarrollo biológico y social del individuo, en el entenüdo de que este es un

proceso dinámico y activo que conduce al niño a la construcción por sí mismo de
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los instrumentos que lo transformaran desde dentro y no solo superfi.cialmente

dado que, de acuerdo con Piaget, cada sujeto pensante constituye un sistema

propio de referencia y de interpretación. En la pedagogía operatoria se deja un

lugar esencial a la búsqueda espontánea del alumno y se exige que las

verdades a adquirir sean reinventadas o al menos reconstruidas por eI niño y

no recibidas por la transmisión del maestro.

El aprendizaje o la construcción del conocimiento constituye un proceso

continuo iniciado a partir de las estructuras orgánicas predeterminadas que a

lo largo del desarrollo del individuo conforman las estructuras operacionales,

las cuales en interacción constante del sujeto con el objeto cambian de un

estado inferior de conocimiento a uno superior.

La estructuración del conocimiento supone la existencia de una serie

interna de principios de organización (estructuras variantes) con las que eI

sujeto trata de construir un entenümiento del mundo.

El aprendizaje, tanto cognitivo, afectivo como social, se da a través de

esta interacción, es como el sujeto adquiere experiencias, las cuales juegan un

papel esencial en Ia formación de estructuras que se van modificando de un

estado inferior a otro superior en un proceso de equübrio constante.



4. Los recursos de la pedagogía operatoria

Los recursos didácticos de la pedagogía son todos aquellos que son útiles

al niño para que logre aprenüzajes significativos. Estriba en eI docente buscar

los recursos, las técnicas o los proceümientos, ambientar los espacios

educativos para que se desarrolle un proceso de investigación, reflexión y

participación individual o colectiva. Es importante considerar las ünámicas de

grupo y las técnicas grupales para lograr una pedagogía operatoria.

a. Diruimicas de grupo

La fundamentación teórica de la dinámica de grupos es la corriente de la

Gestalt, aplicada al campo de la conducta del grupo.

Desde el inicio del siglo XX se han dado pequeños estudios sobre algunas

caracteústicas del grupo. Pero en la década de los treinta el estudio de grupos
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Acción, autonomía, respeto, cooperación, libertad, interacción, interés,

reflexión, son algunos esquemas de Ios ejes relevantes que han permitido

caracterizar a la pedagogía operatoria como una propuesta de renovación

pedagógica.
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se üo de manera científica. En 1940, en Estados Unidos se maneja el

aprendizaje, a través del grupo. Su fundador fue Kurt Lewin.

En nuestros días se ha producido en las últimas tres décadas un gtan

interés por Ia ünámica de grupos. Y especialmente Ia aplicación de sus

técnicas al campo de la educación podemos decir que la ünámica de los grupos

tomadas en su sentido amplio se interesa por el conjunto de los componentes y

de los procesos que aparecen en Ia vida de los grupos, es decir que aquellos

cuyos miembros existen psicológicamente los unos para los otros y se

encuentran en situación de interdependencia y la interacción potencial.

John Dewey ha dicho que nunca educamos directa sino inürectamente a

través del medio-ambiente. El mismo filósofo define claramente que entiende

por meüo ambiente. Como no se da organismo sin meüo y como éste es la

continuidad del ser viviente. Lo que podríamos llamar una parte externa del

sujeto.

El medio-ambiente es la posibilidad de nuestro crecimiento, de nuestro

desarrollo: de él extraeremos lo que no hace crecer, éI estimula y actúa

nuestras potencias. SóIo tenemos referencia dentro de ese marco.
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Según tal concepción, educar (o la función del educador) es estricta y

únicamente crear un medio ambiente que favorezca o produzca las experiencias

con su constante aprendizaje.

Las experiencias que el educador tendrá con ese medio serán de

diferente tipo, a los efectos de las tareas escolares: pueden ser hábitos,

conocimientos, destrezas, actitudes, ideales, apreciaciones, habilidades pero

todas han de permitirse como üsposición para una conducta futura.

La dinámica de grupos ha venido a demostrarnos que los que han de

actuar con gTupos, es decir, que los que han de usar el meüo ambiente

humano, pueden hacerlo hoy de modo científico o sea, conociendo las leyes a

que obedece Ia acción grupal y cuales son las técnicas comprobadas que se

pueden emplear para canalizar y hacer efectiva Ia ünámica del grupo.

La ünámica de grupo, en especial sus técnicas se convierten así en

armas o instrumentos del edueador pero esto implica varias exigencias: que eI

ed.ucad.or ha de conocer las técnicas y entrenarse especialmente en su manejo;

que el grupo de clases debe efectivamente ser considerado como un grupo, debe

funcionar como tal, es decir atenerse a las regulaciones de Ia ünámica de

grupos; que deberán abandonarse perjuicios traüciones rutinarias en cuanto al

concepto de educación.
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Podemos concluir que la ünámica de gxupo se refiere a las interacciones

que se dan entre grupos de personas y que logtan producir aprenüzajes

significativos, dado que las relaciones humanas son factor decisivo para eI

proceso educativo, en base a ésto, la dinámica de grupos se auxilia de técnicas

que posibilitan y mejoran la integración y el aprenüzaje.

b. Técnicas grupales

Las técnicas de grupo Son maneras, proceümientos o medios

sistematizados de organizar y desarrollar Ia actir¡idad de grupo, sobre la base

de conocimientos suministrados por la teoría de Ia ünámica de grupos.

Los meüos o los métodos empleados en situaciones de grupo para lograr

la acción del grupo se denominan técnicas grupales.

Las técnicas de grupo constituyen proceümientos fundados

científicamente y suficientemente probados en la experiencia, es la que permite

afirmar que una técnica adecuada tiene el poder de activar los impulsos y las

motivaciones individuales y de estimular tanto la dinámica externa como la

interna, de manera que las fuerzas pueden estar mejor integradas y dirigidas

hacia las metas del grupo.
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Las técnicas de grupo no deben ser consideradas como fines en sí

mismas, sino como instrumento o medios para el logro de Ia verdadera

finalidad grupal: beneficiar a los miembros y lograr los objetivos del grupo.

Las diversas técnicas de grupo poseen características variables que las

hacen aptas para determinados grupos en üstintas circunstancias. La elección

de la técnica adecuada en cada caso corresponde generalmente al conductor

del grupo salvo cuando el grupo es lo suficientemente maduro para decidir por

sí al respecto.

Para seleccionar la técnica más conveniente en cada caso habrá que

tomar en consideración los siguientes factores:

Las técnicas de g¡upo vaúan en su estructura de acuerdo con los

objetivos o metas que un grupo pueda fijarse. Hay técnicas especialmente

elaborad.as para promover el intercambio de ideas opiniones (discusión); las

hay para lograr entrenamiento en Ia toma de decisiones (estado mayor); otras

Considerada en su justo valor, las técnicas de grupo facütarán en gran

medida Ia tarea de los conductores de grupos y darán a éstos Ia estructura

inüspensable para eI mejor logro de sus finalidades'
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favorecen el aprendizaje de conocimientos (entrevistas); otras facilitan Ia

comprensión vivencial de situaciones (role-playing); otras promueven

rápidamente la participación total (philtips 66); otras tratan de desarrollar el

pensamiento creador (torbellino de ideas) otras en fin, promueven las

actitudes positivas (riesgos), Ia capacidad de análisis (estudio de casos), etc.

