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I N T R o D u e e I o N 

En el mes de septiembre de 1981. el Instituto Nacional para la Educa

ción de los Adultos (INEA) entrevió la posibilidad de utilizar la televi.: 

sión para la alfabetización con el fin de ampliar la capacidad de la insti

tución para ofrece.r este mínimo educativo a las personas que aún no tenfan 

acceso a él. 

Para traducir ese proyecto en términos de un programa concreto. el INEA 

solicitó la colaboración de Consultores en Educación y Comunicación. A. P. 

{CECAP), institución privada, a quien corresponderfa, además. la producción 

de una parte del material didáctico adecuado al. medio televisivo. 

Sistematizar la experiencia del equipo de .CECAP que tuvo a su cargo la 

elaboración del programa y del material didáctico, es el objeto de este tra

bajo. El interés en realizarlo se debió, por una parte, a mi participación 

en el equipo, y por otra, a la opinión de que siendo el primer programa que, 

de este tipo ,se implementa en México, la descripción de.l proceso desarrolla

do podrá facilitar reelaboraciones posteriores. Conviene aclarar q'ue aunque · 

el curso de alfabetización incluye el aprendizaje de las operaciones matemá

ticás•básicas, e.l trabajo se limita a la parte correspondiente a la lectura 

y la escritura. 

Al aceptar la elaboración del programa, el equipo era consciente de que 

·se enfrentada a diversas dificultades, entre las que sobresalfan: a) la de 
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trabajar para una institución pública con una metodologfa concebida para 

cuestionar radicalmente el orden social vigente. y b) la de llevar a la 

televisión una metodología ideada para la alfabetización directa. 

Después de algunas discusiones, la posición del equipo respecto a estas 

dificultades se definió considerando que si bien no se podrfa realizar una 

alfabetización con todos los requisitos de la "concient]zación", si estábamos 

en condiciones de elaborar un programa de alfabetización y el material didác

tico correspondiente que favorecieran la apropiación de la lectura y la escr.,i 

tura en una forma distinta a la memorización mecánica. de tal manera que el 

alfabetizando fuera capaz de hacer de ella un 'instrument<:> efectivo de comuni

cación al nivel básico de recados, recibos, cartas y textos cortos. 

Las limitaciones pri1.1cipales de este trabajo radican en su carácter de 

reconstrucción que necesariamente conlleva una simplificación del proceso 

desarrolla.do que. hace perder la riqueza que ofrece la interacción dialécti,.. 

ca entre los aspectos teóricos y prácticos en el momento dela realización. 

El trabajo se ha dividido en dos partes. En la primera parte se ubica 

'el programa de alfabetización por tele~isi6n "Aprendamos Juntos" como nue~a 

respuesta estatal al problema del analfabetismo, se explicitan los fundamen

tos teóricos del programa y se describen las etapas y pasos del proceso de 

elaboración del mismo. 

En la segunda parte se describe uno de los materiales didácticos produ

cidos a partir de las consideraciones expuestas en la primera parte: el cua 

derno de trabajo del telealfabetizando. 
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Al final del trabajo se presentan las conclusi.ones, las fuentes de in

fonnación y los anexos a los que se hace referencia en el mismo. 

A manera de complemento conviene señalar que todos.los materiales pro

ducidos son propiedad del INEA. institución responsable de Ja edición de los 

mismos y de la operación del programa a .nivel nacional. 



l. EL PROGRAMA DE ALFABETIZACION POR TELEVISION. 

1.1. El analfabetismo en México. 

De acuerdo con la infonnación publicada por la UNÉSCO .(1) la di.! 

distribución del número de adultos analfabetos en el mundo en 1980 era 

la siguiente: 

Asia Meridional 

Africa 

América latina 

Resto del mundo 

402 millones 

156 millones 

. 44. mi 1 lones 

2¡J millones 

En este cuadro es posible constatar que la magnitud del analfab~ 

tismo es mayor en los pafses llamados ..,subdesarrollados" o "en vfa de 

desarrollo" en comparación con los "desarrollados", d~to que lleva a 

relacionar este fenómeno con las condiciones económicas, sociales y ~ -

lfticas en que vive una determinada población. 
~ 

Respecto a México, los datos proporcionados por fuentes ofiéia,;. 

les (2) revelan que en las últimas tres décadas. el número absoluto de 

analfabetos se ha mantenido casi estable a. pesar de los esfuerzos, pú

blicos y privados, por superar el problema: 

1960 6,743,000 adultos analfabetos 

1970 6,693,000 adultos analfabetos 

1980 6,553,000 adultos analfabetos 
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Se puede considerar que estas cifras no manifiestan toda la mag

nitud del problema ya que corresponden a las personas mayores de quin

ce años que en el censo responden negativamente a las preguntas: "lSa

be leer y escribir?", o "lFue usted a la escuela?"*, sin tomar en cue.!!. 

ta que saber leer y escribir tiene ~iveles y que no se puede aceptar 

como alfabetizado al que no utiliza efectivamente la lecto-escritura 

como instrumento "en las esferas de. las relaciones tanto de trabajo C.Q. 

roo de comunicación" ,(3). Esta consideración aparece oficialmente 'ava

lada .por el hecho de que "Más de 13 millones de alfabetizados no han 

tenninado su primaria. De ellos. una parte no utiliza el alfabeto por. 

que lo ha perdido" (4). 

Por otra parte, el analfabetismo se presenta, casi siempre ~com

pañado de escasa o nula participación polftica; inseguridad ocupacio

nal. ingresos Y .. consumé> bajfsimos, etc .• condiciones que se influyen 

mutuamente y que configuran el fenómeno llamado "mar~inación" (5) cuyo 

. origen habría que buscar en la estructura misma de 1 a sociedad. De ahf 

que la alfabetización, para lograr cierta efectividad, deba integrarse. 

en programas que incluyan acciones que, de. alguna manera, incidan en Ja 

. estructura· socia 1 • 

La implementación de programas que c.ontemplen la alfabetización 

relacionada con la solución de otras necesidades vitales como vivienda, 

trabajo, salud, se ha ido 9eneralizando tanto por parte de organismos 

* las respuestas afinnativas a estas preguntas clasifican a los sujetos au~ 
tomáticamente como alfabetizados, por lo que muchas personas funcionalme.!!. 
te·analfabetas no son tomadas en cuenta como tales. 
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privados como-públicos, mostrando diversos grados de profundidad en el 

análisis .de.l problema y, consecuentemente, en las soluciones propues

tas. 

Desde 1923, los sucesivos gobiernos de la República implementa

ron programas educativos relacionados con la alfabetización, pero fue 

hasta 1944 cuando estas acciones empezaron a tomar dimensión nacional 

con la primera campaña nacional de alfabetización (6). Posterionnente, 

en 1947 "se expidió un Decreto que convirtió en pennanente dicha camp-ª. 

ña de alfabetización" (7). 

El escaso resultado de treinta años de campaña permanente para ' 

superar el analfabetismo, llevó al gobierno en el sexenio 1976;..~982 a 

organizar una nueva estrategia que puso en marcha en marzo de 1978 ba

jo .el titulo de "Programa Nacional de EdUcación para Todos" que abarc-ª

ria tres subprogramas fundamentales: a) Educacilin para todos los ni

ños, b). Castellanización y c) Educación para adultos (8). 

Dentro del tercer subprograma debido a las características de la 

problemática del analfabetismo, se creó un programa especial: el Pro-

.grama Nacional de Alfabetización· (PRONALF), cuyo objetivo es "ofrecer 

la oportunidad de aprender a leer. escribir y efectuar las operaciones 

matemáticas básicas a todos los mexicanos" (9). Buscando nuevos me

dios para cumplir el objetivo, el PRONALF consideró la posibilidad de 

utilizar la televisión, ya que por sus características de medio de co

municación masiva, pod'ia hacer llegar la alfabetización a quien<J'i por 

circunstancias de tiempo, distancia, trabajo, .exigencias familiares o 
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la .escasez de alfabetizadores capacitados. no era posible atender me

di,ante circulas de alfabetización directa. 

1.2. Supuestos epistemológicos y psicológicos. 

Alfabetizar por televisión se planteó como una innovación en este 

campo, por lo que se requeria el diseño de materiales didácticos adecu.!!_ 

dos tanto ál medio de información seleccionado como al objetivo del prQ 

grama. Para el diseño de una parte de estos materiales el ItlEA contra

tó un equipo de pedagogos agrupados en una consultorfa privada.* Bajo 

la responsabilidad de este último quedó la producción del cuaderno de 

trabajo y la elaboración de los guiones para la serie televisiva, con:.. 

teniendo la parte didáctica de la misma. 

Elaborar material didáctico para un determinado curso supone co

nocer la fonna en que el •curso.se ha programado y los.fundamentos teó

ricos de tal programación .. En el caso del curso de alfabetización por 

televisión "Aprendamos juntos", **los organismos oficiales implicados*** 

no di sponfan de un programa estructurado, por lo que el equipo de 1 a · 

consultoría tuvo que elaborar todo el programa del curso empezando por 

definir la base teórfca del mismo. 

