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lNTRODUCCION

La vida es la mejor Maestra y a cada momento nos brind.a 1a---
oportunidad de ser mejores con nosotros y con los demás.

Ie. vocación magisterial es una vocacidn aI serviciores por---
eso que al realizar este trabajo de investigación lo único que--

busco es prepararme más para poder servir mejor a mis alumnos;

con 1a esperanza de que un día lleguen a ser buenos hijosrbuenos

profesioni-stas y buenos ciudadanos.

Quiero hacer mención aquí en la Introducción de algunas d.e las
Declaraciones de 1os Derechos del Niño a saber¡

* Que eI niño euente con un ambiente familiar y social propieio-
para su completo d.esarrollo (Introduccidn).

* El niño tiene derecho a un nombre y a una nacionalidad (#j),

+ EI niño tiene derecho a recibir Educación que favorezca su ---
eultura general y le desarrolle sus aptitudes y su juieio con-

un gran sentido de responsabilidad moraL y social que le per--
mita ser un buen ciudadano (#Z).

* Todo niño para su pleno y armonioso desarrollo necesita amorr-

proteceidnrcomprensión de parte de sus pad.res y seres queri-dos

para su plena madurez y desarrollo (#6¡.
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He puesto aquí estos prineipios porque creo que son y deben -

ser Ia base fundamental de todo buen Educador;y quiero nueva----

mente recordarme a mí misma que ser Edueador es un gran compro--

miso y una gran responsabilidad conmigo y con 1os demás (mi-s

alumnos ) .

por úttimo dirdlque 1a Lectura y 1a Escritura es Ia Carta de-

Presentacicín cultural de1 indivj-duo;es e1 parámetro que marca e1

grado de ilustración individual.

0ja1á que este sencillo y modesto trabajorsirrra d.e ayud.a y --

estímulo para mejorar la Lectura y Ia Escritura (0rtografía) r---

en mis alumnos ry sea tambián un Recorrocimiento a todos mis

Maestros y demás personas que eon su ayuda moral me impulsaron -

a realizarlo.



I EL GRUPO DE 4o ..A', DE LA ESCUELA..SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN,,

UBICADA EN LA COLONIA VALLE DEL SOL EN IRAPUATO. GTO

A CARACTERISTICAS DET- GRUPO

I. ETAPA DE DESARROLI-O

El psicólogo suizo Jean Piaget- motrvado por el deseo de entender y explicar la

naturaleza del pensamiento y el razonamiento de los niños dedicó más de 55 años de su

vida al estudio de la conducta infantil

Sus investigaciones le llevaron a afirmar que el niño normal atraviesa por \anos

estadios y de acuerdo a uno de ellos se encuentran mis alumnos del grupo de 4o "A" de

la escuela "Sentimientos dc la Nación" en lrapuato. Gto. El estadio en el que se

encuentran es el de las operacrones concretas.

El periodo de las operaciones concretas se sitúa entre los 7 y los I I años de

edad
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Mi grupo de 4o. año se encuentra entre los 9 y los l0 años; son 38 por todos y lo

conforman 2l niñas y 17 niños. Este periodo señala un gran avance en cuanto a

socialización y objetivación del pensamiento. [.os niños de mi grupo no se qurdan

lrmrtados a su propio punto de vista- antes bien. son capaces de coordrnar los dlrr-rsos

puntos de vista y de sacar las conclusiones. También mis alumnos todavia no pueden

razonar fundándose exclusiramente en enunciados puramente verbales. mucho menos

sobre hipótesis. capacidad que adquirirá durante la adolescencia

Tampoco se limitan al cúmulo de intbrmación. sino que la relacionan entre sí-

mediante la confrontacrón de los enunciados verbales de las diferentes personas.

adquiere conciencia cie sL! propio pensamrento con respecto al de los otros. Su

pensamiento se objetiva en gran parte gracias al intercambio soclal

A los niños les sursen nuevas relacrones entre nrños -v adultos \ especralmente

cntr§- los mismos niños ;\naltza el cambrt'r cn ci .1rrr-go cn les actlvrdadcs dc qnrpt) \ rn

las relaciones l'erbales

Los niños son capaces de una auténtica colaboración en grupo. pasando la

actiridad rndividual aislada a ser una conducta de cooperación. Asimrsmo los nrños
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tienen en cuenta las relaciones de quienes le rodean, el tipo de conversación "consigo

mismo", que al estar en grupo, se transforma en diálogo o en una discusión

Al hacer actil,idades los niños muestran interés v entusiasmo al realizarlas. Les

gusta mucho trabajar en eqr-ripos y pasar a exponer al frente. Cuando les digo que se

integren libremente en equipos de 4 niños siempre lo hacen acomodándose del mismo

sexo, niños con niños y niñas con niñas y trabajan muy bien, aunque siempre quieren

ser mejor los niños que las nrñas

Tambien a los niños de mi grupo les gusta mucho las competencias tanto dentro

del salón como fuera de ella Por ejemplo en educación fisica hubo competencias

deportivas con otras escuelas .v los niños obtuvieron un primer lugar

Dentro del salón les emociona enorrnemente las competencras- \'a sea por filas o

de niños contra niñas 1, de la materia que sea, pero por la que se emoclonan mas es por

matemáticas

Este tipo de actividad es muy buena porque los niños se motrvan tanto que se

esfuerzan por estudiar más- para no perder y todos quieren ser ganadores
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La motivación que utilice con los niños durante el ciclo escolar Ia llamé "[,as

pepitas de oro" consistió en premiar y estimular a los niños con un boleto. Por ejemplo

si el niño traía bien hecha la tarea y completa, además de estudiada, le daba un boleto

de la materia que fue la tarea- el niño lo suardaba para no perderlo en su casa. el niño

que tenía una mejor participación. se llevaba también boleto

Hubo boletos libres o sea que no llevaban el nombre de la materia para que ellos

la emplearan en la que quisieran v estos boletos libres se los ganaban por formarse bien

a tiempo, sin platicar, ya fuera a la entrada. al recreo o a la salida, también por dejar su

Iugar y su salón limpio, por portarse bien tanto en el salón como en el recreo Cuando

juntaban diez boletos los cambiaban por otro más bonito, que tenía un dibulo simbólico.

como una copa de campeón, v una liase. pero sobre todo que valía un punto, entonces

al final del bimestre. después de exámenes ellos me entregaban su boleto para que les

aumentara un punto directo en su promedio en la materia que decía el boleto o si era

libre en la que ellos quisieran

2 CONDICIONES SOCIOECONOMICAS

Las condiciones socioeconómicas de mi grupo de 4o. "A" de Ia escuela primaria

"Sentimtentos de la Nación" ubicada en la colonia de Valle del Sol en lrapuato. Gto
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son más bien de un nivel medio, ya que la mayoría de sus papás son el único sostén de

la casa. porque solamente en cuatro casas trabajan ambos padres

También Ia mayoría de los papás que trabajan son empleados v obreros por lo

que trabajan en empresas y fábricas como la Mar Bran, la del Monte, la Bimbo. en el

agua Cristal, en la embotelladora Coca-Cola

En el grupo únicamente hay dos padres de familia que son profesionistas; el papá

de uno de los niños que es doctor y trabala en el Seguro Social y la mamá de una de las

niñas que es contadora en la automotriz Nissan. Las cuatro mamás que mencioné que

trabajan lo hacen en las maquiladoras o fábricas de ropa que hay en la ciudad

Debido a que la mayoria de los papás son obreros, pues tienen un sueldo que les

permite cubrir sus necesidades básicas como son: comida. casa, vestido y educacrón

Son padres de familia muv participatrros v responsables, colaboran en las actiridades

que se llevan a cabo en la escuela. están al pendiente la mayoría de las caiif,rcaciones de

los niños y en su comportamiento
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3. RELACIÓN MAESTRO-ALUMNO

La relacrón maestro-alumno es buena. siempre he tratado de hacer las clases drnámrcas

y no abLrrridas, haciendo a los niños particrpativos Además le he inculcado el respeto

para ellos mismos y con los demás. que se quieran. pues todos formamos una gran

familia. ya que ahi pasamos toda la mañana juntos. de lunes a viernes

Además me funcionó muy bien el buzón abierto, todo el año, así los niños

podían mandar tarjetas, mensa.jes. dibu.¡os. cartas a sus compañeros y maestra 1' había

más convivencia entre ellos.