(Ver Anexo C)

Así, Ia elección ha de hacerse considerando los requerimientos propios de

la finalidad que se busca, para lo cual es necesario que dicha finalidad haya

sido establecida previamente.

Las técnicas vaúan en su grado de complejidad y en propia naturaleza,

algunas son fácilmente aceptadas por el grupo y otras provocan al principio

ciertas resistencias por su novedad, por ser ajenas a los hábitos y costumbres

adquiridos, por promover actitud.es poco desarrolladas.

El comportamiento de los grupos, depende de gran meüda de su tamaño.

En los grupos pequeños (hasta L5-20 personas) se da mayor cohesión e

interacción, existe más seguridad y confi.anza, Ias relaciones son más estrechas

y amistosas, se llega más fácilmente al consenso y los miembros üsponen de

más oportunidades y tiempo para intervenir. En estos grupos podrá utilizarse

con éxito técnicas tales como debate ürigido, pequeño grupo de üstinción, o
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estudio de casos, estos grupos son más aptos para eI uso de técnicas informales

y permisivas.

En los grupos grandes, en la meüda de su amplitud, se dan las

características opuestas a las citadas: menos cohesión e interacción. Varían,

claro está, de acuerdo con las caracteústicas de sus miembros: edades, nivel

d.e instrucción, intereses, expectativas, preüsposiciones, experiencias, etc., los

grupos serán üstintos en los niveles primario, secundario y superior; en la

educación de adultos o en los cursos de capacitación de una empresa.

El uso de las técnicas de grupo requiere el estuüo analítico de las

mismas y eI entrenamiento o experiencias en su aplicación, quién desee

utilizar estas técnicas deberá comenzar con las más sencillas en su estructura y

alavez más parecidas a las técnicas o métodos comunes en Ia enseñanza.

Es importante conocer bien el valor y el mecanismo de Ia técnica y

actuar con prudencia en los comienzos de su aplicación siguiendo las normas

establecidas por eI procedimiento, luego la propia experiencia irá inücando los

eventuales cambios que convienen hacer para adaptarla a determinadas

situaciones, por otro lado, se requiere un buen conocimiento del grupo; de sus

miembros, sus intereses, modalidades, necesidades, valores y objetos. De la
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medida que el conductor del grupo se halle capacitado en todos estos aspectos,

dependerá también la elección de la técnica.



CAPITULO III

LA PEDAGOGIA OPERATORIA COMO

ALTERNATIVA DIDACTICA

A. El pnoceso educacional en la pedagogla operatoria

Durante el desarrollo del marco conceptual se ha hecho una defi.nición

precisa de lo que pretende Ia pedagogía operatoria; es un enfoque que permite

la interdisciplina entre los estudiantes, su formación investigativa y Ia

participación activa de los grupos y el maestro fungiendo como coorünador.

Nuestra investigación documental propone eI desarrollo del proceso

educacionql "t sexto gIado, a través de la pedagogía operatoria. Se puede

observar que muchos elementos de Ia pedagogía operatoria se presentan en el

trabajo de los grados inferiores (PRONALEES), y que los educad.ores de estos

grados hacen su práctica más activa, pero también se pueden registrar que el

proceso educacional en los grados superiores, cuarto, quinto y sexto para ser

precisos, los maestros convierten su práctica en una rutina sistematizada.

Entendiendo por rutina sistematizada Ia implementación de actividades
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mecánicas como üctado de cuestionarios, ejercicios mecanizados, la lectura a

velocidad, dibujos calcados, etc.

Es importante reconocer las caracteústicas del proceso educativo de la

pedagogía operatoria. Establecer las características que se requiere para que

Ia enseñanza se efectúe en forma más dinámica.

Traücionalmente, cuando se habla de aprenüzaje escolar, se piensa en

un sujeto que transmite eI conocimiento y otro que lo recibe, y frecuentemente

se considera al segundo en estrecha dependencia con eI primero; el principal

papel de quien recibe el conocimiento, si realmente aprender es poner atención

para no perder detalle sobre la información que se le da y así poder recordarla

y estar en conüciones de repetirla lo más fielmente posible. Por otra parte, la

función de enseñar a menudo se le atribuye implícitamente la de aprender, es

decir, se da por asentado que si un maestro, siguiendo un buen método

transmite determinada información a un niño y surgen las dificultades en el

proceso del aprendizaje, entonces se üce que los problemas raücan

esencialmente en los niños, son ellos quienes no quieren aprender, que son

flojos, renuentes e incapaces.

La escuela activa postulada por Piaget se refuerza en presentar a los

niños las materias de enseñanza en formas asimilables a sus estructuras
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intelectuales y a las diferentes fases de su desarrollo. Existe Ia necesidad que

se respete en todo momento las leyes del conocimiento, tanto en lo relativo a Ia

forma en que ese contenido se transmite. Los contenidos dejan de ser temas

en abstracto para convertirse en un contexto ünámico sobre el cual se

organizan las actividades en base a los proceso de desarrollo: los contenidos

parten de Ia realidad inmediata y de Ia oportunidad de incorporar

progresivamente elementos socio-culturales y naturales.

1. El papel del alumno

Uno de los elementos fundamentales en el proceso enseñanza-

aprendizaje lo constituye sin duda alguna los alumnos, Ios cuales a través de

su comportamiento, crean su identidad en la clase. Los objetivos que ellos se

marcan expresan sus creencias acerca de su pertenencia al grupo: buscan su

sitio de acuerdo con el concepto que tienen de si mismos y de la üda;

simultáneamente, asumen roles específicos en eI Brupo, sin embargo cada niño

es portador de una forma de vida particular que tiende a crecer y en esa forma

de vida, figuran muchos factores de üversa índole que debemos conocer y que

nos servirán de apoyo para una orientación hacia las actividades escolares del

grupo a nuestro cargo.
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Concretizando sobre un determinado grupo de alumnos nos enfocaremos

específicamente hacia los niños de 6o grado los cuales poseen las siguientes

caracteústicas:

Personalidad: A partir de los diez-once años debido al acelerado

desarrollo fisico-mental y a la aproximación de la pubertad, el alumno presenta

menos equilibrio emocional que en los años anteriores, se vuelve inestable,

muy activo, lleno de inquietud fisica e intelectual; su yo social evoluciona y se

abre a sus compañeros con amistosa generosidad. En la época de Ia primera

pandi'll¿ el niño adquiere una conciencia de grupo tan intensa que muchas

veces influirá radicalmente en su actuación como inüviduo.

Puede comprobarse fácilmente cómo el ingreso en el grupo social corre

paralelo al perfeccionamiento del dominio del lenguaje, el vocabulario del niño

es mucho más arnplio y correcto.