De esta manera, el trabajo originalmente solicitado a CECAP* y 

que consistia en un cuaderno de ejercicios. se amplio a la elaboración 

de la totalidad del programa del curso. 

* Consultores en Educación y Comunicación, A. P. 
** Actualmente ha salido al aire la segunda versión del programa con el 

nombre de "El que sabe... sabe". 
*** El PRONALF y el Consejo Nacional Técnico de la Educación. 
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Para el equipo era claro que todo programa educativo, del nivel 

que sea, implica supuestos epistemológicos y psicológicos Y. que, por 

lo mismo, el programa puede considerarse como la instrumentación di

dáctica de una determinada concepción de conocimiento y, por lo tanto, 

de aprendizaje. 

Asf, pues, el primer paso consistió en precisar los conceptos de 

conocimiento y de aprendizaje que orientarfan el trabajo, a fin de dar 

unidad y coherencia a todo el proceso. 

1.2.1. Concepción de conocimiento. 

lCómo conoce el ser humano? Esta pregunta ha sido respond.i 

da de diversas maneras a través de la historia, de acuerdo con 

· el papel que se reconozca al sujeto y al objeto de conocimiento, 

al carácter.de la relación que se establece entre ambos y al pr.Q. 

dueto de esa relación, es decir, el conocimiento. 

Una de esas respuestas es la que propone el materialismo 

dialéctico para quien tanto el objeto como el ~ujeto tienen exi~ 

tencia real y actúan uno sobre otro en el contexto de una deter

minada· práctica social. 

La realidad existe independientemente del sujeto que la co-

noce, pero éste no es un registrador pasivo de ello, sino que ac 

.túa sobre los datos que ésta le proporciona y los transfor"'la 

aportando su propia interpretación y valoración. 
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"Para reflejar plenamente una cosa en su totalidad, para 
reflejar su esencia y sus leyes internas, hay que proce
der a una operación mental,·someter los ricos datos sumi 
nistrados por las sensaciones a una elaboración que con-=
siste en ••• descartar lo falso de lo verdadero, pasar de 
un aspecto a otro y de lo externo a lo interno.' •• es ne
cesario. dar un salto del conocimiento sensorial al racio 
nal" (10). -

Por otra parte, al señalar que el proceso de .conoc.imfonto se des_! 

rrolla en el marco de una cierta práctica social, comprende al sujeto 

en el contexto de las relaciones' sociales que condicionan la activi-

dad de los individuos. Entre los condicionamientos sociales más rela-

cionados con 'el conocimiento, Schaff hace referencia a " ••. el lengua

je y el aparato conceptual que recibimos de la socfodad"(ll) y a "los 

sistemas de valores que aéeptamos"(12), elementos que detenninan la 

manera de percibir la realidad, los aspectos de ésta" a los que se les 

da relevancia y el tipo de relaciones que se buscan entre ellos. 

Respecto al significado de práctica social, conviene recordar lo 

que este ténnino abarca según Mao Tsetung, a fin de no reducirlo y te

ner presentes sus posibles implicaciones en el campo de la edu~ación: 

• 
"La práctica social del hombre no se reduce a su activi
dad en la producción, sino que tiene muchas otras fonnas: 
la·lucha de clases, la vida polftica, las actividades 
cientfficas y art1sticas; en resumen, el hombre, como ser 
social, participa en todos los dominios de la vida prácti 
ca de 1 a sociedad" (13). -

Pero el proceso del conocimiento no tennina en esa reflexi6n so
bre la práctica social que produce el conocimiento racional o teórico. 
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sino que debe volver a la práctica y aplicarse a ella, producie.!!_ 

do una nue\la práctica que, a su vez, es el inicio de otro. proce

so de reflexión: en esto consiste el carácter dialéctico del 

proceso de conocimiento. 

"Partir' del conocimiento sensorial y desarrollarlo activa
mente convirtiéndolo en conocimiento racional; .luego, par
tir del conocimiento racional y guiar activamente la prác
tica revolucionaria para transformar el mundo subjetivo y 
el mundo objetivo. Practicar, conocer, practicar otra vez 
y conocer de nuevo. Esta forma. se repite en infinitos ci
clos, y, en cada ciclo, el contenido de la práctica y del 
conocimiento se eleva a un nivel más alto" (14). 

Los' principio~ del materialismo dialéctico acerca del proc~ 

so de conbcimierito brevemente expuestos en este inciso constitu-· 

yen la base epistemológica adoptada por el equipo para fundamen

tar su trabajo: En un programa de alfabetización, el objeto del 

proceso .de conocimiento es ta lecto-escritura como producto cul

tural y el sujeto es el adulto analfabeto que emprende este pro

ceso desde su experiencia, la cual se verá modificada y enrique

cida por el conocimiento (en sentido ·de apropfac16n) de los sig

nos del alfabetn. 

1.2.2. Concepci6n de aprendizaje. 

Explicitada la concepción de conocimiento de la que partió 

el equipo, corresponde a ~ontinuaci6n hacer igualmente explicita 

la concepción de aprendizaje subyacente al trabajo y que toma en 

consideraci6n las caractertsticas del conodmiento tal como han 
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sido descritas en el fnciso anterior. Esta posición psico16gica 

reconoce la conducta humana como totalidad y en interacci6n con 

otra totalid~d que es el medio ambiente en el que aquélla se re~ 

liza y tiene. por lo tanto. implicaciones en la manera de conce

bir y desarrollar la pr.ictica educativa. 

Aceptamos como punto de partida la definición de aprendiza

je propuesta por J. Bleger: · 

" el aprendizaje es la modificaci6n mh o menos estable 
de pautas de conducta, entendiendo por conducta todas las 
modificaciones del ser humano, sea cual fuere el área en 
que aparezcan .•. " (15). 

• 
Esta definici6n lleva a la necesidad de precisar los canee.e. 

tos:, pautas de conducta y áreas de la conducta, y, con ello, a 

no redu_cir el. aprendizaje a la sola acumulación de infonnaciones. 

La conducta·humana se entiende como conducta molar. como ªf. 

ción globalizadora que da sentido y unidad a toda una serie de 

pequefías acciones realizadas por un individuo en un detenninado 

contexto: nla cond_ucta molar es una totalidad organizada de ma-

. nffestaciones. que se da con una unidad motivacional, ,.funcional, 

objetal, significativa y estructural" (16). 

El concepto de pauta de conducta hace referencia a la unidad 

estructural señalada en la definici6n anterior. Pauta de condu.!:, 

ta es una cierta forma de estructurar los elementos· que integran 
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una conducta. fonna que el individuo elige entre otras muchas P.Q. 

sibles y que "en su conjunto caracterizan la personalidad" (17}. 

La conducta. entendida molannente, abarca tanto las accio-

nes internas como las externas constituyentes de una misma pau-

ta. 

"La conducta.es una unidad que tiene una triple mani
festación fenoménica. en cuanto seda al mismo tiempo 
en las tres áreas, que son así siempre coexistentes. 
aunque con un predominio relativo en alguna de ellas, 
lo que nos pennite calificar la conducta como mental, 
corporal o en el mundo externou (18}. 

Coexistencia y preponderancia de las áreas .de la conducta 
(BLEGE~, J. Psicologfa de la conducta, 34). 

Una vez precisados los conceptos anteriores es posibl.e pro

poner otra definición directlmente referida al aprendizaje sist~ 

matiza.do: 

" actividad psfquica que relaciona al sujeto con et" 
objeto de estudio. en un proceso dinámico de transfor
mación donde las situaciones nuevas se integran a las 
ya conocidas y resueltas, involucrando a la totalidad 
de 1 a persona 1 i dad. tanto en 1 os aspectos cognoscitivos 
y.motores. e~ afectivos y sociales" (19). 
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E·l sujeto del proceso. de aprendizaje es un ser activo que 

realiza una serie de acciones de manera intencionada. es decir, 

orientadas a la consecución de ciertas metas. El actuar de es-

ta f'onna involucra a la pe.rsona COlllO totalidad, abarcando los 

aspectos cognoscitivos. motores. afectivos y sociales del indi

viduo, aunque se revela más evidente en algunos de ellos. 

. "En el aprendizaje el sujeto interviene como tota
lidad: .como un organismo biológico y como una entidad 
psfquica. que se encuentra en una situación. la situa
ción significa el ambiente en que vive, la escuela a la 
que concurre, el tipo de familia a la que pertenece, 
los grupos con que se vincula. su historia particular. 
su clase social. etc. la situación ubica al sujeto en 
una dimensión geográfica, social y cultural• (20). 