También les fomenté el hábito en la limpieza personal, de su salón y en sus útiles

personales

A lo largo del curso escolar se realizaron varias dinámicas para fomentar la

amistad. las buenas relaciones- e[ trabajo académrco v la adquisición de valores

Yo en lo personal traba.ie muy contenta con este erupo, porque hubo un ambiente

de trabaio muy positivo, va que los niños son muv responsables
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4 Rt]I,ACIÓN ALUMNO-ALUMNO

f:sta relación siempre se dio en tbrma mur natural r, bonita. pues habia un gran

compañensmo entre ellos y sobre todo mr-rcho respeto

Debido a qLle hay mucha at'inidad entre ellos por la edad. sus intereses son

iguales y eso les ayudó a que se integraran lácilmente en sus juegos v' actividades.

lográndose una relación en el grupo de mucha unidad _\' con mucho entusiasmo. Las

relaciones entre ellos siempre ñleron amigables. tLre notono el compañensmo

En los deportes jugaban bien- ya fuera todo el grupo o en equipos. por elemplo si

se fbrmaban equipos de basquet-bol mirto- sr .¡Lrgaban pero notaba que los niños

.¡ugaban Lrn poco más lentos, como que no con mucha contjanza Y cr-rando.jugaban por

separado los equipos formados por niños solarnente o por niñas. se lograban mejores

resultados porque los niños.iugaban rnás fircrtc. con rnás qanas

Al tlnal del año escolar mis alumnos presentaron un barlablc. '-L.l Cerro de la

Silla". para 1a fiesta de clausura de la escuela. primero les dr,¡e a los niños que quisieran

partlctpar )'que pidieran permiso en su casa. Se tormaron 8 pare.ias de niños con niñas.
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anduvieron ensayando y bailando bien pero a la hora de tomarse de la mano los niños se

averg,onzaban un poco al tomarle la mano a la niña- hasta que se acostumbraron

tI T-A ESCTJELA

[-a obra educativa en la cual es rector el maestro. y actores efectivos los discipr-rlos

dificilmente será llevada a buen término si la escuela se aísla del ambiente que la

circunda. Y conste que nuestra expresión de la escuela involucra al personal docente v

alumnos; así como el edit'icio, sus anexos e instalaciones

La tarea más diflcil del maestro es fbrmar a los alumnos en el aspecto integral

No se -iustifica Ia acción puramente de enseñanza. porque careceria de las

caracteristicas de una unidad de traba¡o. en la que deben considerarse vinculados por

los rnismos intereses e igurales responsabilidades de los educandos. desde el mas

perlueño hasta el de edad mavor- desde el rnas \ tsoroso hasta el más débi1

AI maestro es a qurén toca una responsabrlidad mayor en la convenrcnte

orqanización y fr-rncionamiento normal de la escLrela. asi como una auténtica comunrdad

de trabajo
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Precisa recordar con insistencia que la organización, desarrollo v crrstalización

de la obra educativa. se obtiene a base de la colaboración de maestros l alumnos-

sumada acrecentada por el esfuerzo de los distintos sectores sociales de la población

El fln del trabalo del maestro es el dc' comprender a los alumnos y su

problemática existencial para ayudarlos a encontrar salida a sus dificultades. a

realizarse lo más plenamente posible y a incorpoFarse a la sociedad de una manera

acti va ;-- responsable.

I.a responsabilidad educacional del protesor es qrande dado que él mantiene

contacto más prolongado en la escuela con el educando

t:l papel del prot'esor en la vida del adolex'c-nte es decrsrro. para llevarlo a

\r-ncer strs desa.¡ustes- preocupaciones r hacerl() entientar el futuro con esperanza.

(lntrf-¡.rrsmo r r alt.r

La escuela "Sentimlentos de la Nacron" !'sta ubrcada en Nora #-t¿l c-n la colonia

Valle del Sol en Irapuato. Gto., cuy,'a clave es I lBPRi582S. 'f urno marutrno del Sector

-l r, la zona escolar es la li4

ri



I. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ESCUELA

EI grupo con el que laboré es 4o. "A"- la escuela trene l5 aulas en funcionamiento- un

salón de computación, una dirección. un salón para el departamento de Educación

Especial. una oficina para el maestro de educacrón flsica y Llna bodega para el material

deportivo- un salón para la cooperativa y dos canchas deportivas

La escuela es federal- tumo matutino

2 ORCANIZACION

Cuenta con una organización completa. ya que hay,' maestros para todos los grados y el

personal docente está formado por el Director del Plantel. somos l5 maestros de grupo.

en este crclo escolar fueron dos grupos de primero. dos de segundo, tres de tercero, tres

de cuano. tres de quinto y dos de sexto

La escuela cuenta con el servicio de Educación Especial. donde hay una maestra

encargada de este departamento que atiende a dos o tres niños de cada grupo. son

alumnos con problemas de aprendiza"ie 'farnbién son atendidos por la psicóloga, el

terapeuta de lenguale y la trabajadora social. ellos les aplican test a estos niños y
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estudian más a fondo su ambiente familiar, haciéndoles un historial tanto a sus padres

como a ellos, traba¡an con estos niños durante todo el curso escolar una hora cada

tercer dia

Los niños que presentan un mayor grado de dit-icultad o problemas más serios,

son canalizados al CREE (Centro de Rehabilitación Escolar Especial). donde ya los

padres de familia son los encargados de llevarlos.

Tambien tiene servicio de salud que se encarga de atender a los niños que

detectamos enflermos. se llena una forma y los mandamos con uno de los conserjes a su

casa, para que los papás los lleven al Centro de Salud para que sean atendidos sin

cobrarles la consulta.

Además la escuela también tiene un maestro de Educación Fisica y dos

conserles. hay una maestra de apoyo que funciona corrlo secretaria del director v

atiende a Ios grupos cuando algun maestro tiene una licencia económica o rnédica
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3 CONDICIONES MATERIALES

La escuela es de reciente creación al igual que la colonia. la escuela en sí está en

buenas condiciones, es de dos plantas. tiene l5 aulas, un salón de computación donde

vamos a reafirmar con el grupo el tema que se estudió en el salón, tenemos cada grupo

un horario para ir a computación a ver un disquete o vídeo de alguno de los temas

vrstos

Hav un salón para el maestro de educación fisica donde guarda el material

deportivo. está otro salón para la edurcación especial y otro más para la cooperatir.a

escolar

Además de la dirección tambien ha-v una cancha para practicar el basquet-bol y

una para el voli-bol

La escuela cuenta con el servicio de teléfbno y está construida con material. está

cercada con maya alrededor, tiene un gran aljibe, bomba de agua, varios árboles

grandes y un buen espacio destinado a las áreas verdes.
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C LA COMUNIDAD

1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La comunidad donde está ubicada la escuela es r-rna colonia nueva que se llama Valle

del Sol en Irapuato. Gto.. esta colonia cuenta con casas del INFONAVIT Fue

construida en 1990, son dos secciones de casas muy pequeñas, tiene un Centro de

Salud. una lglesia, un Centro Social con juegos para los niños, un Jardín de Niños que

tiene únicamente turno matutino, una Secundaria que tiene los dos turnos: matutino y

vespertino. una Normal Primaria y Preescolar

También tiene todos los servicios como son: teléfono, agua, luz, drenaje,

autotransporte, vigilancia y tiene áreas para la agricultura que por lo general son

sembradas de brócoli, coliflor, calabacitas

Junto a la escuela se encuentra un depósito en lo alto para abastecer de agua a la

colonia, también se encuentra el Mercado de Abastos que es muy, importante para toda

la ciudad
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2 srruAcroN GEocnÁnca

La escuela "Sentimientos de la Nación" se encuentra ubicada al sur de la ciudad de

lrapuato- Gto.. en la colonia Valle del Sol

El clima de lrapuato es variable. en época de calor llega hasta 38"C y en época

de frio ha llegado hasta los B oC

El municipio de lrapuato, del estado de Guanajuato, cuenta con una superficie

de 894 Km'? (2 57Yo del territorio del estado). tiene una población de 174. 728

habitantes (7.70% del total de la entidad) 86. 086 hombres y 88, 642 mujeres. Su

densidad de población es de 222.19 habitantes por kilómetro cuadrado.

El 662% de la población es menor de 14 años (1i5.628) y el 5l% (8.975)

corrcsponde a personas mayores de 60 años I-.1 númcro de lámilras es de 31. 518. cle las

cuales 17. 650 (81.7%) están sostenidas por hornbres 1 -3, 868 ( 1 2 3%) por mujeres

Son católicos l7l.85l (98 3%). I.613 (0 9%) protestantes o de otras religiones

1, l. 264 (0 8%) no rienen ninguna religión
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Son guanajuatenses 160; 653 (91.9%), nacieron en otras entidades 13, &6

(7 8%)y 429 (0.3%) son extranjeros. Del total de inmigrantes2,973 (20%) proceden

de Michoacán. l. 925 de Jalisco; I, 814 del D.F., l, 368 del estado de México; el resro

6. 236 dr' las demás entidades v 474 de otros países No hay grupos étnicos en

Irapuato I

3 CONDICIONES POLiTICAS. SOCI-ALES, ECOUÓIT¿ICAS Y CULTURALES

a) Politica

Tanto en Irapuato como en la comunidad, la gente es más bien panista y del PRD. Pues

estas últimas elecciones ganó para presidente municipal el candidato del PAN y el

candidato del PRD también para presidente municipal era padre de familra de la

escuela ['lar una gran conciencia politica en general en la ciudad- lo que hace pensar

que si har una preocupación por la situación del pais.

La gente es muy particrpativa y le gusta apo!'ar r manifestarse con mantas !

pancartas cuando no les solucionan sus problemas

b) Social

7t'
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Las personas ayudan y apoyan en todas las actividades que se llevan a cabo dentro de la

escuela como son convivios. kermesses, reunrones y también ayudan ellas mismas en la

comunidad sobre todo cuando hav una desgracia como fue el caso de la inundación que

hubo en septiembre todos los de [a colonia se apoyaron, llevándose comida y lavando

las casas

También se manifbstaron con marchas y mantas todos unidos para que los

ayudaran a reparar sus casas

En la fiesta que se hace en la colonia que es festejar a la Virgen del Refugio,

desde con tiempo se preparan con tiempo colaborando las mamás en preparar a los

ntños para la primera comunión, siendo pues catequistas y en las confirmaciones,

arreglando la iglesia, preparando la kermesse y en todo lo que haga falta.

c) Economía

En Ia comunidad son de nivel medio. ya que son dueños de su casa, aunque las están

pagando mensualmente; son casas muy pequeñas que tienen dos recámaras, una sala

comedor, un baño, una cocinita, un patio pequeño donde está el lavadero, el boiler y los

tendederosral frente de la casita hay un pequeño ¡ardín y una cocherita.
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Las casas están muy mal hechas pues no tienen buenos cimientos y se cuartean

con mucha facilidad, lo que implica que sus habitantes hagan las reparaciones

necesanas

EI crédito de las casas es de acuerdo a su salario, entonces van a tardar mucho

tiempo en pagarlas, ya que va aumentando el valor de las mismas

La economía de la comunidad es estable, pues es gente de trabalo y tiene

subsidio de leche para los niños y ancianos, y para las tortillas tienen una tarleta

especial.