Aprendi zaje: El sentimiento de grupo es tan intenso que eI niño no

gusta recibir un elogio si no va dirigido a todos sus camaradas. Por ello se

muestra solvente para trabajar en equipo, eue debe constar de miembros de un

solo sexo, pues Ia separación entre varones y niñas es cada vez más profunda.
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Es la edad escolar por excelencia, le gusta y le ocupa todo lo que se

refiere a la escuela, ya que ésta Ie suministra cuanto necesita para satisfacer

su tendencia a ampliar horizontes, ingresar a un grupo social y llevar a cabo

las actividades preferidas.

El desarrollo de su atención le permite atender a una tarea visual y

mantener al mismo tiempo una conversación

Intereses: Los intereses del niño cesan de ürigirse a hechos y

fenómenos de aprehensión intuitiva, para pronunciarse a favor de centros de

intereses que le favorecen un trabajo mental más laborioso para llegar a su

dominio.

Disminuye eI interés de tipo maquinista a favor del interés por la

naturaleza, cuyos secretos intenta conocer. De ahí que sea ésta la etapa idónea

para iniciarle en la investigación y enseñ.anza de la química

Inteligencia: El tipo de pensamiento dominante en esta época es

concreto y actúa a partir de los datos que proporciona al inüviduo la realidad

fisica.
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EI niño comienza a servirse de operaciones mentales más complejas, ya

no d.epende de sensaciones, percepciones y representaciones imaginativas sino

que empieza a relacionar, identificar y asociar.

Adquiere progresivamente las ideas de categorías clase, ordenación,

numeración, que se mueven en el campo de las operaciones en su lógico-

aritméticas, además surgen también las relaciones espacio temporales.

El pensamiento se mueve en los dominios de Ia inducción de que el

sujeto se sirve constantemente y que le proporciona el uso del análisis.

En la pedagogía operatoria se pretende lograr el aprenüzaje en el

alumno a través de una ünámica constante y partiendo del nivel evolutivo de

la inteligencia que el alumno presenta.

El principio básico de Ia pedagogía operatoria es Iogtar que eI alumno

construya sus propios conocimientos a través de su experimentación.

Los alumnos de sexto grado pueden lograr muchas formas de

experimentación; investigando, recopilando material, explorando, visitando,

entrevistando, participando en equipo y muchas actividades que podrán

desarrollarse para el tratamiento de las materias.
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Hay que entender que Ia pedagogía operatoria ve a las asignaturas del

plan curricular como meros instrumentos de aprendizaje. Esto quiere decir

que los libros de texto con su gtan cantidad de contenidos solo son un recurso

para el aprenüzaje y que lo esencial de estos contenidos no es la memorizacíín

de temas y los datos, sino las normas de investigación que se realicen y las

maneras en que los alumnos responden a los problemas que se enfrentan en la

vida üaria.

El papel del alumno deberá basarse en una actividad práctica que sea

acorde a los intereses y las necesidades. Deberá para ello delimitar los

objetivos, eI tiempo y los recursos para eI tratamiento de las clases, a través de

una puesta en común.

2.E,lpapel del maestro

Unos buenos programas y material üdáctico no constituye garantía

suficiente de la calidad del trabajo en el aula, ni mucho menos eI éxito de un

determinado prog¡ama o proyecto.
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La calidad de la enseñanza como es natural está asociada directamente a

la preparación del profesor; hoy no se concibe reforma educativa alguna que no

valore el profesor como factor ünámico fundamental.

La principal responsabilidad de los maestros es ofrecer constantemente

sus recursos como hombres y profesionistas, para hacer llegar a sus alumnos

Ias formas de vida más ügnas y además guiarlas en la solución efectiva de sus

problemas, dotándolos de conocimientos, hábitos, habüdades, capacidades y

actitudes.

Es importante la preparación y üsponibüdad del maestro hacia la

búsqueda del mejor método que se adapte, a las inquietudes y exigencias de

cada alumno.

En el maestro está depositada la confianzapara garantizar el progreso y

la justicia en nuestra nación.

Su contribución plantea el mundo moderno a nuestra generación y

aquellas que habían de seguirnos, sin embargo, esta nueva concepción de la

función del maestro más que adjuücarle nuevas tareas pretende hacer

efectivos las funciones que tradicionalmente se han reconocido del maestro
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como agente de cambio, social y líder comunitario, de manera que las funciones

estén acorde con las nuevas circunstancias que üve el país.

La participación del maestro se basa en la de lograr una buena asesoría

y coorünación del trabajo grupal o individual.

Debe concentrarse en recoger toda la información que recibe de los

alumnos y crear situaciones de observación, contraücción y generalización que

le ayuden a ordenar los conocimientos que posee el niño y estimularlo a que

avance en su proceso a su grupo. Es necesario que realice una revisión de los

contenidos que sean más signiñcativos para los niños. Contenidos que se

acerquen a su realidad inmediata o hechos concretos que varían

constantemente.

Para lograr un trabajo grupal, el docente debe buscar recursos,

instrumentos o técnicas que sean propicias al aprenüzaje. Debe buscar juegos

y vivencias o meüos para lograr Ia integración de los grupos.

Realizar actiüdades para mejorar el ambiente escolar, crear espacios

educativos donde el alumno experimenta, reflexiones, converse, invente, haga

investigaciones, etc.
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3. EI papel de los padres de familia

EI primer contacto del niño con la sociedad se lleva a cabo en el hogar, de

ahí la importancia de que sea éste el formador de hábitos, sentimientos y

actitudes.

En el hogar eI niño aprende los primeros conceptos de orden, cooperación

y respeto; contribuye a que el niño se integre a una sociedad en la que impere

la armonía o bien las más serias desavenencias sociales.

El niño puede ser solidario si en su hogar predomina la unión y la ayuda

mutua, factores que Ie ayudarán a resolver los problemas comunitarios.

Sabemos que todo 1o que un individuo aprende por primera vez parte de

Ia familia es ahí donde adquiere los primeros cimientos que regirán a su

personalidad.

La familia es un producto social y recibe por consiguiente la influencia

del medio en que se encuentra.

Una familia bien organizada será aquella que logre formar individuos

que comprendan la necesidad que existe de ayudar a sus semejantes.



76

En base a este criterio la labor docente deberá apoyarse

permanentemente en los padres de famüa, deberá existir un estrecho contacto

para resolver problemáticas que surgen en el proceso educacional.

B. Anú,lisis de los contenidos pnogrannú,ticos de sexto grado

EI plan de estudios enfatiza que el aprenüzaje debe partir de los

intereses del niño y no de la imposición de los contenidos básicos. Esto no

quiere decir que los contenidos solo deben retomarse desde la perspectiva del

al.umno. Durante Ia explicación del plan y programa vigente en la escuela

primaria , se dieron los datos generales de la organización de las materias, Ias

sugerencias üdácticas y los propósitos educativos. En sexto gxado, al igual que

en todos los grados, se tratan ocho asignaturas: Español, Matemáticas,

Ciencias Naturales, Historia, Geografia, Civismo, Educación Física y

Educación Artística.