El sujeto que aprende no recibe fnformáción pasivamente nf 

la aplica mecánicamente. Por el contrario, se plantea dudas, 

aventura hipótesis f'onnuladas por él misnio. retrocede ante al""' 

gunos obstáculos, manipula objetos, llega a conclusiones que 

luego verifica en la práctica. ·etc. La realización de acciones 

de esta naturaleza implica modificaciones y reestructuraciones 

en la conducta de relativa pennanencia que se expresan cuantitE: 

tiva y cualitátivamente (21). 

" aprender no significa recepción ni repetición mecá
nica. sino que el sujeto accione sobre el objeto de cono 
cimiento a ·1os efectos de aprop1arse de él y transforma:!: 
lo" (22). 

El aprendizaje entendido como proceso dialéctico encuentra 
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su punto de partida en la práctica del sujeto, su continuación 

en la búsqueda y i¡¡anejo de infonnación para un más profundo co

nocimiento y compr~nsión de esa práctica y el punto de llegada 

en una nueva práctica que, a su vez, será el inicio de un nuevo 

proceso. 

Esta concepción del aprendizaje, lleva a pensar en la exis 

tencia de etapas en el desarrollo del mismo. En efecto, es po

sible señalar tres etapas o momentos esenciales, los cuales no 

se realizan tajantemente separados, sino en interrelación cons-

tante, aunque esta interacción no impide sentar lo especffico 

de cada uno en vista; sobre todo, a "estudiar la validez de las 

situaciones de aprendizaje inherentes a cada etapa (actividades 

de aprendizaje planeadas para cada etapa del proceso)" (23). 

Como ya se señaló, la etapa inicial del proceso es la práf_ 

tica percibida como situació!'I problemática qu~ compromete al S.!!_ 

jeto a la búsqueda de sÓluciones. Una de las caracterfsticas 

de una situación problemática es que contiene un.os elementos C.Q. 

nacidos, explfcitos y otros que se encuentran implfcítos, es d! 

cir, que son desconocidos para el sujeto en ese momento: 

" .•• hablamos de situación problemática cuando el indi
viduo se siente comprometido con ella por percibir 
(aunque sea en fonna difusa en la etapa inicial) sus 
relaciones con una práctica pasada, presente o futura. 
¿Por qué es difusa esta percepción? Porque no hay 
claridad respecto a los elementos constituyentes. S.in 
embargo, esta primera instancia, de carácter sintético, 
posibilita posteriores análisis y orienta la marcha -
del proceso" (24). 
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En esta etapa inicial se percibe el problema como 'totalidad. 

debido a que "la realidad concreta se manifi,esta en objetos y fe

n6menos integrales" (25); no se podría analizar algo si no se tu

viera por lo menos cierta idea de ese algo como un todo. 

Una vez percibida la situación problemática cómo globalidad 

difusa. el sujeto tiene ante sí la tarea de identificar los ele

mentos o aspectos conocidos para lo cual inicia la etapa del an! 

lisis en la que va descomponiendo la situación.y descubriendo 

los elementos que la constituyen asf como las relaciones existe.!! 

tes entre ellos, mediante abstracciones, comparaciones, genera

lizaciones, etc. En estas operaciones recurre a sus conocimien

tos anteriores, busca nueva información. va elaborando síntesis 

parciales que anticipan la. síntesis flnal o nueva práctica (26). 

La síntesis final constituye la superaci6n del problenia, el 

producto de 1 proceso, 1 a exp 1 i citación de 1 o que de desconocido 

tenía la situación, un nuevo conocimiento de la realidad que el 

sujeto, roodificándose a sí.mismo, ha incorporado a sus esquemas 

de referencia y del que se servirá en la soluci6n de nuevos pro-

blemas (27). 

En la descripción de las etapas del proceso de aprendizaje 

destaca la presencia peniianente de los procesos de análisis y de 

sfntesis debido a que ambos "constituyen los elementos que sir

ven para construir las restantes formas de pensamiento" (28), es 

decir, son las fonnas básicas del conocimiento racional. 
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La.concepción del aprendizaje como proceso dialéctico, 

tiene múltiples implicaciones en la práctica educativa, entre 

las que cabe destacar las que se refieren a la elaboración e 

implementaci6n de los planes y programas de estudio. 

l. 2. 3. Concepción de programa escolar. 

De acuerdo a la concepción de. aprendizaje recién expuesta; 

el programa de estudios no puede reducirse a la mera enumeración 

de contenidos o temas (29). ni considerar·se como una lista ex

haustiva de objetivos conductuales a la manera 'de carta descrip

tiva (30), sfno que debe concebirse. como un instrumenta orienta

dor deLtrabajo a desarrollar por maestros y alumnos,. es decfr, 

del proceso de enseñariza-'-aprendizaje y tomar en consideración la 

estructura y dinámica caracterfsticas de este al timo. En este 

sentido " ••. todo Plan o Programa, en su estructura total y en 
" cada una de sus unidades. debe contemplar los momentos de: 

apertura, desarrollo y culminación" (31 ). 

t!' 
Ex.i ste una propuesta meto do 16gi ca para 1 a . e 1aboraci6n de 

programas escolares fundamentada en los conceptos mencionados 

y que consta de tres momentos básicos interactuantes en f.onna 

dinámica, a lo largo de los cuales se van elaborando las· compo

nentes del programa. Estos tres momentos son: la organización 

de un marco referencial, la elaboración del programa y la ins

trumentación didáctica. Su representación· gráfica es la siguien. 

te (32): 



ORGAN I ZAC ION 
DE UN MARCO 
REFERENCIAL 
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ELABORACION 
DEL 

PROGRAMA 

INSTRUMEN
TACION 

DIDACTICA 

Los componentes del programa que se definen y organizan 

en estos momentos o fases son: objetivos, contenidos, activi

dades de aprendizaje y evaluaci6n. 

A continuación se describirán brevemente los momentos se

ñalados, asi como los elementos del programa que se detenninan 

en cada uno de ellos. 

Organización de un marco referencial. 

En este momento "se trata de recoger e .interpretar toda 

la infonnaci6n, de carácter general, sobre la situación en la 

cual se va a operar" (33). Esta infonnacilSn concierne fundame_!! 

talmente a: a} las nociones básicas de la materia de estudio, 

b) las condiciones institucionales, c) caracterfsticas del g~ 

po a quien se dirige el programa, d) las necesidades sociales 

a las que se pretende responder y e) la ubicación del programa 

dentro del plan de estudios. 

Este análisis es indispensable ya que mediante él se def.! 

nen las condiciones que afectarán a la situación educativa, lo 
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que a su vez pennite precisar los prop6sitos de un curso deter-

minado. 

Elaboración del programa. 

Considerado el programa como instrumento 'orientador del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. el primer paso consiste en de

terminar cuáles son los resultados que se pretenden lograr a lo 

largo de ese proceso. es decir, cuáles son los objetivos del 

curso. 

En la concepción de programa que se viene exponiendo. ·los 

objetivos deben redactarse "en términos de producto o resultadon 

(34) del proceso de aprendizaje. No se trata, pues. de objeti

vos conductuales que fragmentan la conducta sino de objetivos 

terminales que "reflejan cortes en este proceso de aprender, 

cortes que, por otro lado, se refieren al mundo externo, puesto 

que en esta.área es donde se pueden objetivar los productos de 

la conducta" (35). 

Por otra parte, la redacción de objetivos tenninales debe 

hacerse en términos que evidencien mayor int~gración posible del 

fenómeno en· estudio (elementos y relaciones) (36), motivo por el 

cual un programa tendrá pocos objetivos tenninales. Sin embargo, 

es necesario señalar que esta propuesta acinite el ténnino de ob

jetivos especfficos cuando estos se r:efieren a los productos Pª.!: 

ciales del proceso de aprendizaje correspondientes a una detennf 
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nada unidad del programa. De cualquier manera se debe observar 

en su redacción la integración que debe presentar ese producto 

parcial. 

Una vez formulados los objetivos terminales se procede a 

orgánizar los contenidos visualizados desde la organización del 

esquema referencial y, en cierta forma. se.leccionados al deter

minar los objetivos terminales. 

Para determinar los contenidos hay que analizar el marco 

referencial y proceder. después, a organizarlos estr~cturándolos 

en torno a núcleos .básicos que constituyen las unidades del pro

grama (37). La. organización 'de los contenidos. debe reflejar la 

estructura interna del objeto de estudio. de tal minera que el 

estudiante pueda percibir la unidad del fen6meno o problema ~uyo 

conocimiento se propone (38); 

Cuando ya se ha estructurado el programa en unidades se 

formulan los objetivos especfficos, es decir, los· aprendizajes 

especfficos que cada unidad debe propiciar (este paso habfa que,. 

dado .indicado al hablar de los objetivos tenninales). 

Instrumentación didáctica. 