En lrapuato la gente trabala en las empacadoras de fresa y de alimentos como la

"Mar Bran", la "Del Monte", la embotelladora de la "Coca-Cola" y en muchas fábricas

y empresas. Trabajan también en Ia industria, la ganadería hay ganado porcino. bovino,

caprino, caballar y en la agricultura pues siembran mucho trigo. sorgo- la fresa- brócoli-

coliflor, maíz y fir.¡ol. [{a.,-' varias maquiladoras o fábricas de ropa. donde ocupan a

mucha gente para trabajar. Otra fuente de trabajo es la de tos hoteles, los restaurantes y

las cantinas. ya que hay muchas en la ciudad.

d) Cultural
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En Irapuato hay varias tradiciones como la de los barrios que inicia el último día de

noviembre y termina el 3l de diciembre, va por colonias. Le toca diario a una colonia

distinta, hacen una feria con juegos mecánicos, kermesse, y la costumbre de que cada

familia hace una cena en su casa e invita a sus familiares a cenar y a las personas que

pasan les dan ponches.

También ya se hizo costumbre la fiesta del 12 de diciembre a la virgen de

Guadalupe. Dura dos días el banio por la calzada donde se encuentra la iglesia de la

virgen de Guadalupe que es el 12 y 13 de diciembre. El día 12 ponen altares con la

virgen para que los niños que se vistan de Juan Diego se retraten ahí por la calzad,a.

Van muchas danzas a bailarle a la virgen. Hay una procesión que le llaman de

las velas, donde mucha gente elaboró con papel de china y cera figuras, como la

Basílica. varias iglesias y las iluminan, son de distintos tamaños, algunos los llevan

cargando entre varios señores y otros van en carros alegóricos, esta procesión siempre

es de las ocho de la noche en adelante. Toda la noche son las procesiones de danzantes

con túnicas y penachos muy bonitos alusivos a la virgen.

Tambrén está la tradición del cinco de enero que es el Desfile de los Reyes

Magos por toda la ciudad. Este evento se lleva a cabo en la noche, da inicio a las ocho,
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son caros alegóricos arreglados todos muy bonitos, con motivos alusivos a la Navidad.

Esta fiesta se lleva a cabo por la calle principal de la ciudad. El atractivo principal son

los tres Reyes Magos en sus monturas originales, uno en un camello, otro en el elefante

y el otro en su caballo. Todos los niños de la ciudad se dan cita para entregar sus cartas

personalmente a los Reyes.

Otra fadición es la de la fiesta de los alfeñiques, que consiste en darse cita en el

centro de la ciudad, para adquirir sus figuras de azúcar glas con diferentes motivos,

pero son alusivos principalmente al día de muertos, pues esta se realiza desde 8 días

antes del día de muertos.

La tradición muy arraigada en general en la gente es la peregrinación a pie al

Santuario de la Virgen María en San Juan de los Lagos; es de llamar la atención la fe, el

sacrificio y el entusiasmo con el que la gente vive esta tradición.

La máxima manifestación cultural es la Feria de la Ciudad, ésta se reahza en

maÍzo? en ella hay exposición artesanal, ganadera e industrial, pero además cuenta con

un sinnúmero de diversión paraTa gente, como son los juegos mecánicos y los juegos

de azar,le dan mucha importancia también a la gastronomía de la región, en la feria se

pueden disfrutar de típicos y suculentos platillos de la cocina nacional y guanajuatense,
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sin olvidarnos por supuesto del j-d tradicional palenque en donde se inr,'itan a

distinguidos personajes del ambiente artistico

En el mes de octubre cuando se realiza el Festival Cervantino, en la capital del

estado, también hay eventos culturales en lrapuato como por ejemplo, danza fblklórica.

exposiciones, conferencias. canto regional. música tradicional; todo esto a nlvel

nacional e internacional.

La ciudad cuenta con una Casa de la Cultura que es la que promueve todo el

movimiento en la ciudad, en ella además de organizar todo los eventos culturales se

imparten cursos de todo tipo durante el año

La ciudad tiene también r-rn museo de tipo visual donde se exponen pinturas.

objetos antiguos, fotografias. vestimenta y documentos del pasado de nuestra historia,

tanto local como estatal

Hay también un zoológico de reciente creación, está bien equipado 1 trene

bastantes ejemplares. hay unas instalacrones muy verdes. donde la gente acostumbra ir

a pasar los días de descanso
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En la colonia donde se encuentra la escuela "Sentimientos de la Nación" se

Duró ocho días el fbste¡o. con juegos mecánicos, kermesses. hay contlrmaciones y

pnmeras comunlones

Irapuato cuenta con bastantes .¡ardines de niños, tanto particulares como

oficiales, lo mismo. bastantes guarderías de niños. una del Seguro Soclal. otra del DIF .v

las demás particulares; hay muchas primarias, secundarias, telesecundarias.

preparatorias, video-bachilleratos, CECYTEC- CBTIS, CONALEP. universidades.

centros de investigación. como el de la Comisión Federal de Electricidad. otro Centro

de Estudios es la Facultad de Agronomia

-.{ 4ttiE4
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festeja a la Virgen del Refugio. la iglesia es nueva. pues ahora en lulio cumplió un año.



II. FTINDAMENTOS TEÓRICOS

A APRENTDIZATE ACERCA DEL MLINDO Y DEL LENGUAJE

A continuación la presente Propuesta es apoyada por algunos autores como:Frank

Smith, Goodman, Gómez P., Margarita, Kalman,J. y Yolanda de la Garza. Se transcriben

alguna ideas completas porque son de una gran riqueza, que además serán de consulta

obligada para seguir planeando actividades en los futuros años de trabajo.

Los niños desanollan su habilidad para el lenguaje hablado y sobre la concepción

del mundo a partir de su mundo infantil. La base de todo aprendizaje, incluyendo el de la

Lectura y Escritura es la comprensión. El aprendizaje es un proceso continuo y

completamente natural. Muchas veces los niños no encuentran fácil o interesante y

menos necesario lo que el Maestro trata de enseñarles.

Nuestro lenguaje está lleno de reglas que nunca se nos enseñaron y que poco a

poco con el paso de los años fuimos adquiriendo. ¿Cómo adquirimos la teoría o el

conocimiento del mundo? , es un conocimiento tal complejo que se adquiere a base de

hacer erperimentos. El aprendizaje se basa mucho en !a comprobación de lo que se

aprende o sea del conocimiento. El niño por lo general busca comprobar lo que está
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aprendiendo. Cosa que no le es clara lo ignora, Io absurdo e incomprensible no estimula

al niño a aprender. El niño aprende a hablar y a escribir estando inmerso en la lectura y

la escritura. Los niños pequeños se la pasan comprobando sus hipótesis y nuevos

conocrmrentos

Por otro lado los niños inventan su propia gramática, según la vayan necesitando

a veces sin estar bien hechos los enunciados. El maestro o los padres muchas veces

ignoran las reglas que los niños usan para arrnar sus frases o enunciados pero

comprenden el significado por el contexto o situación en el que las emiten. Muchas

veces el niño repite enunciados o frases sencillas de contenido obvio pero el motivo es

que está aprendiendo y al mismo tiempo comprueba su aprendizale. Ejemplo. Usted y

un niño ven juntos un avión, usted le señala el avión y el puede ser que repita "mira

avión", puede ser que el nrño quiera comprobar que el objeto que ambos ven no es un

pájaro, nube o cualquier otro objeto, cuando usted le responde "sí. ya lo vi". le estará

confirmando y dará Lrna retroalimentaclon positiva a su aprendiza¡e

Podría darse el caso también de que el niño quisiera comprobar, en cuanto a los

sonidos del lengua¡e. si dice "avión" y no "apión" o "amión". si usted guardara silencio

cuando el drjera "mira avión", sería retroalrmentación positiva también,puesto que no le

hizo corrección alguna al pronunciar él esos sonidos
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l,os niños a¡renden el lerrguaje para darLe sentido a 1as pala-
bras y las oraciones.Los niños Ie dan un sentido y una gran im--
portancia a todo e1 lenguaje impresorporque el encuentra dulces-
donde dice "dulcería" y no jabones u otra cosa.Es por eso que
toda la comunicación impresa es base efectiva para e1 aprendiza-
je.

E1 niño aprende a interrelacionar las ideas para darle senti-
do al lenguaje y al mundo mediante 1a comprobación de hipótesis-
como en e1 caso de "mira avi-ón" ya antes mencionado.