Cad.a materia o asignatura se ha estructurado en ejes temáticos y se da

como sugerencia didácticas, Ia participación libre y creativa del maestro. En

base a esta sugerencia el docente podrá implementar Ia pedagogía operatoria.
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1. Los libros del alumno de sexto grado

La renovación de Ios libros de texto gratuito es parte del proyecto

general de mejoramiento de la calidad de Ia enseñanza primaria que desarrolla

el Gobierno d.e }a República. Para cumplir con eI propósito, se hace necesario

contar con materiales de enseñanza de los niños y que incorporen los avances

del sistema educativo Se pretende poner en marcha un proceso de

perfeccionamiento continuo de los materiales de estuüo, dado que por más de

veinte años los libros y planes se habían mantenidos con pocas modificaciones,

en que se presentaban ejercicios muy complejos y realizaban el trabajo escolar

en libros que contenían textos complicados de autores de dificil apreciación

para los alumnos.

Un ejemplo de ello es cuando al alumno se Ie daba un volumen con más

de 204 páginas en el que estudiaba desde la Revolución Francesa hasta Ias

Revoluciones de nuestro tiempo. Esta densidad de contenidos ha üsminuido

en los nuevos libros de texto gratuito del alumno de 1994. Y se presenta una

nueva perspectiva menos tradicional. Se presenta un enfoque formativo más

que informativo donde las actividades grupales, por equipo, a dueto;

actividades a través de juego, participación en eI acervo escolar, etc.
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El libro de Español de ejercicios se presenta a través de textos con

lenguaje coloquial, que presentan historias basadas en las experiencias de los

niños, en las que los alumnos harán un anáüsis de los textos, incorpora

actividades de investigación por equipo, individual, realización de sencillas

coplas, versos, historietas, gráfi.cas, trabajos de recortes, entre muchas. En este

Iibro se puede observar eI estudio amplio y profundo de la gramática, la

recreación literaria y las formas de investigación bibliográfica.

La prioridad más alta se asigna al dominio de la lectura, la escritura y la

expresión oral.

El cambio más importante en la enseñanza del español radica en la

eliminación del enfoque formalista, cuyo énfasis se situaba en eI estudio de

nociones de Lingüística y en los principios de la gramática estructural. En los

nuevos programas de estuüo el propósito central es propiciar que los niños

desarrollen su capacidad de comunicación en la lengua hablada y escrita.

El libro de matemáticas, estructurado por bloques, presenta un exceso de

lecciones que integran en cada una üstintos aspectos. La intención üdáctica es

logxar el trabajo de la participación del alumno. Construir figuras,

instrumentos, investigar, entrevistar, armar, buscar distintas soluciones a los

problemas, etc. La orientación adoptada para Ia enseñanza de las matemáticas
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pone el mayor énfasis en la formación de habüdades para la resolución de

problemas y el desarrollo del razonamiento matemático a partir de situaciones

prácticas. Este enfoque implica, entre otros cambios, suprimir como contenidos

las nociones de lógica de conjuntos y número, sus relaciones y operaciones: la

meüción y la geometría a la que se otorga mayor atención; los procesos de

cambio; con hincapié en las nociones de raz6n y proporción; el tratamiento de

información y el trabajo sobre predicción y azar. (Ver anexo D)

Los libros del alumno de Ciencias Naturales y Geografia, Historia,

presentan un compendio de temas que el maestro puede reorientar en las

formas que crea conveniente. Estos libros presentan algunas sugerencias

üdácticas sobre investigación, elaboración de maquetas, mapas, figuras,

croquis, graficaciones, etc.

2. Las sugerencias didácticas

Como auxiliar a las sugerencias didácticas que presenta el programa, se

le entregó a los maestros un libro con sugerencias para la enseñanza de las

asignaturas de sexto grado. Se presentan actividades ünámicas en las que la

creatividad y la participación de los alumnos es el punto centra-l de las

estrategias. A continuación ofrecemos una lista de las sugerencias de algunas
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materias, se han subrayado por que presentan muchos elementos de una

pedagogía operatoria.

a. Matemdticas

En la materia de matemáticas se propone:

- Practicar juegos.

- Utüzar acertijos y aüvinanzas.

- Identificación de información en contextos reales.

- Realizar ejercicios de cálculo mental.

- El uso de la calculadora.

- Planteamiento de problemas de reflexión.

- Calcular porcentajes.

- Uso de cuadrículas.

- Actividades de papiroflexia.

- Redacción de problemas.

- Participación de equipos o en grupo.

b. Ciencias Naturales

En la materia de Ciencias Naturales se propone las siguientes

actividades:
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- Realizar trabajos por equipo.

- Hacer investigaciones y exposiciones.

- El uso de juegos como memoramas, crucigramas, sopa de letras, juegos

corporales, etc.

- Elaboración de maquetas y mapas.

- Realizar esceniñcaciones.

- Hacer visitas y recorridos para adquirir experiencias ürectas.

- El uso de paredes del salón (periódicos, láminas, etc.)

- Rea'lizar debates.

- Elaboración de albunes y bitácoras.

- El uso de las fichas üdácticas. (Ver Anexo E)

c. Geografía

Se presentan a continuación algunas actividades de geografia con el

propósito de que el alumno tenga una visión general de la geografia universal y

las relaciones de México con el mundo:

- Locahzación y distribución de mapas.

- Reconocer conceptos y nociones de la geogra-fia.

- Elaboración de mapas.
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- Realizar dibujos a escala y simbologías.

- Investigaciones en el Atlas.

- Intercambio de opiniones.

- Realizar visitas.

- Registro del tiempo atmosférico.

- El uso de las gráficas.

- Uso de fotografias, recortes, láminas ,etc.

- Elaboración de textos, cuentos, herramientas, etc.

- Discusiones por equipo, grupal, a dueto, etc.

- Exposición de temas

- Realizar observaciones y registros.

Esta lista de actividades son estrategias de apoyo que los maestros

pueden seleccionar, complementar o reelaborar de acuerdo a las necesidades

de su grupo. Se han mencionado dado que representan actividades donde el

alumno debe particrpar activamente

C. La Pedagogla operatoria en eexto grado

En sexto grado puede implementarse la pedagogía operatoria,

entendiendo a ésta, como la forma de trabajo escolar que considera la

participación libre, espontánea, creativa y que logra la interüsciplina en los
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alumnos y que los lleve a la búsqueda y la investigación. La Pedagogía

Operatoria ayuda al niño para que éste construya sus propios sistemas de

pensamiento. Hay que entender que los errores que el niño de sexto grado

comete en su apreciación de Ia realidad y que se manifiesta en sus trabajos

escolares, no son considerados como faltas sino que como pasos necesarios en

su proceso constructivo.

Se deben buscar ejemplos en relación con el mundo del alumno para

Iograr la enseñanza. Las materias escolares como el español, matemáticas,

ciencias naturales, etc., no son finalidades en sí mismas, sino instrumentos de

los que el niño se vale para satisfacer sus necesidades de comunicación y su

curiosidad intelectual, por ésto deberá conocerlos y utüzarlos, para que su

aprendizaje no sea desligado de una finalidad. Los alumnos podrán elegir

cualquier tema, dado que a través de esta selección basada en su interés

logrará aprenüzajes significativas.