A este momento corresponde la· selección y organización de 

las actividades de aprendizaje incluyendo técnicas y recursos, 
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y la especificaci6n de los criterios e instrumentos para la 

evaluación del rendimiento. Un criterio básico que debe ob-

servarse en la elaboración de estos dos componentes del pro-

grama consiste en que 

la selección de act_ividades de aprendiiaje 
(técnicas y recursos didácticos) y de las técni
cas de evaluación, no se puede realizar únicamen 
te como una actividad técnica, aséptica, sino -
que en la eleccf6n de tales instrumentos se con-

. creta (de manera consciente o no para el profesor), 
una concepci6n de la sociedad, del hombre y del 
aprendizaje" (39). 

Se abordará en primer ténnino la selección y organización 

de las actividades de aprendizaje definiéndolas como "fonna de 

operativización de determinados co~tenidos que apuntan a.la ob

tención de los productos terminales marcados en los objetivos" 

. ( 40). 

Si se parte de que la apropiación del conocimiento se hace 

a través de un proceso dialéctico e~ el que el sujeto actúa so

bre el objeto de estudio, lo transforma y se transforma y de que 

todo esto osurre dentro de detenninado contexto, las actividades 

de aprendizaje deberán. por una parte, posibilitar los sucesivos 

procesos de síntesis-análisis-sfntesis que constituyen el apren,. 

dizajey, por otra, tomar como punto de partida la experiencia 

(directa e indirecta) del estudiante. 
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En estrecha relación con la selección y organización de 

las actividades de aprendizaje está la de las técnicas y recur

sos didácticos. los cuales como se habfa mencionado no son neu-

tros ni asépticos sino dependientes de la concepción del apren

dizaje y del conocimiento. Estos elementos·se tratan más am

pliamente en el inciso dedicado a la descripción de la metodo

logía de alfabetización seleccionada. 

Por lo que se refiere a la especificación de los criterios ... 

e instrumentos para la evaluación del rendimiento, hay que seña

lar que estos deberán ser coherentes con 1 as concepciones de co

nocimiento y apr~ndizaje que se sustenten en la elaboración .de 

un programa o plan; 

En este caso~ en que el aprendizaje. se considera un proc~ 

so dialéctico la. evaluación se entiende como "la indagación so

bre el proceso del aprendizaje de un sujeto o de un grupo •.. 

que permita detectar las caracterfsticas de este proceso y bus-

. car una explicación de las mismas" (41) y no solamente la consJ_ 

deración de algunos de los resultados del proceso. 

De ahí que deberán crearse unos instrumentos que permitan 

analizar. por ejemplo, los aspectos del curso que favorecieron 

u obstaculizaron el proceso, la autopercepción del estudiante 

como sujeto que aprende, etc., y además otros qu~ permitan con~ 

truir una serie de evidencias en el "área del mundo externo" que 
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traduzcan los objetivos tenninales o generales propuestos en el 

programa como cortes parciales y temporales en el proceso de 

aprendizaje. Esto responde a la necesidad de las ·institucio

nes educativas de certificar diversos grados de escolaridad me

diante .la acreditaci6n y la calificaci6n. El ténnino apropiado 

para designar a estos últimos instrumentos serfa el de instru

mento de acreditaci6n. Estos instrumentos deberán tomar en con_ 

sideraci6n del aprendizaje "como conducta. molar en la cual se 

refleja una modificaci6n de pautas de conducta del sujeto y la 

posibilidad de que éstas se hagan evidentes de alguna manera" 

(42) en el área del mundo externo, mostrando al mismo tiempo 

cierto grado de integración del fenómeno estudiado. 

Hasta aquf se han descrito las fases que se recorren en la -

construcci6n de los componentes.de un program. de estudios, de 

acuerdo con una fonna de comprender el programa, s.u elaboraci6n 

y su implementación. Es conveniente ahora explicitar la impor

tancia del método didáctico en relación con el programa que se 

elabora. 

Si se parte de que el método dé conocimiento está-consti-

tuido por la interacd6n dialéctica de las etapas práctica,.con.Q_ 

cimiento teórico,.práctica y que la -persona que aprende lo hace 

a través de un proceso dialéctico en el que el pensamiento ela

bora una primera visión sintética de la realidad, que luego des 

compone y reconstruye en sucesivos análisis y sfntesis 

c~da vez más profundos y complejos, para arribar a 
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una síntesis final totalizadora, cuya validez verificará en una nueva 

práctica, entonces se comprende el método didáctico como la deducción 

de los principios, leyes y categortas del método general de conocimien

to a las situaciones educativas: 

" el método didáctico asume en este caso las carac-
terfsticas del método general, en tanto define los prin 
cipios, leyes, categorías y normas básicas que. deben -

. orientar el proceso de aprendizaje.~. i ndependientemen
te del contenido· especifico que caracterice di.cho apren 
dizaje" (43). -

Pero, para que el método pueda aplicarse a las situaciones concre

tas con objetivos precisos se requiere la elaboraci6n de una metodolo

gia espec ffica: 

11 el método didáctico aporta un marco referencial 
que'para transferfrse a situaciones concretas debe ser 
traduCido en una metodolo9fa general e inclusa a meto-
dologfas especfficas" (44). · · _. 

Por lo que se refiere a las técnicas, ·procedimientos y recursos, 

de acuerdo con esta concepcic5n de método, vienen a ser los_ "c0111ponen

tes operacionales del método" (4S), el cual deffoelos criterios de se

lecci6n y aplicacic5n de estas formas met6dicas a detenninadas situacio

nes concretas. Por otra parte, el método didáctico concebido corno ins..

trumentaci6n del método general de conocfmiellto, viene siendo el eletne.!!, 
-to que da coherencia y unificaci6n a una práctica educativa, ya que 

" ... define las líneas básicas para la elaboración del Plan. y de los 

elementos que lo integran" (46). Esto podrá constatarse en ei siguien-
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te inciso al describir la metodologfa seleccionada para este programa. 

1.2.4. Metodología de alfabetizaci6n. 

La metodología de alfabetización seleccionada por el PRONALF fue 

la de la "palabra generadora" - cuyo autor es Paulo Freire - por consi

derar que es• ••• el único método que responde a ( •.• )las caracterfstj_ 

• cas del adulto. del aprendizaje del adulto y las condiciones de la alf!. 

betizaci5n" (47). 

El punto de partida de Freire es la comprensi6n del hombre como 

un ser que se sabe inconcluso. por lo tanto capaz de transformarse. en 

un mundo inconcluso y, por lo mismo. susceptible de. transfonnaci6n: 

· ª··· como no hay hombre sin murido, el punto de partida ... 
· · se>.encuentra en el hombre-mundo, esto es, en el hombre en 

sus relaciones con el mundo y con los otros ••• cuanto más 
., conozca, crfticamente las condiciones concretas, objeti
vas; de sú aqui.y.ahora - de su realidad - mejor podr~ 
realizar la búsqueda, con la transformación de .. la reali
dadª (48). 

De aquf se pueden derivar ya tres de .los supuestos epistemo16gicos 

de la metodologta freiriana: a) la interacci6n dialéctica entre el. hCJ!!!. 

bre y la realidad, b) eLIKxÍibre como ser social y d) la práctica como 

punto de partida para el conocimiento y la transfonnaciórt de la misma.· 

Sin embargo. reconoce que no todos los hombres están en posibili

dades de realizar esta transformaci6n debido a una de )as principales 

contradicciones de un sistema social cuya estructura genera. necesaria-

mente, oprimidos y opresores (49). la conservaci6n de esta estructura. 
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conveniente al sector de la poblacH5n que detenta .el poder social y ec_Q 

nómico, requiere la contribución de diversos factores, entre los cuales 

la educación ocupa un lugar importante. La educación que cumple esta 

fUnción llena determinadas condiciones que hacen que Freire la defina 

como "bancaria" y "domesticadora" (50}. 

·A .este tipo de educación se opone la concepción problematizadora 
' de la educación cuya finalidad serfa favorecer en los educandos el pa- · 

so de una conciencia mágica que percibe la realidad de manera superfi

cial y .estática a una conciencia crftica que busque las causas de la 

realidad a la cual percibe en continuo movimiento (51 }. 

La educación problematizadora es aquella que: 

" jamb dicotomiza al hombre del mundo. En lugar 
de negar, ·afirma y se basa. enuna realidad pen11anen;. 
temente cari>iante ••• ·Tiene una vistón crftica del . 
saber; y sabe que éste se encuentra sometido a condi 
cionamientos histórico-sociológicos. . . -
~H rechaza los depósitos, .la mera diserta.ción o na
rración .de los trozos aislados de la realidad, se 

, efectúa a través de ·una constante problematización 
·· de 1 hombre-mundo" (52 } • 

Con esto se tienen dos supuestos epistemológicos más: a) la rea-

1 idad en constante devenir y .b} el conocimiento como proceso permanen

te y condicionado social e históricamente. 

De este mismo párrafo se puede extraer un primer supuesto psicol.Q. 

gico: el sujeto que aprende lo hace a partir de situaciones problemá

ticas. Los otros supuestos básicos en cuanto al proceso de aprendiza-
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· je se encuentran en el siguiente párrafo: 

" al plantear el hombre-mundo como problema, exige 
una postura pennanentemente reflexiva al educando.;. 
En cada situación problemática que se le plantea, su. 
conciencia intencionada va captando las parcialidades 
de la problem.Uica total, que van siendo percibidas 
como unidades en interaccf6n por el acto reflexivo de 
la conciencia ••• " (53). 