La comprensión es 1a base para la lectura y Ia escri-tura so--
bre todo en eI aprendizaje de la Ortografía.E1 aprendizaje es un
proeeso continuorfáci1 y tan natr:ral como respirar.Por eso al
niño pequeño se le facilita hablar cualquier idioma.un niño no
tiene que ser necesariamente notir¡ado o recompensado para apren-
derrel impulso a aprender es tan natural que privarlo de elro es
aversivores ir en confua de }a natr.¡raleza misma.Los niños se es-
caparán de 1as situaciones en d.onde no haya nada que aprenderr--
como de aquellas en donde es difícil respirar.Todos estan capa--
eitados y equipados con un dispositivo muy eficiente que les
evita perder e1 tiemporese dispositivo se 1Iama tedio (aburri---
miento) res argo de 1o que tod.os 1os niños quieren escapar"cuando
un niño está aburrido en elasercomunica un mensaje bastante ela-
ro a1 maestro: "Aquí no hay nada nuevo ni bueno que valga 1a
pena aprender".
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Existen dos razones por Ias que un nj-ño podría no tener nada-

que aprender¡ o ya 1o saben o no quieren coryer e1 riesgo de

aprender.Para aprender se debe correr un riesgo.
Muchos niños se vuel-ven renuentes a aprender por temor a cometer

un error.El niño aprende cuando hay motivaciónrcuando es algo

nuevorinteresante y adaptado a su edad y madr"rezrcuando el sien-
te que puede aprender.Ellos aprenden e1 lerrguaje oral o escrito-
porque es parte del- mundo que los rodea y porque ven que otra
gente 1o usa y Ie da sentido.La virtud final der aprendizaje es-

que proporciona una recompensa.

Aprender es siempre satisfactoriorel flacaso ar- aprender es

negativo y flustrante.

Resumiendo: 1a mayor parte de 1o que sabemos acerca del 1en--

guaje y del mundo no se enseña formalmente.En cambiorlos niños

desaryoLlaron su teoría deI mundo y su competencia en el lengua-
je med.iante la comprobacidn de hipótesis,I¿. base de1 aprendizaje

es la comprensidn de aquello que se quiere aprender.los niños le
dan un gran sentido a todo 1o impreso porque 1os ayuda a eom----

prender mejor e1 mundo que los rodea.

Los niños neeesitan estar familiarizados con las difereneias
enhe e1 lenguaje oral y escrito.
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B. CONSIDERACIONES TEÓRICAS GENERALES ACERCA DE LA LECTURA

La enseñanza tradicional ha llerado a los niños a reproducir los sonidos del habla

pidiendo que éstos repitan en !'oz alta palabra por palabra e rncluso letra por Ietra t-{a1

mucha diferencia entre ser un buen lector v un buen desclfrador de sonidos

Cuando un niño ingresa a la escuela a los 6 años llega ya con un amplio

conocimiento, pues ya ha aprendido a generar lengua-¡e para comunicar sus

pensamientos, emociones y sentimientos Ya ha aprendido las principales reglas con las

que se produce el lenguaje

Frank Smith (1975) explica lo anterior v plantea la existencia de dos fuentes
de información. esencrales en la lectura. las firentes visuales v no visuales
La intbrmación visual se refiere a los siqnos tmpresos en un texto- que se
perctben directamente a tra\es de los o.¡os Lln lector debe saber reconocer
las tbrmas gráticas que le bnndarán crerta intbrmacrón Sin embargo. ésta no
es sutlciente, el lector debe tambten utrlrzar la intbrmaclón no r,isual. aquello
que está detrás de los t¡os

Lo anterior es tambien tratado por Goodman (1970), quien describe tres
trpos de información utilizados por el lector. grafofonética. sintáctica r
semántica La información grafbfbnética se refiere al conocimiento de las
lbrmas gráficas (letras. signos de puntuacrón. espacios) y de su relación con
el sonido o patrón de entonacrón que representan Este tipo de rnformación
corresponderia a la información vrsual descrita por Smith. La informacrón
sintáctica se relacrona con el conocrmiento que cualquier usuario del
lengua"¡e tiene sobre las reglas que rigen el orden de las secuencias de
palabras y oraciones. Por e-iemplo. sr rnrcramos Lrna oración con un articulo
"El" esperariamos que éste fuera segurdo por un sustantivo o un ad¡etivo (El
perro- El bello. ) con q,c;nero masculino v numero sin*eular. pero no
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esperari¿rmos la presencia de un verbo. La infbrmación semántica abarca
conceptos, vocabulario y conocimientos relativos al tema de que se trata en
el texto 2

Una estrategia de lectlrra se detlne como un esquema anrpllo para obtener.

evaluar-v utrlizar rntormacton Esto se ref-iere a la serie de hahilidade: ernpleadas por el

lector para utilizar drrersas rnformaciones obtenidas en expenencras prevras. con el fin

de comprender el te\to. ob¡etn'o pnmordial de la lectura. Como dice Margarita Gómez:

"Las estrategias utilizadas por los lectores son: muestreo. prediccrón. antrcipación.

inferencia. cont-irmacron v autocorrección. Estas se desarrollan v moditlcan durante la

lectura."l

Cuando el lector ahorda el texto no necesita ver letra por letra- sino que

desarrolla la estrategra de muestreo que le hace tomar la informacron clare y de¡ar de

lado la redundante [.a estrateq ra de muestreo le desarrolla la de predjqqion Esta

permite al lector predecrr el tlnal del contenido de cualquier tcrto F:sta ¡e'-n¡ca nos

lleva a la de antrcrpacrcrn- irene que \er con la prediccrón sólo que la antrcrpacron nos

avuda a mantener un buen ntmo de lectura

:Sm¡th Frank Comprq¡¡S¡ dqle-Lqsrura \lexico Ed Tnllas. 1983 pp 9ó-109
'Gomez P . \la¡gan¡a Esrrategras pedagogcas para superar las dificultades en el domin¡r) del srslema dc
escntura"en A,niolograQesA¡r.r].lo-tjtSulst9S-LqqrclblescAlA! l\{erico SEP-UPN. tqSS pp li-li
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Las estrategias anteriores requieren de la confirmación, ésta implica la habilidad

del lector para confirmar o rechazar predicciones o anticipaciones. El lector utiliza estas

estrategias continuamente. pero" como es un proceso rápido muchas veces no distingue

una de otra

Tradicionalmente es común considerar que los errores en la lectura. son

indicadores de daño o drsfuncrón cerebral o alteración preceptual que requiere

tratamiento especial fuera del aula.

Los desaciertos no deben considerarse como patológicos. sino como necesarios

dentro del proceso de adqursición de conocimientos. El aprendrzaje no se puede dar srn

cometer errores y sólo si se manifiestan éstos se podrán corregir. si no permitrmos que

el niño cometa errores estamos bloqueando el principal camino para aprender a leer v a

escribir

Por lo general las evaluaciones de lectura se enfbcan a aspectos de menor

importancia como son la oralización, la velocidad, el ritmo, etc Todo esto lleva al nrño

a concentrarse en lo rmpreso y a de¡ar de lado la obtención de significado o aprendiza¡e

Por esto, es común que- al ftnalizar la lectura y se prde al niño que diga lo que
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comprendió de la lectura par evaluarlo. resulta que recupera muy poca o casi nada de Ia

información leída

Una forma de evaluar la comprensión de un texto despues de su lectura en \oz

alta, puede ser la de analizar no sólo el número de desaciertos comerrdos. sino rambién

la calidad de los mismos

Hasta ahora el interés de los investigadores en este campo ha sido la lormulacrón

de una teoria que explrque el proceso de la lectura. Pero. nrnguno de ellos se ha

aventurado a dar "el programa ideal para la enseñanza de la lectura" Aunque sí se han

dado sugerencras importantes" fundamentalmente en lo que se refiere a la actitud

requerida por parte de los educadores frente al proceso enseñanza-aprendiza.¡e de la

lectura.

El autor Smrth consrdera que "l-os niños aprenden a leer L¡nrcamL'nte lcrendo

Por lo tanto la tbrma de hacerles -'fácrl" el aprendizaje. es l'acrlrtándoles la lectura-

tratando de responder a lo que el niño está tratando de hacer Esto requrere

conocimientos r comprensrón del proceso de lectura, asi como tolerancia. senslbllidad v
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paciencia, para poder brindar al niño la información y retroalimentación necesaria en el

momento adecuado".a

Es muy importante que el maestro conduzca a los niños a reconocer la

importancia de saber para que esto los motive para encontrar la satisfbcción y el placer

de la lectura.

Los maestros deben conocer y comprender a londo el proceso de lectura para

entender lo que el niño trata de hacer

Es importante también ofiecer a los niños material de lectura abundante, variado,

significativo e interesante con el ob.¡eto de que observen los diferentes estilos y ttpos de

información ofrecidos por los textos.

C CONSIDERACIONES TEORICAS GENERAI,ES ACERCA DE LA ESCRITLIRA

Cuando el niño se entienta a Ia lengua cscrita, ya posee diversas habilidades

lingüísticas. La escritura tiene una función social de comunicación. Para dominarla hav

que reconocer 3 puntos tundamentales: reconocer las características propras de Ia

'Smith Op cit. pp 96-109
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Lengua Escrita diferentes a la Oral; comprender su naturaleza altábética y todo lo

referente a la correcta escritura. la ortografia

Con lrecuencia se ha considerado la escritura, como "la transcripción gráfica
del lenguaje oral". Sin embargo, a la luz de la Psicolingüística
Contemporánea, diversos autores han establecido diférencias entre la lengua
oral y la lengua escrita, considerándolas como dos lormas alternativas de
comunrcación que comparten vocabulario y fbrmas gramaticales, pero que
tienen funciones diferentes y que, por lo tanto, requieren de construcción y
estilo específicos. En ninguno de los niveles, fonético, sintáctico o
lexicológico, puede considerarse a la lengua escrita como duplrcado de la
oral.5

El niño aprende facil y naturalmente la lengua oral. El cambio del dominio oral

al escrito no es fácil. Para aprender a leer y escribir el niño debe haber adquirido ciertas

formas de razonamiento que le ayuden a centrar su atención en la organización interna

del sistema escrito, sobre los elementos y leyes que la forman

Es importante mencionar aquí que no se puede exigir al niño una actividad

lingüistica cuyo ntvel de comple¡idad supere su capacidad- pues de lo contrario esto le

traerá bloqueos generadores de tiacaso, dificiles de superar El maestro debe conocer lo

mejor posible el nivel de desarrollo cognoscitivo y la madurez de todos aquellos niños

que empiezan a leer iu escnbir

'Górn"r Op cit pp g5-103
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De acuerdo a la teoría psicogenética, el niño es un ser activo, que estructura el

mundo que le rodea a partir de una interacción pennanente con é1, actua sobre los

objetos -fisicos y sociales- y busca comprender las relaciones entre ellos elaborando

hipótesis, poniéndolas a prueba, rechazándolas o aceptándolas en función de los

resultados de sus acciones. Así va construyendo estrucfuras de conocimiento cada vez

mas complejas y estables. La escritura en sí mismq constituye para el niño un objeto

mas de conocimiento, forma parte de la realidad que é1 tiene que construir, producto

cultural elaborado por la sociedad para fines de comunicación. En la medida de su

condición socio-económica y cultural, el niño tendrá mas o menos contacto con la

lengua escrita así como con personas que puedan informarle sobre ésta. El tratará de

comprender los elementos y las reglas de formación.