Tanto la lección del tema de trabajo ya sea de español, matemáticas o

historia, como la organización de las normas de convivencia, se rea-liza, en las

clases de Pedagogía Operatoria, a través del consejo de clase formado por todos

los niños y el maestro que tiene voz y voto en ellas. Pero las decisiones no se

toman al azar, sino que hay que aportar argumentos. Al proponer un tema de

trabajo hay que explicar en qué consiste y decir cómo se piensa trabajar. No
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se puede proponer un tema imposible de llevar a cabo; es necesario precisar el

método a seguir y hay que inücar el por que de la elección; no se puede pedir a

los demás que realicen algo sin que sepan el por qué. Elegir un tema puede

llevar más de un día. Durante este tiempo se busca documentación, se üscute,

se piensa, se realizan visitas. Es algo muy importante dentro del trabajo

escolar, porque una vez elegido existe eI compromiso de llevarlo a cabo y este

compromiso puede durar días, semanas e incluso meses.

Los consejos de clase cumplen además la función de órgano regulador de

la conducta. Las normas de convivencia, se han elegido en función de una

necesidad y han sido aceptados por todos, Iuego es preciso cumplirlas. Si esto

no ocurre hay que averiguar qué es Io que no funciona. EIlo se hace meüante

un análisis de la situación creada y de las motivaciones que han llevado a

entorpecer el funcionamiento colectivo. Los problemas de relaciones

interpersonales son tratados con la misma seriedad y atención que cualquier

tema de trabajo. Es necesario pensaÍ y razonar para conocer las causas,

porque conocerce así mismo, Ias propias reacciones, conocer a los demás, saber

cuáles son sus problemas, cómo responder a nuestra manera de actuar, es

tanto o más importante que aprender matemáticas o historia.

Operar con los contenidos de las materias, significa establecer relaciones

entre los datos y acontecimientos que suceden a nuestro alrededor, para
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obtener una coherencia que se extienda no sóIo al campo de lo que llamamos

intelectual sino también 1o afectivo y social. Se trata de aprender a actuar

sabiendo lo que hacemos y por qué Io hacemos. La libertad consiste en poder

elegir y para ello hace falta conocer las posibilidades que existen y ser capaz de

inventar otras nuevas. Si simplemente pedimos al niño que haga lo que quiera

lo estamos dejando a merced del sistema en que está inmerso que tenderá a

reproducir. Es necesario ayudarle a que construya instrumentos de análisis y

a que sea capaz de aportar nuevas alternativas, después él decidirá.



CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

A. Conclusiones

A pesar de Ia reforma educativa que presenta una forma más flexible del

trabajo didáctico, los maestros continúan con prácticas tradicionales con una

enseñanza de tipo repetitivo y memorista. Es necesario que los maestros

hagan concientización sobre el nuevo enfoque üdáctico que persigue la

formación del individuo y evitar las prácticas que pretende dotar de una

información poco significativa de los alumnos. La pedagogía operatoria es Ia

corriente didáctica que pretende contribuir aI desarrollo pleno de educación.

La pedagogía operatoria se base en Ia teoúa Piagetiana. Es un conjunto

de actiüd.ades teóricas y prácticas que pretend.en combatir las prácticas

traücionales. EI valor de la pedagogía operatoria es que centra en principios

fundamentales como:

Todo aprendizaje requiere un proceso de construcción genética, en donde

el niño es un sujeto activo y creador con un sistema propio de pensamiento.



El proceso de construcción de los conocimiento supone etapas o estadios

sucesivos, cada uno de los cuales tiene sus propios alcances y limitaciones

El aprendizajetanto cognitivo, afectivo como social, se da a través de Ia

interacción entre el sujeto y el meüo.

Las contradicciones que dicha interacción genera en el sujeto le

permitirán consolidar o moüficar sus propios conocimientos y con el no

dependerá de la transmisión de información.

Se pretende establecer una estrecha relación entre eI mundo escolar y eI

extraescolar, posibilitando que cuando se hace en la escuela tenga utilidad y

aplicación en la üda real y üvencia.

El papel del maestro tiene que centrarse en recoger toda la información

que recibe el niño en crear situaciones de observación, contraücción y

genera'lización que le ayuden a ordenar los conocimientos, que posee y a

avaazat en el proceso de construcción

El niño necesita actuar primero para comprender después, porque lo que

se comprende no es el objeto en sí mismo, sino las acciones que se reelizan

87
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sobre él; por lo que es necesario; partir de lo que el niño quiere aprender y

cómo quiere aprender.

Adecuar el aprendizaje al nivel evolutivo de la inteligencia del niño,

respetarlo y estimularlo para que Io ejercite y Io supere

Considerar que en el proceso de construcción del conocimiento el niño

comete errores, mismos que le permitirán descubrir cómo llegar al

conocimiento

Cada maestro puede organizar su trabajo docente de acuerdo a las

necesidades de su Supo, los intereses de los alumnos a Ia selección de

contenidos

Los docentes debe reconocer la importancia de la pedagogía operatoria

para un replanteamiento de su práctica docente.

B. Sugerencias

La propuesta de Ia pedagogía operatoria es la corriente didáctica que

presenta una forma de trabajo más acorde al nivel de desarrollo de los alumnos
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por eso se hace necesario que los educadores se documenten sobre su proceso

educacional.

Todos los sujetos que se encuentran involucrados en eI proceso

educacional deben participar en talleres, cursos o seminarios de la pedagogía

operatoria.

Se debe realizar una actuali zaciín permanente sobre eI tratamiento de

los contenidos programáticos y su metodología didáctica para cumplir con los

propósitos del programa.

La institución educativa debe organizar equipos de investigadores

docentes sobre la renovación pedagógicas y reproducir en üstintas

modalidades (exposiciones, talleres, periódicos locales) las investigaciones

educativas. Los talleres o cursos que implementa la Secretaúa de Educación

Pública deben rea'lizarse con el criterio de Ia pedagogía operatoria en la

intención de lograr maestros interüsciplinarios.

Todos los recursos, las formas y los proceümientos que se realicen en un

grupo para el tratamiento de un tema o clase, debe ser registrado como una

experiencia que servirá para organizar la didáctica posterior.
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Las escuelas primarias deben organizar en Ia biblioteca escolar una

sesión que tenga material bibliográfico sobre dinámica de grupos, técnicas

grupales, material üdáctico, etc.



GLOSARIO

Actualización: Se refiere a dotar a un inüviduo de cultura, como
proceso educacional atiborra de datos al educando.

Agente: Se refiere a las personas que tienen facultad para
hacer algo.

Aprendizajes
significativos: Se refiere al aprendizaje que difiere del aprenüzaje

de tipo memorístico.

Conductual Se refiere a que el maestro dirige de forma
sistemática las actividades.

Interacción: Cuando se da una influencia recíproca.