Lo que Freire llama "postura pennaríentemente reflexiva" remite al ·. 

proceso de pensamiento, en el que análisis y. sfotesis son las fonnas 

básicas y se realizan; en un mismo proceso de aprendizaje varias ve-

ces creci~ndo en profundidad y complejidad. Por otra parte la' percep

ción de la problemática como "unidades en interacción" pennite deducir 

la integración de tales unidadés en síntesis· global izadoras que se' ma:.. 

nifiestan como nuevas prácticas: "El act~ de coaocer implica un movi~' 

miento dialéctico que va desde la acci6n a la reflexión y desde la re

flexión a la acción para una nueva acción". (54 }. 

Los principios epistemológicos y psicológicos descritos permitie-

ron a Freire la elaboración. de una metodologfa especffica apHcable a 

la situación concr:eta de 1á alfabetización .de adultos entendida como 

proceso-instrumento por el cual el alfabetizando, en diálogo con el al

fabetizador, se apropia de la lecto-escritura como medio de comprensión, 

expresión y transformación de la realidad de la que él mismo forma par-

te: 

" Buscábamos una metodologfa que fue~e un instrumento 
del educando y no solamente del educador y que identifi
case ••• el contenido del aprendizaje con el proceso mis
mo de aprender" e 55). 
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En esta concepción de alfabetización las ideas claves son el diál.Q. 

go y la transfonnación. La existencia del diálogo éntre el educando y 

el enucador hace que los dos sean sujetos en un proceso cuyo objeto es 

la realidad a transfonnar conociéndola. 

Por otra parte. al negar al analfabeto como objeto del proceso de 

alfabetización. niei:;a la alfabetización como instrumento por el cual el 

alfabetizando memoriza mecánicamente las letras, las sflabas. palabras 

y textos prescritos por el alfabetizador. ya que en este caso el alfab~ 

. tizando no aprende a decir su palabra sino a repetir la palabra de otro: 

no hay diálogo sino imposición. Esto serfa considerar la ·alfabetización 

como absoluto en sf, sin referencia al significado profundo de la pala

.bra con la que se nod>ra el mundo y al hombre. sin rela.ci6n con· la si

tuacHin existencial del analfabeto. 

"El proceso dealfabetizacilin adulta, como acto del 
conocimiento. implica la existencia de dos contextos 
interrelativos. Uno es el contexto del·. auténtico 
diálogo entre estudiantes y educadores como sujetos 
igualllielite conocedores... El segundo es lo real. el 
contexto concreto de los hechos, la sociedad real en 
la que los hombres existen" {56). 

la relación entre los dos contextos mencionados se logra a través 

delas diferentes etapas o fases que constituyen la rnetodologfa de la 

palabra generadora y que se describen en seguida. 

Fases de elaboración de la metodologfa de la palabra generadora. 

El punto de partida es una investigación compartida por educandos y 

educadores. cuyo objeto es captar la temática significativa para la co-
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munidad y las palabras que emplea para referirse a ~.lla. es decir, su 

pensamiento-lenguaje en relación con la realidad y. por lo tanto, su 

actuar sobre ella. La investigaci6n de la temática significativa per

mite que los educadores (sujetos que inician el proceso) elab·oren un 

marco teórico adecuado para el análisis de los temas detecta.dos y de 

las interacciones entre ellos. a fin de aprehender la realidad como 

totalidad, devolvH!ndo estos resultados a los educandos de manera pro

blematizadora (57). 

Esta investigaci6n constituye la primera fase de la metodologfa 

en tanto que pennite descubrir el universo vocabular del grupo o comu

nidad con el que se va a trabajar, es decir. las palabras más cargadas 

de sentido con las que los educandos se. refieren a su realidad (58). 

La siguiente fase consiste en elegir, d_entro del universo vocabu-
. - - . 

las palabras·que van a fonnar el programa de alfabetización• se-

leccionadas· de acuerdo a los siguientes criterios: 

"a) El de la riqueza silábica. 

b) El de las dificultades fonétieas. Las palabras 
escogidas deben responder a las dificultades.fo 
néticas de la.lengua y colocarse en el-orden. de 

c} 

dificultad creciente. · 

·El del contenido práctico de la pahbra, lo que 
implica buscar el mayor compromiso posible de 
la palabra en una reali<lfld de hecho, social, cul 
tural, rioHtica ... " (59 r. -

Una vez seleccionadas h1s palabras, que tanto en portugués como en 

español no deben ser más de 17 (60), la fase sigu·¡~'.:'!te es la creación 
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de codificaciones (situaciones típicas) del grupo con el que se va a 

trabajar. Estas codificaciones deben presentar situaciones problemá

ticas que se presenten al análisis mediante el debate de los miembros 

del grupo coordinados por el alfabetizador. Las codificaciones deben 

ser denominadas mediante cada una de las palabras generadoras selecciQ_ 

nadas. ordenánd.ose según el grado de dificultad fonética. Esta pala

bra viene siendo una sfntesis de la problemática codificada en cada 

situación, síntesis a la que·se 1.legó después del análisis de la temá-

tica -(61 ). 

· En la cuarta fase se elaboran fichas con las indicaciones necesa-

rías para que los alfabetizadores puedan coordinar los debates -(62). · 

La.fasefinalconsisteen la elaboración de las fichas con las familias 
\. 

silábicas correspondientes a cada palabra generadora -(63). 

Una vez dados todos los pasos anteriores, se puede iniciar el tr~ 

bajo concreto de la alfabetización, que sigue un esquema similar para 

todas las palabras y -que se describe en seguida. 

·Operación. de la metodología. 

Se presenta la- codificación acompañada de la palabra generadora que 

la denomina. Se abre el debate para analizar la situación durante el 

cual el alfabetizador problematiza a los alfabetizandos, guardándose de 

proponer soluciones. 

Después de un tiempo de discusión, el educador propone la visuali- • 
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zación de la palabra generadora estableciendo una asociación entre la 

realidad proyectada y discutida y su expresión lingUfstica. Estableci

do el vínculo semántico entre palabra, y situación. Luego se presenta 

la palabra sola y se invita a los alfabetizandos a reconocerla, con lo 

cual hacen su primera lectura de manera racional y no mecánica. 

En seguida se presenta la misma palabra dividida en silabas que 

deberán ser reconocidas por los alfabetizandos como partes de la pala

bra y luego la consonante de cada silaba con todas las vocales fonnando 

la familia silábica correspondiente. 

Una .vez reconocidas las familias por separado, se presentan todas 

la's de la pala~ra en una sola ficha, invitando a los educandos a- crear 

palabras combinando. las sflabas que tienen frente a ellos. A este últ_i 

mo paso se debe que esta metodologi'a se denomine ?e la palabra generad_Q_ . . 

ra. puesto que a partir de una palabra, siguiendo el·procedimiento indi 

cado,, se generan nuevaspalabras. 

La ficha que contiene todas las familias silábicas de una palabra . .. . ·. . 

se ha 11 amado "ficha de descubrimiento", en razón de que .el educando, 

"percibiendo el mecanismo de formación vocabular de su lengua, que es 

si.lábica (en n11estro caso). se apropia de él, tornándosele fácil seguir 

su aprendizaje como sujeto creador •.. " (64). 

Cuando se ha ejercitado. la fonnación de .. nuevas palabras, se pasa 

a la escritura. Esto debe hacerse desde la primera reunión a fin de 
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que el educando pueda seguir formando palabras fuera del circulo. 

En una sesi6n posterior se procederá a la formación de enunciados 

de acuerdo a las posibilidades de las combinaciones de las familias si_ 

lábicas disponibles en cada palabra generadora. Esto ·se hace a fin de· 

que los alfabetizandos expresen su pensamiento. el cual no está forma-

. do de palabras sueltas. 

En la prir,nera palabra generadora el número de nuevas palabras que 

se pueden crear es muy limitado, pero esta posibilidad crece al incor

porar las combinaciones entre las familias silábicas de cada palabra 

y las ya conocidas y dominadas. lo ,mismo sucede en la elaboración 

de textos. 

, En la· secuencia de los pasos de la alfabetización por medio de la 

palabra generadora, se.descubre la secuenC:ia'delas etapas del proceso 
' ! 

de aprendizaje: sfntesis inicial. análisis y sfntesis final: 

Codificación Síntesis inicial · 

Debate en torno a la} 
situaci6n codificada _·. 