Convencionalidades ortográficas :

Cuando el niño ha llegado al nivel alfabético, es decir, ha aprendido la correspondencia

uno a uno entre sonido y grafia, debe enfrentarse al uso del subsistema ortográfico que

incluye los aspectos visuales, sistemáticos y convencionales de la expresión escrita.

Algunos de éstos son el uso correcto de las letras (que no son necesariamente una

representación), los espacios entre las palabras, los signos de puntuación, las

mayúsculas, los acentos, etc. Todos estos tienen relación con el sistema fonológico,

pero repetimos, no son una representación directa de éste.
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Vemos pues que el aprendizale de la ortografia no se reduce a la memorización

de palabras -v reglas. El niño va aprendiendo la ortografia con la experiencia cotidiana

del lensuale. de la lectura y la escritura.

[-a ortograt'ia además de recibir una gran rntluenoa de la lbnolosia, recibe

tambien int'luencia de la morfologia" patrones lexicológrcos- sistemas semánticos. etc

Todos ellos deben coordinarse para escribir textos comprensrbles

Del mismo modo- otros signos ortográficos como los acentos v mavusculas no se

usan hasta que no hayan adquindo funcionalidad y signiticado en la escr¡tura. hasta que

el niño srenta que le "sin'en" para comunicarse me.lor con el destinatario f)e ahí que su

dominro sea tardio

f:l dominio de las reglas para los aspectos semántrcos del terto -al reual qLre las

reglas ortográticas ¡ sintáclcas de la lengua escnta- sc losra a basc de ret'ierron r,

razonatnlento lrngüistico durante el e.¡ercicro mrsrno dc la escrrtura [:sto perrnlte

aproprarse del sistema y comprender su funcionalidad

l.os estudros de lingüistica han demostrado tambren que sracras a la competencra

lineuistrca. los niños emplean tempranamente. lensuale gramatlcal correcto Todo esto
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depende evidentemente, de que el ambiente donde se desenvuelva el niño favorezca las

experiencias del lenguaje.

Los maestros deben tener en cuenta la dificultad que tienen los niños para

coordinar los factores en el proceso de escritura. Considerando esta complejidad, no

debe exigirse excesiva atención en detalles como los aspectos ortográficos o

gramaticales, que llevaran al niño a desatender la búsqueda del significado para

ocuparse de otros detalles

El proceso de la escritura es largo y complejo, determinado en buena medida por

el entorno social; el sistema escrito no es una simple corespondencia de grafias y

sonidos tiene muchas irregularidades que lo hacen aún más complejo y que el niño

también tendrá que aprender

Cuando el niño ya ha llegado al nivel alfabético, es decir, ha aprendido la

correspondencia uno a uno entre sonido y grafia, debe enfrentarse al uso del subsistema

ortográfico que incluye los aspectos visuales, sistemáticos y convencionales de la

expresión escrita. Algunos de éstos son el uso correcto de las letras (que no son

necesariamente una representación idéntica de la pronunciación), los espacios entre las

palabras, los signos de puntuación, las mayúsculas, los acentos, etc. Todos estos tienen
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relaeidn con e1 sistema fonoldgicoraunque no son una representa-

ción directa de dste.

Aprender a escribir correetamenterimplica mucho más que la sim--

ple correspondiente entre sonidos y letras.

Impliea descubrir y manejar 1as excepciones de la correspon--

dencia como las polivalenci-as b-vrz-s-c rV-11rr-rrrc-erhretc. r---
hasta dominar Ia convencionalidad que hará que eI niño escriba--
correetamente.Si pensamos sobre e1 problema que eísto representa-

para el niñorllegaremos a la conclusión de que l-os errores orto-
grdficos son só1o dificultades en e1 acceso a 1a convencionali--

dad y que requieren de una refl-exión metalingüística sobre eI
sistema escrito.

El problerna de Ia Ortografía no se reduce a 1a memorización--

de palabras y reglas;e1 niño va aprendiendo con 1a experiencia

cotidiana de1 lenguajerde l-a eseritura y de 1a lectura.El- niño

irá utilizando los signos ortográfieos según vayan adquiriend.o

funcionalidad y significado en su eseritura;hasta que eL niño

sienta que Ie "sirven" para comunicarse mejor con e1 destinata--
rio.De ahí que e1 dominio de 1a buena escritura sea tardío.
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El dominio de las reglas ortográficas y sintácticas de la lengua escrita se logra a

base de reflexión y razonamiento lingüístico durante el ejercicio mismo de la escritura,

lo cual ayuda a comprender mejor su funcionalidad

Los estudios de lingüística han demostrado que gracias a la competencta

Iingüística, Ios niños emplean tempranamente un lenguaje gramatical correcto

Los maestros deben tener en cuenta lo dificil del proceso del aprendizaje de la

escritura, deben darle tiempo al niño para que logre captar primero el significado y

después la relación con otros signos. Deben ser conscientes de que este proceso es largo

y de una continua afirmación

Los niños a lo largo de la primaria van alcanzado progresivamente un nivel

cognoscitivo y lingüístico que les permite manejar la lengua escrita en forma

relativamente autónoma. Es necesario que en Ia escuela se fomente el empleo de la

lengua escrita como medio de comunicacrón

Los niños hacen un descubrimiento esencial cuando llegan a la adquisición de la

hipótesis alfabética, esto es la correspondencia de una grafra para cada fonema.
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Es importante también señalar que los elrores en lo que escriben los infantes son

parte de un proceso dinámico, en el cual los niños buscan por sí mismos, las formas

adecuadas para comunicar un significado

" Las corrientes positivistas y las teorías del retbrzamiento han difundido en
los tiempos modernos la idea de que el maestro debe corregir
inmediatamente los errores reforzando lo correcto. para evitar el aprendiza.¡e
negativo prolongado. Ahora se sabe que el error es parte intrinseca del
desarrollo mismo y que juega un papel dinámico en éste. Es necesario
permitir y estimular al niño a correr el riesgo de equivocarse, puesto que así,

irá aprendiendo a expresarse a través de la lengua oral o escrita. La escuela

debe saber observar al niño y comprender la naturaleza de sus "errores".

Sobre todo debe organizar el aula para proporcionar al niño la libertad de
tomar por sí mismo el control de su aprendizaje".6

Es importante dar a los niños libertad para que dinjan su propio aprendizaje y

por lo tanto, revisen y corrijan sus errores mecánicos, ortográt-rcos. sintácticos. Debe

apoyarse al niño cuando éste lo solicite sin caer en el exceso de dirigir su proceso,

evitándole cometer errores o sancionándolo por ellos

Otro factor de gran importancia en el proceso de aprendiza1e es la interacción

con los compañeros, pues éstos pueden dar información que confronte al niño con sus

propias acciones, que lo haga reflexionar sobre los desaciertos y lo conduzcan por

consiguiente a corregirlos y a avanz:rr

ocómez. Op cir pp 103-l0a
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La cooperación en el aula, en contraste con el trabajo individual es la

oportunidad que más favores el desarrollo cognoscitivo de los niños y el avance en el

dominio del sistema de escritura

Los niños aprenden el lenguale, sólo usándolo para propósitos funcionales y

significativos. Esto es tanto para el lenguaje oral como para el escrito

Y. Godman dice que

El niño aprende a escribir...
. escribiendo;
o en un medio social que lo motive,
o usando la escritura con la intención de comunicarse, dirigiéndose a una
audiencia;
o leyendo diferentes materiales escritos;
o expresándose en una variedad de estilos: cartas. mensajes, cuentos,
informaciones, j uegos;
o tomando decisiones personales sobre lo que le interesa escribir,
. experimentando, arriesgando, construyendo sus propias maneras de
expresión;
o interactuando con sus compañeros y discutiendo sus hallazgos;
o con un maestro que lavorezca todo este ambiente en el aula escolar.T

D. DEMOSTRACIONES. COMPROMISO Y SENSIBILIDAD: LJNA

APROXIMACIÓN CORREGIDA PARA EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA

¿Cómo se aprende acerca del lenguaje?