Interdisciplinario: Que establece relaciones entre varias disciplinas o

crencras.

Pubertad: Es eI inicio de la adolescencia.

Se refiere a que el niño es el centro de interés.Puericentrismo:

Sociocéntrico: Q.,e se considera los puntos de vista de otras
personas.
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Obj etivos particulares.

Al término de esta unidad, el alumno será capaz de:

En comunicación oral y escrita: relata experiencias y describir personas
y paisajes, en forma oral y escrita.

En fonología ortografia: resolver algunos problemas ortográficos de la b
y otros de la üvisión silábica.

En lectura: analizar relaciones de causalidad y reconocer las partes
principales de los libros.

En nociones de üngüística: reconocer enunciados, oraciones y palabras.

En iniciación a Ia literatura: inventar principios y finales de

narraciones y parafrasear textos en verso.

Obietivos específicos Actiüdades que se sugieren
Como resultado de las
actividades
corresponüentes, el alumno
será capaz de:

Que el alumno:

1.1 Identificar las partes de

sus libros.
1.1.1 tea el texto "El árbol que canta" y lo comente con

sus compañeros y su maestro (L.A. Esp. p.6).
1.1.2 Busque en su libro las partes que solicita el
ejercicio. (L.A. Esp. p. 7)
- Converse con sus compañeros sobre las partes que

observó del libro.
- Las ide otros libros.

1.2 Delimitar enunciados en
un párrafo.

I.2.1. [,ea el texto "Don Grillo" y lo comente con su
grupo (L.A. Esp. p. 8)
L.2.2. Delimite los enunciados de un párrafo del texto
leído (L.A. Esp. p.9)
-Diga cuántos enunciados encontró y ponga punto al

final de cada uno.
-Bscriba algunos enunciaclos relacionados con la lectura.
-Intercambie su trabajo con alguno de sus compañeros y
diga si utilizó correctamente el punto al separar
enunciados.
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Objetivcos específicos Actividades que se sugieren
1.3 Inventar un principio y
un final a una historia.

1.3.1 t¿a nuevamente el texto "Don Grillo" (L.4. Esp.
p.8)
-Bscriba lo que pudo pasar antes y después en el cuento
leído (L.A. Esp. p. 10)
-tea y comente a sus compañeros lo que escribió.
- Reescriba el cuento con el principio y el final que

inventó.
relato escuche el com

1.4 Encontrar las relaciones
de causalidad en una
narración.

1.4.1. Iea y comente el texto "EI sol y eI arco iris" (L.4.
trsp. p. 11)
-Responda por escrito a preguntas referidas a las
relaciones cle causalidad contenidas en el texto (L.4.
Esp. p. 12).
-Escriba enunciados que expliquen por qué es

lm el sol ara la vida.
1.5. Utilizar adecuadamente
los enunciados interrogati-
vos, exclamativos, admirati-
vos y cleclarativos.

1.5.1.Separe los enunciados de un párrafos y advierta
que son de distintas clases (L.A. Esp. p.13)
-Clasifique estos enunciados y los utilice en ejercicios.
-Busque en otras lecturas enunciados de las distintas
clases y los clasifique.
-Elabore enunciaclos en los que exprese preguntas,
estados cle ánimo, órclenes, etc. (L.4. Esp. p. 14)
-Intecambire sutrabajo y observe si su compañero utilizó
aclecuadamente los signos corres¡tondientes a cada tipo
de enunciado.

1.6 Clasificar los sílabas
atendiendo a su posición en
las palabras identificanclo la
sílaba tónica.

l.6.1. l'ea un texto breve y coméntelo con sus
com¡rañeros (L.A.Esp. p. 15)
-Divida en sílabas algunas palabras del texto.
-Clasifique las silabas en última, penúltima y
antepenirltima e identifique la sílaba tónica.
-Forme nuevas palabras con las distintas sílabas.
1.6.2. Realice juegos orales en los que divida palabras en
sílabas, apoyándose en ritmos producidos por distintas
partes del cuerpo.

I.7 Describir
apoyándose
imaginación.

en
palsaJes

SU

1.7.1 Observe los colores del arco ires y los mencione.
-Utilice los colores del arco ires para iluminar paisajes
(L.A. Esp. p. l6)
-Comente acerca de los colores que usó.
1.7.2. Escriba un texto en el que describa un paisaje
imaginario, utilizanclo los nombres cle los colores.

1.8 Emplear sinónimos en
enunciados.

1.8.1 t ea y comente el texto "En las playas" (L.A. Esp. p.

t7)
-l,ocalice en el texto las expresiones con significados
similares a las palabras.
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LENGUA ESCRITA

Conocimientos, habilidades y actitudes.

Localización de las ideas principales, con base en Ia estructura formal de

Ios textos: introducción, desarrollo, conclusión.

Deducción de la estructura lógica de los párrafos, estableciendo ideas
principales y de apoyo.

Redacción de textos partiendo de un esquema predeterminado

Elaboración de guiones para sintetizar textos.

Comparación de técnicas para tomar notas de una exposición oral.

Conocimiento de la correspondencia usual para solicitar información,
presentar una queja o hacer una solicitud.

Familiarizaciín con los materiales de consulta más comunes:
üccion arios, enciclop eüas, p erióücos, Iibros.

Redacción de noticias escolares y de la comunidad a manera de artículos
perióüsticos y de noticias radiofónicas o teleüsivas.

Conocimiento de las normas de uso de las bibliotecas públicas: solicitud,
inscripción, empleo de catálogos, préstamo en sala o domicilio.

Familiarización y uso de instructivos y formatos de manejo común.

Consolidación en el reconocimiento de la sílaba tónica y Ia aplicación de

las reglas de acentuación.

Consolidación de Ia aplicación de las normas ortográfi.cas relativas al:
- Uso de "x", "s", "2"; de ttb", y de "v"; de tth" intermedia y al inicio de

palabras.

- Uso de las sílabas "ce", "ci" y de "ge", "gi", "gue", "gri", "güe", "güi".
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CUCHICHEO
(Dia]o gos simultáneos)

En, un grupo, los miembros dialogart'
sintultd¡wanrente de dos para discutir wt,

tema o problema del tnontento.

Cuchichear significa hablar en voz baja a una persona de modo que otros

no se entren. La técnica del Cuchicheo consiste en diviür a un grupo en

parejas que tratan en voz baja (para no molestar a los demás) un tema o

cuestión del momento. De este modo todo el grupo trabaja simultáneamente
sobre un mismo asunto, en grupos mínimos de dos, y en pocos minutos pued'e

obtenerse una opinión compartida sobre una pregunta formulada al conjunto.
Esta técnica se asemeja al Phillips 66, podría decirse que es una forma
red.ucida de é1, con Ia üferencia de que en lugar de seis son dos los miembros
que üalogen, y el tiempo se reduce a dos o tres minutos.