Proyecto de solución 

· Análisis 

Sfntesis final 

En la página siguiente se presenta el esquema que ilustra la co

rrespondencia entre la metodologfa de alfabetización seleccionada y .las 

etapas del proceso de aprendizaje en lo referente a la adquisición de 

la lecto-escrftura. 



leche 1 
~: ~~!~ 1i chi 
lo cho 

· lu chu) 

.lucha} 
chile 
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palabra generadora ·1 
D.es.compos.ición de la} palabra en silabas y 
presentación de las 
familias silábicas.· 

Fonnación de nuevas } 
palabras. 

Sfntesis. lingllfstióa de 
una situación prob1amática. 

Análisis 

Sfntesis final . 

Se han explicitado en estos cuatro apartados-los supuestos epist~ 

mológicosy psicológicos del programa de alfabetización por tlevisión. 

En seguida se explicará el proceso seguido al aplicar estos principios 

a la elaboración del programa del curso "Aprendamos juntosn. 

1.3. Proceso e~ elaboración del programa del .curso •. 

Una vez explicitados los .supuestos teóricos del program~. a continua

ción se describe la aplicación qlle de ellos se hizo en ü ~lal>oración del Pr'!!. 

grama del curso. de alfabetización ~iguiendo los momentos de la propuesta met.Q. 
.o .. . - . - . ' 

dológica expuesta én el punto 1.2.3., la cual por haber sido concebida para 

programas escolares. hubo de ser adaptada a la modalidad e¡<traescolar de la 
. ' 

alfabetización por televisión. 

1.3.1. Marco referencial. 

El primer paso consistió en estudiar las condiciones instituciona 

les que enmarcarfan el programa y qu~ incidirfan en los demás elementos 

del marco referencial. 
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La alfabetización por televisión se.definfa institucionalmente 

como un subprograma del Programa Nacional de Alfabetización (PRONALF) 

cuyos- objetivos eran los siguientes: 

11
- Alfabetizar y enseñar 'las operaciones matemáticas bá

sicas a los adultos que no puedan asistir a los cen
. tres de alfabetización y que tengan acceso a la tele:
visión. 

- -Reforzar el proceso educativo de los adultos que asís 
, ten a 1 os centros de a 1 fabeti zación. . . -

11
- Lograr que las personas que aprendieron a leer y es

cribir pero lo olvidaron por no practicar aprendan 
nuevamente y practiquen la.lectura, la escritura y 
las operaciones matemáticas básicas. 

Establecer un mecanismo de comunicación permanentecon 
\1os que ,vean el programa de te1«?visi6n. 'Aprendiendo 

.. :h.mtos'º (65)~- · .-- · ·· · · 

,{·>: i 

('¡!· .. - ' 

El sUlií')rógrama ,operaría en la forma indicada en el siguiente or-: 

gélnigrama (66): 

DELEGACIONES DEL INEA 

EN LOS ESTADOS • 

COORDINACIONES 

'ORGANIZADORES 

DE TELEALFABETIZAClON 

VISITADORES 

1 ORIENTADORES o-----1 TELEALFABETIZANOOS 1 
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La metodología ~e alrabetización seleccionada por el PRONALF era 

la de la "palabra geneTadora" cuyas fases de investigación del unive.r. 

so vocabular y selección de palabras generadoras ~abfan sido desarro

lladas por el PRONALF. correspondiendo a nuestro equipo Onicamente su 

implementación. 

Los objetivos institucionales y la metodologfa seleccionada nos 

permitieron precisar el tercer elemento.de nuestro marco: las caracte-' 

rísticas de la población a la que se dirigiría el programa. Se trata

ba de personas mayores de quince años analfabetas que no estaban en co_!! 

diciones de participar en grupos de alfabetización directa, aspecto que 

1 imitaba sensiblemente una de las caracterf sticas esencia les de la met.Q. 

dologfa elegida: el diflogo entre educandos y edu.cadores y entre los 

mismos educandos. 

En este sentido pocUa pensarse que el diálogo se reduciría a la 
. . 

primera etapa; o sea_, enla investigación de la temática significativa 

y del universo vocabular yen la selección de las palabras generadoras. 

Sin embargo, habda posibilidades de salvaguardar la existenda de este 

elemento _en el_caso de las teleaulas* y en.los encuentros regulares en

tre telealfabetizandos y visitadores. 

Por otra parte, había que·tener en cuenta que los adultos analfa-

betos, precisamente por su condición de adultos poseen una vasta expe

riencia en cuanto a trabajo, responsabilidades familiares o comunita

* La teleaula funciona como un grupo de alfabetizandos orientados por un vi
sitador del PRONALF. 
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m 

rias. etc .• la cual les ha permitido configurar un marco ~cultural fo!_ 

mado por n.ormas. valores. ideales. habilidades y que por lo tanto no 

'pueden ser considerados como "incultos" sino como "no capacitados• 

para hacer uso de la lectura y la escritura para expresar ese mundo 

cultural. El adulto que se decide a tomar un curso. del nivel que é~ 

te sea. lo hace movido por s.us necesidades de mejorar su situación SQ 

cioeconómica. es decir, vincula el estudio con la posibilidad de acc~ 

der a trabajos mejor remunerados y/o de desempeñar mejor sus funciones 

familiares o comunitarias.· 

Por lo que hace a las necesidades sociales a las que el programa 

pretend'iá responder. resulta evidente que .en una sociedad cuya cultu

ra es predominantemente escrita es indispensable que todos sus miem

bros puedan utilizar la lecto-escritura como instrumento corriente de 

comunicación. Por otra parte, es necesario señalar. además, que en 

nuestra sociedad cada vez más escolarizada. el paso de la cultisra anal 

fabeta.ala: de la comunicación escrita constituye apenas el primer pel 

daño, o el "primer umbral" como lo llama J. Padua (67). 

1.3.2. Programación del curso: objetivos y contenidos. 

Una vez elaborado el marco referencial se pasó a la formulación 

del objetivo general del programa, en términos de un objetivo tenninal 

que precisara el aprendizaje que se deseaba propiciar en fonna integr2_ 

da. 

Inicialmente este objetivo quedó redactado como una meta de los 
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' 
elaboradores del programa del curso: u el objetivo del programa.es 

lograr el aprendizaje de la lectura y escritura en los adultos en el 

nivel de destreza implícito en el libro 'UN NUEVO DIA'u*(68) y no se 

volvió a formular desde el estudiante. es decir: uEl alumno estará 

capacitado para ..• 11 

Lo que pretendimos definir claramente en este objetivo fue el gr~ 

do de dominiq de la lecto-escritura que se podfa esperar de los tele-· 

alfabetizandos una vez que tenninaran el curso y no se les exigiera 

mas para otorgarles la certificación oficial y que los mismps alfabetj_ 

zandos fueran informados de las limitaciones inherentes al paso del 

"primer umbral" de la cultura escrita. Tal redacción ofrece una visión 

total del objeto de estudio y del producto terminal del proceso de apr.Q_ 

piación del mismo . 

. En seguidá se procedió a la detenninación del contenido del pro

grama. el cual está constituido por los signos.del alfabeto organizados 

en .unidades temáticas que son las palabras generadoras. 

Originalmente el .PRONALF propuso las siguientes palabras genera:.. 

doras (69): 

1. pala 6. trabajo n. piñata 
2. vacuna 7. guitarra 12. casa 
3. basura 8. familia 13. mercado 
4. medicina 9. leche 14. educación 
s. cantina · 10. tortilla 

* Libro para postalfabetización. 
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Después de estudiar esta lista confrontándola con los criterios 

de Freire indicados en la página 30, presentamos al PRONALF dos modifi

caciones que fueron aceptadas. La primera se refería al orden de las 

palabras y la segunda a la inclusión de.dos palabras más. 

Asi, el nuevo ordenamiento de las palabras· generadoras quedó como 

sigue (70): 

• 
l. pala 9. mercado 

2. piñata 10. familia 

3. vacuna 11. cantina 

4. casa 12. trabajo 

5. medicina 13. guitarra 

6. basura 14. educación 

7. tortilla 15. clinica 

s. leche 16. México 

Con la modificación del orden en la presentación de las palabras 

se pretend_'ia: 

a} Diferir las dificultades ortográficas de la palabra "vacuna•. 

colocando en su lugar "piñata" que pennitía la introducción de dos famj_ 

lias sin este tipo de dificultades: ña-ñe-ñi-ño-ñu y ta-te-ti-to-tu y 

reafinnar el aprendizaje de la familia de "pa". Con esto, el primer 

contacto con los problemas ortográficos aparecería hast~ la terc~ra pa

labra y no desde la segunda como en el orden original. 
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b) Pennitir la construcción de enunciados con significado para 

los adultos y evitar 1 a formación de oraciones cacofónicas o sin refe

rencia a su situación real. 

La inclusión de "clínica" se propuso para permitir la ¡>resenta

ción de las sílabas compuestas directas bla, cla, gla, pla, tla~ que, 

sin esta palabra, tendr'ian que derivarse de "tra", cosa que hacfa más 

complejo su tratamiento y, por otra parte, ten'ia la ventaja de intro

ducir el tema de la salud. 

la palabra "México" se incluyó con el fin de facilitar el trata

miento .de la "x" con sus diversas pronunciaciones"en nuestra lengua y 

por su innegable valor semántico por los temas y problemas que penni

tirfa abordar. 