'Id"-.
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El aprender y utilizar una lengua puede ser natural, pero las formas particulares

de una lengua, son convencionales y para conocer una convención primero hay que

descubrir qué es y cómo funciona, un requisito indispensable que tiene grandes

implicaciones en cuanto a cómo se aprende la lengua Mrentras que las convenciones

no son en principio predecibles, cuando se aprenden se utrlizan como base para la

predicción, y la predicción es la base de la comprensión

La mente siempre está en proceso de aprender y es que el aprendizaje es el

cerebro poniéndose al corriente en la comprensión del mundo: no podemos detener al

cerebro en este proceso. El riesgo de tanta enseñanza no es el que los niños no

aprenden, sino lo que aprenden. Y es que hay tres aspectos fundamentales del

aprendiza.¡e. Uno está relacionado con el medio ambiente que son demostraciones, pues

el mundo nos proporciona constantemente demostraciones a través de la gente, por

medio de hechos. Cada acción es un grupo de demostraciones. Otro aspecto es el

involucramiento. aqui el aprendizaje ocurre cuando el que aprende se involucra con una

demostracrón, de modo que en efecto se convierte en la demostración del que aprende

El último aspecto es elde la sensibilidad esto es que aprendemos cuando esperamos

aprender, cuando el aprendizaje se da por comprendido. A los niños no se les necesita

enseñar lo que pueden aprender; ellos poseen implicita esta expectativa, la que

demuestran en su aprendiza.¡e temprano del lenguaje acerca del mundo
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No se engaña fácilmente a los cerebros de los niños. Aprenden lo que les

demostramos, no lo que esperamos y creemos que les enseñamos

La enseñanza de la lengua es algo mas que seleccionar objetivos y desarrollar

papel relevante en todas las actividades que se realizan en la institución educativa.

Para que el maestro logre que el alumno aprenda es necesario plantear

actividades y situaciones vitales que le permitan usar la lengua eficazmente, sin

descuidar aspectos como Ia información gramatical y la aplicación de reglas

ortográficas, además de propiciar situaciones que permitan al alumno el dominio de la

lengua.

La enseñanza de la lengua escrita es un proceso complejo, cuya adquisición y

consolidación se puede lograr cuando el niño tiene la oportunidad de escribir y

confrontar sus textos con los de otros niños para después revisar si lo que escribió

corresponde realmente a la idea que quiso comunicar

Es necesario que los niños lean para que existan, para que se conviertan en

adultos conscientes de sí mismos. Para leer es necesario comunicar; para escribir es
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necesario leer. Esta trilogía -leer, comunicar, escribir- es el fundamento de toda nuestra

enseñanza

También los maestros debemos saber tanto como sea posible acerca de lo que los

niños han aprendido a partir de las situaciones de uso de Ia lengua escrita en las cuales

han participado fuera de la escuela, especialmente con libros.

Leer a los niños puede ser una manera especialmente eficaz de incrementar su

comprensión de las estructuras de los textos escritos, y asi incrementar su

conoclmlento

Para conseguir mejores logros en lecto-escritura no tiene tanto que ver con la

motivación inicial de los niños, sino con nuestros esfuerzos para dirigrr sus energías sin

destruirlas, y para acrecentar la confianza de los niños en su propia capacidad para

aprender

Dentro delrámbito escolar la presencia y el uso de la lengua escrita es constante y

es que la lengua escrita está implicada en muchos de los distintos procesos que se dan
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La lecto-escritura aparece como eje del proceso escolar de apropiación, tanto por

ser el conocimiento inicial y mas importante que se transmite escolarmente como por

ser instrumental en el aprendizaje de otros conocimientos

Dentro de la escuela, tradicionalmente, "aprender a leer" constituye una etapa

previa al "leer para aprender". Sin embargo, en la práctica escolar se han establecido,

sea cual sea el método utilizado, ciertas formas de enseñar acerca del sistema de

escritura. Predomina la copia para enseñar a "escribir" y el descifrado, es decir la

"lectura oral" para enseñar a "leer". Casi todos los métodos implican una selectividad

en el tipo de letra y en la secuencia fonológica y léxica, bajo el supuesto de que se

aprende procediendo de lo "fácil" a lo "dificil"

El lector debe enfrentarse a una gtan variedad de tipos, e identificar Ia "letra"

constante en sus múltiples representaciones gráficas; se enfrenta a materiales muy

diferentes y utiliza todo tipo de información que le proporciona tanto formato como

contexto para entender lo escrito. Y es que los alumnos mismos, leen y escriben

"extraof,rcialmente", es decir, sin que se los indique el maestro, y también interactuan

ampliamente entre ellos a través de o en torno a la lengua escrita.
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Tambien Ia lengua escrita influye en la lengua oral utilizad.a
en la escuela.r¿ declamación de poemas es otro ejemplo de len---
guaie oral y gestal que deriva su forma de Ia lengua eserita.La-
misma l-ectura oral muestra la relación espeeial que se estableee
entre la lengua escrita y e1 habla.

Para 1os niños la interpretación de un texto se da sobre todo
en relación con los libros de textoraunque a veces los maestros-
l-es proporcionemos a los alumnos otro material de leetr¡ra o 1es-
recomendemos que leanrcualquier otra cosarrevistas rcuentos retc.

Aunque Ios libros de texto fueron disefrados con la inteneidn-
de Ilegar directamente a los niñosrind.epend.ientemente de 1o que-

hiciera eI docente.Pero dentro de l-a enseñanza eseolarrel uso d.e

los l-ibros es mediado por el maestro.y es que er maestro es eI
que selecci-ona y señaLa qué leer y eI que estruetura Ia lectgra-
en voz alta o en sil-enciorrepitiendo o ampliando eL texto escrj--
torintemumpiendo y reanud.ando la lectura.

l,a lectura deI texto se "integra" a una clase sobre e1 tema¡-
para lograrlorel rnaestro pone en pnáctica toda una serie de

estrategias.
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Aprender en la escuela es sobre todo aprender a hacer cosas, aprender "usos" de

los objetos escolares, entre ellos de la lengua escrita. El supuesto es que al '"hacer"

cosas se conocen las características del objeto; en cierta medida el contacto escolar con

libros y útiles para escribir efectivamente posibilita la apropiación de la lengua escrita

El sentido que tiene el texto escrito en la escuela no proviene de su posibilidad

de referencia a otra realidad, sino de su utilidad dentro de determinada actividad

escolar

La interpretación de un texto escrito en la escuela, requiere conocer por qué se

produjo, por quién y para quién, durante una actividad, etc

Es justamente a través de esta actividad escolar de interpretar el texto que los

alumnos pueden aprender más sobre la "lectura", una lectura que depende ya no del

conocimiento del sistema de escritura sino de la interacción entre sujetos y texto, en

determinada situación social

Coherencia y estructura del texto escrito

En la vida diaria, nuestros pensamiento rara vez siguen una secuencia lógica y

organizada, van de un lado a otro dependiendo de lo que en un momento dado atrae
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nuestra atención: *Aquí hace calor".. voy a hablar por teléfono..l'etc. Sin embargo, para

un escritor Ia secuencia organizada es la clave.

Segun Kalman, J. y Yolanda de la Garza "El texto nanativo" cuento. novela.

fábula, etc. se caracteriza por tener una serie de sucesos, una o l'arias complicaciones 1,

un desenlace, mientras que un texto argumentativo (ensayo, reporte experimental,

análisis ftnancieros, etc.) se construye con base en premisas, justificaciones y

conclusiones. Así el escritor debe trabajar mucho para mostrar las conexiones entre las

oraciones y entre las ideas".8

En cualquier acto comunicativo tanto oral como escrito el conocimiento previo

que los participantes tienen acerca del tema o de su lengua influye en su interpretación

del discurso y por lo tanto en las correcciones que ellos perciben e imponen a un

fragmento de texto.

La coherencia de un texto se logra a través de las relaciones entre oraciones o

entre sus referentes siempre y cuando las circunstancias que les han sido asignadas en

una interpretación estén ligados entre sí.

*Kalman, J y Yolanda de la Garza Coherencia v esructura del teno escri¡o. elementos para su enseñanza
México. 1986
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Kalman dice "que la división del texto escrito en párrafos no se reduce a una

cuestión meramente formal, sino que tiene una función organizativa importante dentro

de un escrito. Un párrafo es una unidad de discurso, una secuencia ordenada de

pensamiento".9

El uso del punto y aparte es el indicador principal del cambio de tema y más que

considerarlo como un adorno gráfico del texto hay que concebir la utilización de esta

convención como una señal del escritor para indicar lo que él considera como el

comienzo de un nuevo apartado en un texto.

Se puede decir también que en un párrafo bien escrito, son claras las relaciones

entre las oraciones individuales, pues están relacionadas

nIdem.
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]I I .PROPUESTA DIDÁCTICA

A JUSTIFICACION

Elegi el tema "Escribe y descubre el por qué de la ortografia", por que es de gran

importancia, dentro de la lecto-escrifura, ya que es base fundamental para todas las

áreas, porque si un niño no sabe escribir correctamente, no se le puede entender o se

cambia el mensaje de lo escrito, por no llevar una acentuación o puntuación correcta.

El niño primero aprende a leer, a escribir, redactar lo que ve, siente y los

acontecimientos que son de su interés, Para que luego deduzca cómo se escriben y se

entienden melor las palabras.

Pienso que es la etapa primaria es donde se le debe enseñar al niño las Reglas

Ortográflcas )' se debe ejercitar y reforzar mucho para lograr una buena ortografia.

Me interesó mucho este tema, porque siempre he notado una gran deficiencia en

mis alumnos y aún en los que van en grados más adelantados
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Considero que es de una gran importancia, el que el niño de esta etapa salga de

ella cometiendo el mínimo de errores al escribir.

B. OBJETTVOS

Objetivo general: que el alumno escriba sus vivencias y descubra la función de la

ortografia.

Obj etivos particulares

. Hacer la clase de Español agradable, atractiva y activa.

o Impulsar en el alumno el gusto por la redacción de textos

o Aprovechar los contenidos del libro de Español para que los relacionen con su vida

cotidiana.

o Que se comuniquen por escrito con sus papás y amigos.

C. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Este cronograma está planteado para dos semanas

PRIMERDÍA

Iniciamos con una conversación sobre lo que habían realizado el fin de semana
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. Los niños comentaron sus vivencias, sus acontecimientos vividos durante el fin de

semana pasado, ya que era lunes, estaban muy emocionados relatando a donde los

habían llevado sus papás, unos niños fueron al circo, otros al cine, otros dos niños

tuvieron un torneo de karate, otro niño pidió la palabra para decir que él tuvo un fin

de semana muy triste y es que fue atropellado por un carro, pero afortunadamente

con el golpe lo aventó y no tuvo una consecuencia más grave solamente moretes, y

pues claro que fue un gran susto para sus papás como para él

. Después de que la mayoría de los niños contaron sus experiencias, se pasó a la

evaluación de esta actividad. La evaluación consistió en que cada uno de los niños

redactó por escrito sus vivencias (Ver anexo I )

SEGUNDO DIA

Este tema surgió porque un niño preguntó que si habiamos visto las noticias del díao

a

anterior

t Comenzamos platicando sobre un acontecimiento que se está viviendo ahora como

es lo referente al volcán

Los niños preguntaron lo que es un volcán y dónde hai, volcanes más cerca.

' Luego les d¡e que la palabra volcán proviene del latín vulcano, nombre que los

romanos daban al dios del fuego. Y los dos volcanes que están más cerca y de los que

vamos a platicar son: el Popocatépetl y el Paricutín.
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. El Popocatépetl. Volcán de México, cuyo nombre significa monte que humea, en

náhuatl, trene 5, 452 metros de altitud. Esta situado en la Sierra Nevada, que pertenece

al E¡e Volcánico Transversal, en el estado de México, en los límites con los estados de

Puebla y Morelos.

Es de bella y majestuosa forma cónica, con nieves perpetuas en su parte superior

El cráter es una elipse que tiene 850 metros de eje mayor y 740 el menor, y una

profundidad de 400 metros. Ha tenido numerosas erupciones en el siglo XVI y otras

más en los siglos XVII y XIX

Hasta 1928 emitía fumarolas, pero su actividad actual se reduce al

desprendimiento de gases. Su distancia ala ciudad de México es sólo de 88 Km., por lo

que la alta mole del Popocatépletl se eleva al oriente, sobre las montañas intermedias, y

su plateada cima nevada se admira desde el Valle de México, del que constituye una de

las principales bellezas. De su cráter se extrae azufre. La primera ascensión al volcán de

que se tiene noticia, fue la del conquistador Diego de Ordaz. capitán de Hernán Cortés.

en 1519. El Popocatépetl es la montaña de México más visitada por los turistas adeptos

al alpinismo, cuyas excursiones parten principalmente de la pintoresca ciudad de

Amecameca. Desde la cumbre el panorama es grandioso, y se admira todo el Valle de
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México, la ciudad de Puebla, y en la distancia, el Pico de Orizaba que es otro volcán y

miles de kilómetros cuadrados de territorio.

. Comentamos con los niños la problemática que se está viviendo en relación al

Popocatépetl, pues las noticias han dado mucha información al respecto.

o Para comentar ahora sobre el volcán del Paricutín les dije que leyéramos del libro de

español en la página 70 donde viene del volcán una lectura.

. Después de aclarar las dudas que surgieron de la lectura, les drje que bajáramos al

salón de computación para ver un vídeo relacionado al Paricutín.

o Los niños mostraron mucho interés, iban muy contentos y estuvieron muy atentos

durante la película.

. Una vez que la terminaron de ver les explique un poco del volcán Paricutín. Volcán

de México, en el estado de Michoacán. Nació en una tierra de labor, cerca al pueblo de

Paricutín, en una región de cráter volcánico. Después de un prolongado período

preliminar de fenómenos sísmicos locales: temblores, explosiones y ruidos

subterráneos, el 20 defebrero de 1943 se agrietó el suelo y brotó la primera corriente de

Iava acompañada de humo y fuego, a las cinco de tarde ante el terror y el asombro de un

campesino que labraba su tierra a poca distancia del punto en que apareció el volcán.

Tres días después el cono volcánico tenía 40 metros de altura, y mes y medio más tarde

200 metros para alcanzar unos 460 metros de altura en 1946.
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Por su cráter principal y por otro secundario, que apareció ocho meses después

del primero, y por varias bocas, arrojaba humo, gases, Iava incandescente, cenizas,

bombas volcánicas, rocas, hubo continuas erupciones que sepultaron el pueblo de

Paricutín y el de Parangaricutiro, cubrieron de lava y cenizas ardientes y grandes

extensiones y amrinaron una vasta comarca agricola.

Después de un período de máxima intensidad, las erupciones fueron

disminuyendo y se extinguieron en 1952. Durante sus nueve años de actividad, fue un

imponente espectáculo que, sobre todo de noche, causaba pavoroso asombro a millares

de espectadores que acudían a presenciarlo. La gran importancia del Paricutín consiste

en que es el primer volcán que ha podido someterse a observación científica casi desde

su naclmrento

Hasta al actualidad el volcán no se ha apagado pero ya no ha habido erupciones

. Los niños hicieron preguntas relacionadas con la explicación dada

. La evaluación consistió en que todos dibu.¡aron un volcán como el que habian visto

en la película.
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TERCER DIA

. Al iniciar el día dice un niño. maestra hoy yo fui el primero que llegó a la escuela de

mis compañeros ),eS que como se dice "El que madruga Oios lo at'uda". v empiezan

a preguntarse y quién fue el último v contestó Toño "l\'lás rale lleqar tarde que

nunca". les dile veo que les gustan mucho los refranes. porque eso que están

diciendo son refranes Vamos a ver lo que es un relrán

consejo o una opinión sobre cómo comportarse en alguna situación Se utilizan tanto

que ya forman parte de la manera de hablar de las personas. Los niños las aprenden de

los grandes y asi se transmiten de padres a hijos. Ya que un dicho popular, es la

sabiduría del pueblo condensada en una frase o idea

. Después buscaron en sus lrbros refranes los leyeron y' los interpretamos

o Los niños partrciparon drciendo los refranes que ellos se sabian porque los habían

escuchado en la calle con los vecinos. en la casa con sus papás o famtlrares

La evaluación fue que cada nrño realizó en holas blancas refranes ilustrándolos v ena

otra hoja aparte escribió los que le gustaron. (Ver anexo 3 y 4)

4 4ESE4
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CUARTO DIA

* Esta actividad surgió cuando un niñorescogid de uno de los

libros de Rincones de Leeturaruna adivirranza y Ia dijo a 1os

demás para ver quién se Ia cc.¡ntestaba.Como ví que ésto les in-
teresdrles preguntd si sabían 1o que era una adivinanzarlos

niños dieron sus opiniones y entre todos aclaramos el concepto

diciendo que una adivinanzares un aeertijo de palabras que

bien conjuntadas enci-erran una idea más o menos clara.

* Los niños buscaron mas adivinanzas en 1os libros y luego pasa-

ron cinco niños al f?ente a decírselas a 1os d.emás de1 grupo

para que se las adivinaran,Esto ocasionó mucha enocidn entre

ellos rya que 1a mayoría partieipaba para contestarlas.

* Ia Er¡aluación fue que 1os niños hicieron adj-vinanzas en hojas-

blancas ilustrándolas (Ver anexo 5 y 6).

QUINTO DIA

Fue sobre 1a Leyenda.

* Les preguntá si sabían 1o que era una Leyenda o si habían ----
escuchad.o algunarcomentaron que únicamente Ia de la lloron&r--
pero que no sabían si era verdad o mentira.Les dije vamos a

ver 1o que es una Leyenda.
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* Las leyendas son rrarraciones populares que casi- siempre ha----
blan de persorajes fantásticos y de aeontecimi-entos extraordina-

rios.son hi-storias nuy antiguas que las personas han ido eontan-

do de generaeidn en generación.Algunas leyendas se basan en ----
acontecimientos o personajes que realmente existieron perorcon

e1 tiempo y aI decirlas una y otra vezrse van alejand.o de Ia
versión origi-naL.

:* Luego buscamos en los librosrde Español y de Rincones de Lec-

turarleyendasrlos niños 1as vieron y leyeron.

* Pasaron tres niños a leer su leyenda y la comentamos.

* la er¡aluaeión fue que cada niño iba a traer de tarea una 1e--
yenda ya sea de las que leyó o una que le contaran sus papásr---
(ver anexo #?).

SEGUNDA SEMAI'¡A

PRIMER DIA

Fue lunes y hubo Acto Cívico.
'* Se aprovechó e1 comentario de un al-umno de por qué se hace

acto cívieo siempre eada lunes.

* se mencionó que 1e rendimos Honores a la Bandera por ser un -
símbolo Patrio.Pues son tres los símbolos Patrios que tenemos:

ra Banderarer Himno Nacional y e1 Escudorya que ellos represen--
tan nuestra Patria.
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. Después ellos dijeron que por eso había tantas poesías a la bandera. Les d¡e que

también podíamos hacer una composición a los símbolos.

o Preguntaron que una composición cómo se hace, o qué es y les aclaré el concepto

diciéndoles que una composición es un conjunto de ideas con sentido complejo, bien

articuladas que dan como resultado un mensaje objetivo, claro y coherente.

o Después entre todos realizamos una composición en el pizarrón.

¡ La evaluación fue que cada niño realizó una composición a los símbolos patrios.