Cómo se realiza

Esta técnica no requiere preparación. Cuando sea preciso conocer la
opinión del grupo sobre un tema, problema o cuestión prevista o del momento,

el director o coorünador del grupo invita a üscutir sobre el mismo, en lo
posible reduciendo a una pregunta muy conscisa, en parejas. Cada miembro
puede üalogar con su compañero más cercano, el que esté a su lado, sin
necesidad dá levantarse. El üalogo simultáneo de dos o tres minutos se hará
en voz baja intercambiando ideas para llegar a una respuesta o proposición que

será luego informada al coordinador por uno de los miembros de cada pareja.

De las réspuestas u opiniones dadas por todos los subgrupos se extraerá luego

la conclusión general o se tomarán las decisiones del caso.

Sugerencias prácticas

- El dialogo simultáneo puede utilizarse en grupos grandes o pequeños.

Cuand,o el grupo sea numeroso habrá que insistir quizá en la necesidad de

hablar en voz baja para no interferir sobre los demás.

- Para eütar que uno de los miembros domine excesivamente en el

diálogo, debe recomendarse Ia activa participación de ambos.

- Uno d.e los miembros puede tomar nota de la respuesta u opinión final,
para leerla luego cuando el coordinador Ia solicite-
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Posibles aplicaciones en la escuela

La técnica del Cuchicheo puede ser usada tanto en eI aula como en

reuniones especiales de grupo en actividades periescolares. El profesor

obtendrá rápidamente por ejemplo, eI nivel de comprensión de un tema de

estudio o de una explicación, mediante este procedimiento; el cual, además

hará reflexionar á los alumnos, compartir información, informarse
recíprocamente y desarrollar su capacidad de síntesis'

En grupos de discusión por ejemplo, eI Cuchicheo puede servir para

fundamentar infinidad de decisiones: qué temas interesan más al grupo para

üscutir, normas y proceümientos por seguir, horarios, etc. El Chuchicheo se

rea)rua también .or, ¿¡to después de una actividad presenciada por eI grupo

--conferencias, clase, película-- 
"ot 

eI fin de conocer opiniones, puntos de vista'

aprovechamiento.
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COMISION

(Jn, grupo reducído discute utl tetna o
p roblenw esp ecífico p ara p reserúar

luego las conclusiones a uL gruqo
ntayor al cual rePresenta.

Cuando un grupo numeroso decide hacer una üstribución de tareas,

cuando se considere que un tema o problema requiera un estuüo más detenido

a cargo de personas especialmente capacitadas se utüza la técnica de Ia

Comisión.

La Comisión es un gTupo pequeño --por Io común tres a cinco miembros--

que actúa por delegación del gfupo grande (clase, escuela, club, etc), Su

objetivo es d.ebatir un tema, proyecto o problema con el objeto de elevar las

conclusiones o sugerencias al grupo que la ha designado. En otros casos tiene

carácter permanente para ocuparse y proponer decisiones acerca de cuestiones

de determinada índole. Así puede haber en un club comisión de deportes, de

cultura, de administración, de relaciones públicas, etc'

Los integrantes de una Comisión se eligen tomando en cuenta sus dotes

para tratar loi problemas corresponüentes. Sue1en ser propuestos por eI

ürector del grupá o bien los miembros y aceptados o no por eI grupo total- La

Comisión se ieúne fuera del grupo total, con horarios según su conveniencia y

posteriormente pasa sus conclusiones al grupo gtande'

Como se realiza

Et trabajo de la comisión admite gran flexibilidad, pero en líneas

generales se realiza del siguiente modo:

En la primera reunión de Ia Comisión los miembros designan un

presidente, o coorünador, y un secretario. EI primero ürige las
're..niorres y el segundo toma nota de lo tratado y prepara el informe
que se elevará al gxuPo gxande.

El número de reuniones dependerá del plazo acordado por el grupo

grande para expedirse sobre el tema asignado. La duración de cada

reunión será deciüda por los miembros.

1

2
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3. El desarrollo de las reuniones sigue eI estilo de los "pequeños gTupos

de discusión": ambiente informal, amplio debate, búsqueda de

acuerdo, resumen, redacción del informe con las conclusiones,

sugerencias o ProYectos.

4. Como representante del grupo grande, cuya delegación ejerce, Ia
Comisión debe actuar y expedirse con eI mismo espíritu y sobre los

mismos principios que sustenta el grupo grande.

Sugerencias Prácticas

- El gupo grande debe saber elegir con habilidad a los integrantes de

una Comisión, tanto por su capacidad de Ia material que deban tratar, como

por sus posibiüdades de integración personal (La comisión no podrá realizar
un trabajo eficiente si sus miembros no se llevan bien por motivos personales u

otros).

- Conviene designar Comisiones con número impar de miembros para el

caso de que deben llegar a una votación.

- Una comisión puede tener carácter transitorio y hasta reunirse una

sola vez, como en el caso de una asamblea, conferencia o seminario que

designa una comisión para que se expida sobre un tema o problema del

momento.

Posibles aplicaciones en la escuela

De hecho no es novedad el uso de las Comisiones en el ambiente escolar.

En muchos establecimientos secundarios se designan comisiones de alumnos
para ocupar5e de periodismo, teatro, excursiones, fiestaS, actos

con*e-rrativos, material ilustrativo, deportes, etc. Por lo común estas

comisiones funcionan bajo una estrecha supervisión (vigilancia) de autoridades
o profesores, quienes además suelen ejercer un control absoluto de las
actividades y decisiones, dejando un margen bastante limitado en la práctica
para la acción espontánea de los jóvenes. Quizá conviniera experimentar a

título de ensayo, la posibilidad de dar mayor libertad de acción a los miembros
en la realidad y de ejercer una supervisión menos autoritaria y administrativa
permitiendo un clima más democrático y espontáneo. Brindando a los jóvenes

el necesario apoyo y buena voluntad, este ensayo podría demostrar tal vez que

son capaces de llevar adelante muchas iniciativas por sus propios meüos.
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En'l.a clase, el profesor puede utilizar la técnica de Comisiones para el
estudio de üversos temas del programa. Dividiendo la clase en Comisiones
puede encargar a cada una de ellas Ia preparación especial de sendos temas
por tratar en la clase o bien el estuüo particular de aspectos parciales de un
mismo tema, que se tratará luego en forma integral con tod.os los alumnos,
meüante los aportes de las üstintas comisiones.



ANEXO D
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"? ---J.c

AM ,:wM-M.
';

a

¿'4 .'.' -

A ¿cuántos ntao.?

Cuanáo loc ñiÁol ?eqveñ,oe c5lán scnladog en las sillas áe

playa, por awáe Eólo 6c ven lou .ed?atdo5 ác éstas, Con la

oiquicnta informació^indica cuál cs ¿l meaor númcro dc aillag

ocupadao ?or diñoal

a)Unnlño catá scmado ala d¿rccha dev^a nlÁa-b)Unanña

cetá aenrada ala dcrccha dc otra ntáa. c) Doe niÁac csún

scntadas a la iT4vicfda de un ni1o.

-cx?licA tu re9?vc5f2.

cs cl dinoaunoTA nué cun

5u cola midedosvcccslalo^qia¿ dc ou cucrpo, que midc la

ñitad ¿e lo qvc ¡nidc su cucllo (dcedc abajo ác su nanz); cl

cuello miáe 12 m de larqo. ZCuánto ¡nidc el ái^osaurio de la

cola a la nanz? Üplica 9u ree?ocra.