En seguida se procedió a la elaboración de las "fichas de descu

brimiento" con el fin de verificar que las palabras generadoras pro

puestas cubrieron todos los signos del alfabeto y sus diferentes so

nidos. Esta fase del trabajo se presenta.en el anexo No. 1. En la 

página siguiente se incluyen solamente los cuadros correspondientes a 

las cuatro primeras palabras, a modo de ejemplo. los cuadros as'i el_! 

horados se confrontaron con un alfabeto que explicitaba Tas letras 

que tienen varios sonidos, a fin de no omitir alguno de ellos. 



PALABRA 

1. pala pa 
pe 
pi 
po 
pu 

2. piñata pa 
pe 
pi 
po 
pu 

3. vacuna ba 
be 
bi 
bo 
bu 

4 .. casa ka 
ke 
ki 

. ko 
ku 
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FICHA DE DESCUBRIMIENTO 

la 
le 
li 
lo 
lu 

ña · ta 
ñe te 
ñi ti 
ño to 
ñu tu 

va ca na 
ve que ne 
vi qui ni 
vo co no 
vu cu nu 

.. ca sa za 
que se. ce 
qui si ci 

. co so • zo 
cu su ZU 

L E T R A S 

p' l. 

ii' t. 

b, v ,c fuerte 
q,n. 

k ,s ,c débil 
z. 

Después de hacer las "fichas de descubrimiento" correspondientes 

a cada palabra .seprocedi6 a elaborar el banco de pa.labras. Para es

to se fue trabajando cada palabra añadiendo en cada una las familias 

siUbicas conocidas a fin de ene.entrar las posibilidades de cada uni

dad para la formacion de palabras, enunciados y textos. 

Para ilustrar esta fase del trabajo en el anexo No. 2, se inclu

yen los bancos de las palabras pala, leche y México que corresponden 

a las unidades l. 8 y 16 del programa del curso. 



l. 

• 
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Con el banco de palabras ~laborado se pas6 a la organ! 

zaci6n definitiva de los contenidos en unidades en las que, 

siguiendo la metodologfa de la palabra generadora, se ana

lizaríd un tema relacionado con la experiencia de los alfa 

b~tizandos, pasando luego a la lectura y escritura. de la 

palabra generadora que nombraba el. tema y a la formaci6n 

de nuevas palabras y enunciados. 

Los temas de análisis fueron proporcionadospor el equi

po del INEA. La consultoría, por su parte, elabor6 los li

neamientos necesarios para realiz~r el análisi~ en la serie 

televisiva, ya qu~ no era posible, por las restriccidnes en 

cuanto a palabras disponibles, tratar en las actividad"es 

del cuaderno de trabajo la temática del anál isi.s. 

Los contenidos del curso de alfabetizaci6n por televi-

si6n quedaron organizados en la forma siguiente: 

C O N T E N I O O S 

UNIDAD TEMA DE ANALISIS ELEMENTOS DE LECTO-ESCRITURA ¡ 
' 

vocales Presentación de las cinco vocales. ¡ 
- Trazo de vocales minúsculas. ! - Uso de las mayúsculas. ' - Trazo de las vocales mayúsculas.~ 

! :1 

.• 



2. pala 

3. piñata 

4. vacuna 

l La capacidad del hom-

1 
bre para crear y uti
lizar herramientas 
con el fin de nejorar 
sus condiciones de 
vida. 

la importancia de las 
festividades y tradi
ciones en la vida fa
miliar y social del 
hombre. 

La .importancia de las 
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· vacunas como medio pa
ra· prevenir enferrneda.,. 
des. 

- Concepto de sílaba. 
Presentación de la familia silábica· 
de "pa". 

- Repaso de las S vocales. 
- Repaso del concepto de sílaba. 
- Presentación de la familia silábica 

de "la". 
- Fonnaci ón de pa 1 abras .. 
- Repaso de los dos programas anterio-

res. 
- Repaso del uso de la mayúscula. 

Fonnación de palabras con acento. 
Formación 'de enunciados. 
Inversión de las sílabas "le" y "la" 

·a "el" y "al" en enunciados. 

Presentación de las familias silábi
cas de "ña" y "ta". 

- Repaso de. la familia silábica de "pi' 
- Repaso .de las tres familias silábica 
- Fonnación de palabras. 
~ Fonnación de palábras retomando 1 as 

familias ·silábicas de la palabra an-
terior y las vocales. . 

- Trazo de la "T" mayúscula. 
- . Uso de .la ''h" en palabras. 

Uso de la "y" al final de palabras. 
Formación de enunciados. · 

- Presentac.1ón de las familias silábi
cas. 
Uso del que, qui. . 

- Repaso de las familias sílabicas. 
fonnación de palabras. 

- Trazo de la "Q" mayúscula• 
- · Uso de la "b" en la formación de pa-

labras. · · 
Uso de la "k" en la formación de pa-
labras. · 

Fonnacióri de enunciados . 

a "en" y "un". ¡ Inversión de las sílabas "ne" y "nu" 
.______...._ _ ____.___ ___ _____, 



5; casa 

. 6, medicina 

7. basUra 
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la necesidad del ser 
humano de habitar una 
vivienda y_ los probl~
mas que se originan al 
querer satisfacer esta 
necesidad. 

La impot:tanciade las 
nonnas higi~nicas para 

·prevenir · 1 as enferme
dades y de utilizar 
adecuadamente las me
dicinas y los remedio 

Los problemas que·sur
gen con la acumulación 
de.. la basura. 

- Presentación de las familias silábi-
cas. 

- Repaso del que. qui. 
- Fonnación de palabras. 
- Trazo de la "S .. mayúscula. 
- Uso del ce, ci en fonnación de pala-

bras. · 
- Trazo de la "C'" wnayúscula. 
- Uso de la "z" en fonnación de pala-

bras. 
- Trazo de la "Z'" mayúscula. 

Inversión de la sflaba "se" a "es". 
- Fonnación de palabras usando las fami 

lias silábicas ya conocidas. 
- Uso de los signos de interrogación. 
- Uso del LQu~ es? 
- Fonnaci6n de enunciados. , 

- Presentación de las familias silábicas 
- Repaso de uso del ce, ci. 
- Fonnación de palabras. 
- Repaso del uso de la "z" en fonnaci6n 

de palabras. · 
- Inversión de la familia s11&bica de 

"na" a "an" para la formai:i6n de pa
l abras. 

- Fonnación de enunciados. 
- Repaso del acento. 
- Introducción de los plurales en pala• 

bras tenninac:t.s en vocal. . 
- Repaso de los signos de interrogación. 
- Fonnación de.enunciados. 
- Uso de cuándo,. cu.intO y. dónde. · 
- Lectura y for'!Dilci6n de un texto. 

- Presentación de las familias· silábicas 
en formación de palabras: 
- Repaso del uso de la b, v. s. c y z. 
- Repaso del acento. 
- Repaso del uso de la "h" 
- Repaso de plurales. 
- Repaso de los signos de interroga-

ción. 
- Uso de la cana en. formación de enun-

ciados. · 
- Fonnación de enunciados usando la pa

labra con. introducida globalmente. 



8. tortilla 

9. leche 

10, ¡nercado 
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La importancia de una 
buena alimentación pa
ra un sano desarrollo 
y la conservación de 
1 a sa 1 ud. 

La importancia de la 
leche como base de la 
alimentación de los 

·niños. 

- Presentación de las familias silábi-
cas. 

- Repaso de las mismas. 
- Formación de palabras. 
- Uso de la "y" en palabras y formación 

de la familia silábica. 
- Formación de palabras con "y" y "11". 

Introducción a los signos de admira
ción. 

- Repaso de los signos de interrogación 
- Formación de enunciados. 

- Presentación de las familias silábica 
- Fonnación de palabras. 
- Trazo de la "Ch" mayüscula. 
- Inversión de la familia silábica de 

"le" para ta fonnación de palabras. 
· - Repaso de las familias silábicas de 

la palabra leche. · 
Fonnación de. enunciados. 

- Repaso de los signos de .interrogación 
Fonnación de plurales de palabras 

. terminadas en consonánte. . ·. 
- Introducción a las sflábas mal. chal. 

sal. éal. tal enfomiación de pala-
bras. · · 

- Formación de enunciados. 
-Lectura de un texto. 

El. funcionamiento del - Presentación de las 'familias sil ábi-
mercado y la importan cas. 
cia de seleccionar: lo - Repaso que. qui. 
productos que senece- - Formación de palabras. 
sita· cómprar basándo'- - Introducción de las familias silábi-
se en ~alida~ y costo. cas: far. var~ par. nar, car, sar. 

cir. lar, dar, llar, ñar. ar: en for
'ínación· de palabras. 

- Repaso de las familias silábicas nue
vas en la formación de enunciados. 