(Ver anexo 8)

SEGLTNDO DÍA

o Los niños preguntaron sobre el cuento, diciendo que les gustaba mucho el cuento.

Les pregunte si sabían lo que era, varios niños dieron sus opiniones y entre todos

dimos el concepto.

o Los cuentos son naffaciones de hechos reales o fantásticos y se organizan de la

siguiente manera.

* al inicio aparecen los personajes

* luego, el autor presenta cuál es el conflicto o problema que trata el cuento; ésta es la

parte más interesante de la obra.

* después, aparece cómo se resuelve el problema, es decir el desenlace o fin de la

historia.
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o Los niños buscaron cuentos en sus libros.

. Los leyeron y comentaron. diciendo lo que más les había gustado.

. Dos niños dijeron que si podían contar a sus demás compañeros el cuento que les

había gustado

o La evaluación consistió en qLre todos los niños participaron tnventando un cuento e

ilustrándolo en una hola blanca. (Ver anexo 9 y 10)

TERCER DÍA

o Los niños comentaron que les había gustado mucho lo que habían hecho sobre el

cuento y preguntaron que si una labula es igual a un cuento

o Les d¡e que habia una diferencia entre el cuento y la fábula, que íbamos a ver

primero lo que era Ia fábula, ya que el día anterior habíamos visto lo referente al cuento

o La fábula es un relato alegórico del que se saca una moraleja. En las f,ábulas es

frecuentemente que se personifique seres de la naturaleza. Personificar quiere decir dar

características del ser humano a los animales y a las cosas. Por ejemplo, en irna de las

f,ábulas de Esopo está personificando un ratoncito que a veces dice las cosas sin pensar

demasiado

o Les pregunté si les gustaban las fábulas diciendo que si

. La diferencia que encontraron fue que en una fabula siempre hay una moraleja o un

consejo, o sea que siempre nos da un mensaje.
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. Después los niños buscaron y leyeron fabulas en sus libros.

o Luego les leí tres fábulas y ellos tenían que encontrar la moraleja o el mensaje

. Analizamos las moralejas de las fábulas y comprendimos que son consejos que

debemos tener en cuenta siempre en nuestra vida cotidiana, ya que nos son de utilidad

Para la evaluación cada niño escribió la fábula que mas le gustó en una hoja blancaa

(Ver anexo I 1).

CUARTO DIA

o Los niños platicaron que habían comentado en su casa las fabulas y los cuentos que

habiamos visto.

o Preguntaron que cómo le harían para mandarle un cuento o una fabula a un amigo o

primo que vivia en otro lugar. les d¡e que por medio de la carta, di-teron que ccímo se

hacía la carta

. Primero comentamos que la carta es un papel escrito que se manda a una persona y

que las partes que la conlorman son: lugar y fecha, saludo. texto o contenido. despedrda

l' firma. También se debe tomar en cuenta que al redactar una carta es importante que

el mensaje sea claro, pero, además, se debe tomar en cuenta a quién está dirigida.

o Les d¡e a los niños que mencionaran cuál era la diferencia que habia entre un

cuento, una fábula y la carta
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,s

Anotamos en el pizarrdn los conceptos para recordarlos e ir
señalando Ia diferencia entre ura y oka.
Después entre todos elaboramos una carta en e1 pizamdn si---
guiendo 1as partes que Ia forman.

En la evaluación l-os niños elaboraron una Carta a qui-en el1os

quisieron y contestaron los ejercicios que venían en su libro
de Españof y en Ia Guía Práctica.

QUINTO DIA

1f Los niños me preguntaron que por quá no elaborabamos un Perió

dico Mural entre todos en eI saldnrcolocamos los trabajos que

el1os quisieronrlos que l-es parecieron más bonitos.
r¿ evaluación fue que todos participaron haciendo er perió---
dico Mura1.

*

D. REI,ACION CON OTRAS AREAS

Las actividades anteriores se relacionan con otras áreas de

l-a siguiente manera:

En Españo1:a base de Ia Comunicaeión OraL y Escritarconocernos

como sueedieron los hechos de la erupeión de 1os volcanes rde-
1o contrariorlos niños de este tiempo no conocerían esos su--
cesos tan importantes de la Historia.

At



En Matemáticas: nos sirve para darnos cuenta de la altura que tienen los volcanes

y de cuáles son sus dimensiones ya antes mencionadas.

En Ciencias Naturales: por medio de esta materia nos podemos dar cuenta, de

cuál es la vegetación que hay cerca de los volcanes, por ejemplo, en el Paricutín y sus

alrededores: existen principalmente coníferas y encinos. En cuanto a la fauna; existen

conejos, ardillas, coyotes y algunas especies de aves.

En Historia: por medio de ella sabemos que en el siglo XX fue cuando hicieron

erupción los volcanes del Paricutín y el Popocatépet!.

En Geografia: esta materia nos ayuda a conocer en que Estados se encuentran los

volcanes. Por ejemplo el Paricutín se encuentra en el Estado de Michoacán y el

Popocatépetl está situado en la Sierra Nevada, que pertenece al Eje Volcánico

Transversal, en el Estado de México, en los límites, con los Estados de Puebla y Morelos.

En Civismo: mediante esta materia sabemos si las personas que viven por la

región de los volcanes hablan el mismo idioma que nosotros. Por ejemplo, en la

Comunidad del Paricutín se habta el Tarasco y el Español. En el Popocatépetl en sus

alrededores o cercanías viven gentes que forman las comunidades ttamadas Mazahuas y
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también son bilingües, pues hablan elNahuatl rEspañol Pero nos identificamos todos

con el mismoSimbolo que es laBandera

En Educacron Artística para esta matena se relacronó con el dibujo, pues los

nrños hicreron el drl,u.¡o del volcán

E EVALUACION

La eraluaclón de los trabalos se llevó a cabo de la srgurente manera- cuando entregaban

los traba¡os de refranes, cuentos. adivinanz-as. ley'endas. fábulas y cartas, las

colocábamos en el pizarrón y en la pared para rerisarlos y observar las faltas de

ortosrafia que tenian y compararlos I'después buscar en el diccronarro, luego los niños

recogian sus traba_los y los volr ian a entregar corregrdos

l.os alumnos realizaron bonitos traba.¡os va que la rnaroria están ilustrados, se

nota que hrcreron su mejor esfuerz<¡. lcs gustaKrn rnucho estas actividades, pues

mostraron un gran rnterés al realizarlas

F-l diagnost¡co ñnal es que cuando hav una adecuada motivación se da un buen

resultado
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CONCLUSIONES

La Ortografia tiene un valor fundamental en la enseñanza de la Educacrón lJásrca

pursto que son en los primeros años en donde queda asimilada para toda la r rda ia

lecto-escntura

Es de suma importancia enseñar la 0 rtografia de una manera rnteresante v

divertida, adecuada a la edad

Los maesfos no debemos descuidar en nuestra enseñanza la parte tan importante

del lenguaje como es la Ortografia. ya que además de ser indispensable en nuestros

cscntos. rel'ela el grado de cultura de las personas

[,a corrección en ]os escntos es de suma rmportancra r siempre se dehc h:crr-

pues de otro modo se formara en la mente del nrño una rmagen errónea de las palahras

pero debe ser por el propio alumno. srn que el maestro lo castrgue. l,a evaluacron tuc'

más cualitatrva que cuantitativa. porque se tomo en cuenta el proceso más que la

cantidad de productos y se notó que cada vez se tenra más calidad en los traba.¡os
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Ningún trabajo fue calificado con bajas notas, cuando el alumno se daba cuenta

que su trabajo tenía una buena calificación, aunque offos tuvieran menores errores que

él se sentia motivado a mejorar su traba.io y a no hacerlo por interés a una calificación,

sino por gusto. Lo que dio como resultado mejores trabajos y una mayor satisfacoón

personal en ellos. Con esto conclul,'o. que cuando el alumno tiene una adecuada

motivación. se da un ambiente aeradable de trabajo, se mantiene una buena disciplina y

se obtienen excelentes resultados

Para comprender las reglas ortográficas, primero se escribe el texto, se

autocorrige a base de ejercicios )' ya después de analizadas y comprendidas las reglas se

interiorizan y quedan para siempre en los niños.

Fue notorio el interés de los niños por dibujar un refrán o una fabula, noté que

poco a poco su emoción fue creciendo de tal manera que no querían dar por terminada

esa actividad.
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COMENTARIO FINAL

Por medio de este Trabajo de Investigación compruebo una vez-

más Ia gran importancia que tiene el Maestro en el Med^io,en 1a

Escuela y en 1a Sociedad donde trabaja.

Además d.ebe preocuparse por conocer 1o mejor posible el Medio

Ia situación en que se desenmelven sus Alumnos rpara poder rea--
lizar verdaderamente la acción educati¡ra.

Entre e1 Director y hofesoresrdebe reinar un espíritu de

solidaridad y compañerismorque sea ejemplo para }os alumnos y --
estímuIo para 1levarlos a practicarlo.

Tanbién debemos individualizar Ia Enseñanza en Ia medlda que-

veamos sea necesariorya que no todos Los alumnos tienen 1as mis-

mas aptitudes para todas 1as asignaturas y actividades.

Es muy importante que el- Maestro se preocupe por formar en --
sus Alumnosrhábitos de estudiorde responsabilidad y aseo;d.e coo-

peraci-ónrde disciplina y de r:rbanidadrpara no deflaudarse a sí
mismorni a Ia Sociedadrni a ]a Patria.
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Por ultrmo el Maestro nunca debe de prescindrr de los métodos, formas

dldácticas" procedimientos y material adecuado- para hacer las clases más vividas

ob¡ctiras c rnteresantes a los alumnos
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