C Un eolo cubo

Laí cuaLro iluSlraaoneg raoragenlSn ct ñtgño cuoo,

v;ero dcgde ánqulos 
^fereíl¿a.?.cp?egcnta cl dcsdftcllo ?lano del cuoo e 'Aáica ea ceda

cara cl dibuio coft?soondiehlc.

D Loscochecttae

T.odrtqo üene cvdtro cochccita) de carerrs: uno amanllo.

uno vcrde, uno roio y uno dzul, numcreda dal I al 4. 5i sw¡a
el número ¿cl cochccit,o az])l .in cl dcl amanllo, oVücnc cl

número dcl cochcciirc vcrdc. 9i mulüplica cl número dcl

cochecito rojo por cl dcl añerllo. cl númcto quc oú)cne no

corrcspondc a ninquno dc lca crñtor. Él númc,o dcl cochc'
cito añanllo ca ñayar quc cl dcl roio. tCuál cc cl númcro dc

cada cochccitn?

Ao o
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4m

l)n campcsrnollda cerealeg al molino cl áoble de maízquc

de tnqo. El camión c drqado I e9 d 34 ! wnel adas. el c amió¡
vacío pcsa 6 !',onelaáas. 2Cuántalkbqrr^r, dc tnao y

de maízllea cl campesinoT

E n.una plancaciónhay l2O árbolctla mitad *n ñañ?atlos
y á dcl roral gc aectro^ a conaccuclciu dc uaa pla4a.

2Ciál cc la mayor cantidad poeiblc dc maa-anos secos?
ZCuál cg la ¡nenor can¡sdad paible dc manzzna secos?

Anica gaotó la ñita¿ dc su dincro en un¿ ücnáa. Occpuéc

qasv6 la cúartd ?art2 dc lo que le qvc¿abd en otra oc^de.

Lueqo gaetÁ xo 6 en I a papcleá a y no le qucdó n ada. tCuánto
áinero tcnía al VnnciloT
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Doña Juana

Don José

¡a da¡í

Nrcolás 4ane x: 72O mcnsuatmenw. Ánqclee gana IOL
ñenos qúc Ntcolág.\Cuánw gana Ángclcs?

Héctor gana ?57. máe que ñcolás.)Cuán-,o 6ana Héc¡nr?

Obscrua la iniormación que aparccc cn cl penódico, ?ara
sabcr cuáfit óe prge por un arliculo dcurminado, l4ué
haccmos cnn cl ?orccntaic,lo sumtmos o lo rcot amoo?
ÁCuál gorccmaje conicne mAo, cl quc ofrccc la ücnáa de áon
Joeé o la á¿ ¿ña JeanaT

rril
-'6rc:
EE

¡oESCUENfOl

20%

r--lt:l

¡DESCUENfOI

30%
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en b bol,ica'La fama' rcctdcron csta rccctal
Gliccrina 0.175 cl

Azufre 1.5 cl

Agua oxi4cnada O.O3 cl

Atcohot 2.AO¿ cl

Yodo 3 cl

lCuán¡.o medirá d medicamenra greparado? lOe qvé Lamaño
dcbc scr el fraccá cn quc lo prcpararán?

Alcohol

zw¿

Además de estos problemas pueden
plantearse otros que requieran traba-
jar con precios v propaganda o realizar
actividades en las que los alumnos
deban investigar los precios reales de
diferentes obietos.

Juanüenc3 fraEccapara quardarloción.Eauno ác ellos dice

quc le cabe idc ¡itro. Er el eequndo dicc O.a litroe y en cl

ccrcero O.3O li¡ros. ¿? od¡í ao ayuda¡\e a saber ¿n cuál fr aoco

cabe más lóctón? éY ea cuál mencs? Exglica lo quc hiciore.

ri.n

1m1m

1.2 m1.17 m

1.502 m1-4 m

10

3o

50

Año Felipe 6enlamin
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Fichas Didácticas

Todo Cambia

Los alumnos deben aprender cómo se modifica el ambiente y que es

posible romper el equübrio ecológico, pero también conservarlo' Número

aproximado de sesiones: I

Material por equiPo.
Cartoncillo, rer.isias viejas, colores, pegamento, varios tipos de papel,

fotografias de algún paisaje de la localidad (antiguas y actuales).

El maestro invita a los alumnos para que expresen lo que saben respecto

a algún ecosistema que conozcan. Las siguientes preguntas pueden serrir de

guíal óQué ecosisteÁa conocen? ¿Qué plantas y animales habitan ese lugar?,

¿CO*oLt eI clima?, ¿Cómo puede influir el hombre en ese ecosistema?'

Es importante que los niños comprendan que los ecosistemas se

modifican notablemente cuando se construyen ciudades, presas, carreteras;

cuando se cultivan nuevas variedades de vegetales o se introducen especies de

animales; cuando la caza y Ia pesca inmoderada acaban con algunas especies;

cuando se talan bosques y contaminan aggas y aire con los desechos

industriales; cuando se emplean en exceso algunas sustancia químicas'

El maestro y los alumnos deben recorrer la localidad para identi-ficar los

ecosistemas; entrLvistan a algunas personas y se der posible, consiguen

fotografias antiguas y actuales del lugar en que viven'

Las siguientes preguntas pueden guiar la actividad: ¿Cómo ha cambiado

el clima?, ¿é,ré dlfe"Lncia hay entre Ia flor y la fauna de antes y Ia de hoy?'

¿El cambio Ln las plantas afectó la fauna?, ¿Qué factores intervinieron en esos

áambios?, ¿e..é áambios han benefi.ciado a los seres üvos que habitan ese

lugar? ¿Cuales no?, ¿Cuales han sid.o prod'ucidos por eI hombre y cuáies por eI

medio?

EI hombre es capaz de transformar los ecosistemas. Por ejemplo, al

construir un presa 
"r, 

..r, úo, se modifican las conüciones fisicas en las que

conviven los diferentes factores bióticos y abióticos; además, toda Ia zona que

rod.ea la presa se modifica araiz de estos cambios'
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por Io general la transformación de un ecosistema en otro ocurre a través

de largos p..iodot, durante los cuales una§ poblaciones se adaptan poco a poco

a las condiciones cambiantes del medio. Pero también hay transformaciones

bruscas de ecosistemas, provocadas por desastres naturales como la erupción

de un volcán, el incendioh" ,rtt bosque o la inundación repentina de un lugar'

Los alumnos se reúnen en equipos, observan las fotogfafias que

consiguieron y organizan Ia iformación que registraron' La tabla siguiente

puedá sevir como ejemplo para sistematizar los datos.

Caracterlsictas
del clima

Diferencias entre
flora y fauna de

ayer y hoy.

Cambios en el
paisaje
producidos por el
hombre

Cambios en el
paisaje
producidos por la
naturaleza

Cambios que han
beneficiado al
hombre.