- Introducción al recado. 
- Lectura .de un recado. 



11. familia 

12. cantina 

13. trabajo 
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La fonnación de la fa
milia. el papel de los 
padres y la integra
ción de aquélla en la 
sociedad. 

El problema del alco
holismo y consecuen
cias para la salud, la 
familia y el trabajo. 

Los tipos y co'ndicio
nes de trabajo y la. im 
portanciade conocer y 
defender los derechos 
de los trabajadores. 
. . . ' 

- Presentación de las familias· Silábi
cas. 

- Fonnación de palabras. 
- Trazo de la "F" mayúscula. 

Introducción de palabras con la si
guiente estructura silábíca:-valiente 

. -caliente 
- Introducción de·la familia silábica 

de far. en la fonnación de enunciados 
- Repaso de las nuevas estructuras si

lábicas en·1a fonnación de palabras. 
- Fonnación de enunciados y lectura de 

un texto. 

- Presentación de las familias silábica 
- Formaci6n de palabras. 
- Introducción de las familias silábi-

cas: tan, tam, van, san, pan. chan. 
lan. nan. dan, man, han, cham. ran; 
en fonnación de palabras. 

- Introducción global de las siguientes 
palabras: tampoco. tanto, nunca, don
de, también, en la fonnación de fra• 
ses y textos. 

- Repaso de los signos de interrogación 
- Repaso de las familias siUbicas nue-

vas en la fonnación de .enunci~dos. 

- Presentación de las familias silábica 
- Fonnación de palabras. 
- Uso de ge, gi en la fonnación de pala 

bras. 
- Introducci6n a las familias silábicas 
. jar, jan, en la fonnación de palabras 

- Introducción de las familias silábica 
pra. bra, era. dra~ tran. pran. bran, 
dran, eran; en la formación de pala
bras .. 

- Introducción.en forma global de la pa 
labra desde, en la formación de enurl= 
ciados. 

- Repaso de las familias silábicas nue
vas en la fonnación de enunciados. 



14. guitarra 
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1 

La ·importancia del ar
te popular en la vida 
social. 

15. educación La .importancia de la 
educación para niños 
y adultos. 

16. el fnica 

17.México 

la importancia deacu
dlr a las clfnicas. 

Breve visión de la his 
toria de México y sus
problemas actuales. 

- Presentación de las familias silábi
cas. 

- Fonnación de palabras. 
- Uso del gue, gui, en la fonnación de 

palabras. 1 
- Uso de la r, con sonido fu~rte a pri.!:!_ 

cipio de palabra. 
- Uso del gUe, güi,-en la fonnación de 

palabras. 
- Formación de enunciados. 
- Lectura del texto. 
- Introducción al recibo. 

- Presentación familias silábicas. 
- Fonnación de palabras. 
- Introducción de palabras como: reac-

ción, elección. selección. 
- Uso del sion, sian, sien, en fonna

ción de pa1abras. 
- Nombres de los meses del año. 

Fonnación de enunciados. 

- Presentación de las familias silábi
cas. 

- Fonnació(l de palabras: 
,.,Introducción a las familias. silábicas 

bla~ blan, pla~ plan,tla, fla. gla,,. 
en fonnación de palabras •. 

- Repaso de las familias silábicas nue
vas en la fonnacilin,de enunciados. 

- Uso de los diferentes sonidos de la x 
en la fonnación de palabras. 

- Fonnación de enunciados. 
- Intl"Oducción a 1 a fonna de la carta y 

·el sobre. · . · 
- Introducción al mapa de la República 

Meiicana y nonbre de los estados. 
- - Presentación del abecedario. 
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No se formularon objetivos especfficos para cada una de las uni

dades en virtud de que resultarian repetitivos ya que en cada palabra 

el objetivo es el conocimiento y utilización de las familias silábicas 

que se van presentando para la formación de palabras y enunciados. 

1.3.3. Instrumentación didáctica: actividades de aprendizaje y eva

. luación. 

Actividades de aprendizaje. 

En un cfrculo de alfabetización directa el aprendizaje de la lec

to-escritura se inicia mediante el debate sobre una situación codific.!!_ 

da en una lámina y denominada por la palabra generadora correspondien...; 

te, pasando luego al reconocimiento de esa palabra, su déscomposición 

el1 sflabas. la elaboración de la ºficha de descubrimiento", la forma

ción de nuevas pal abras y enunciados'. para termi llar con el aprendizaje 

de la escritura. 

En la alfatietización por televisión fue necesario revisar y re

plantear la operaci6.n de la metodolog'!a de lá palabra generadora toma!!. 

do en cuenta las ventajas y l i.mitaciones inher1¿1ntes a ese medio de co

municación. 

Debido a que la carencia del analfabeto consiste precisamente en 

el desconocimiento del alfabeto, es indispensable que "alguien" le mue~ 

tre la correspondencia letra-fonema; en este caso ese alguien serfa la 
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serie televisiva. Por otra parte, se hacfa necesario que terminado el 

tiempo de televisión tuviera la posibilidad de utilizar la infonnación 

que la serie le proporcionaría con el fin de consolidar el proceso de 

aprendizaje; esta posibilidad se materializarfa en un Cuaderno de tra-

bajo. 

En este sentido se consideraron igualmente importantes para el 

proceso los dos elementos en que se propondrfan las situaciones de 

aprendizaje y las actividades·respectivas: serie televisiva y cuade.!:_ 

no de trabajo. 

La serie televisiva sé concibió como sustituto de las láminas CQ. 

dificadoras de situaciones problemáticas vividas por los alfabetizan

dos. .Las ;ituaciones se codificarfan mediante los episodios de una 

telenovela cuyos protagonistas serfan simultáneamente miembros de un 

circulo de alfabetización directa.* De esta fonna se buscaba que los· 

telealfabetizandos se identificaran con los personajes de la serie ta.!!_ 

to .en los problemas de la vida cotidiana como en el proceso de alfabe-

• ti.zación. 

La serie fue producida con base en los siguientes elementos que 

proporcionó nuestro equipo: . a) las fichas de descubrimiento, b) los 

contenidos, c} el cuaderno de'trabajo, y d) los guiones didácticos 

para televisión**. También corresponderfa a la serie televisiva 

~ La serie televisiva tiene dos partes: ta primera corresponde a la tele
novela y la segunda a la alfabetización propiamente dicha. 

** Un ~,111ión didáctico contiene el desarrollo de la situación del Cfrculo de 
a 1 fa.beti zación. 

'. 
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proporcionar la información -necesaria para que los telealfabetizandos 

pudieran utilizar el cuaderno de trabajo. 

No consideramos necesario abundar más sobre la serie de televi-

sión debido a que la aportación del equipo se limitó a proporcionar 

los materiales mencionados y el resto del proceso de producción quedó 

fuera de nuestra responsabilidad y posibilidad de intervención. 

El cuaderno de trabajo se concibió como el instrumento básico P2. 

ra la consolidación del proceso de aprendizaje iniciado medi_ante la 

serie televisiva. de ahf la conveniencia de tratar por separado la ~~ 

tructura y organización .de las _actividades que. se proponen eri él. A 

este aspecto ~e dedica la segunda parte de este trabajo • 

. Evaluación. 

La evaluación en el sentido de detectar los elementos que favo

recieron u obstaculizaron el d~sarrollo del proceso de aprendizaje, d~ 

bía.realizarsemediante la conjunción de: las observaciones de los 

visitadores*, el análisis de las actividades realizadas en el cuader

no y las opiniones de los telealfabetizandos. 

De todos modos, creímos conveniente elaborar algunas actividades 

especfficas al final de cada unidad. en hojas que pudieran ser despre.!l.. 

* Los visitadores son las personas encargadas, especialmente, de asesorar a 
los telealfabetizandosen el proceso de aprendizaje, para lo cual deberfan 

·visitarlos por lo menos una vez por semana. 
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didas del cuaderno y que proporcionaran elementos de juicio sobre' los 

productos del proceso de alfabetizaci6n en momentos detennin~dos. Es 

tas actividades son del mismo tipo de las de aprendizaje y exigen pa

ra su realización, que el sujeto haya incorporado a sus pautas de co_!! 

ducta el contenido de la unidad. 



2. EL CUADERNO DE TRABAJO DEL" TELEALFABETIZANDO. 

El cuaderno de trabajo fue concebido para posibilitar que el telealfab~ 

tizando retomara la información proporcionada por la televisión y la manej~ 

ra en. diversas situaciones a fin de continuar y afinnar·.el proc~so de apre_!! 

dizaje de la lectura y la escritura iniciado mediante la serie televisiva. 

Por otra parte, dada la relación entre serie y cuaderno en cuanto a los . 

contenidos y actividades del cu rs º• el cuaderno debfa proporcionar la m~ 

teria prima a los productores de la serie. 

Las caracterfsticas y el costo del medio (televisión) detenninaron un 

aspecto importante en la organización de las actividades .de aprendizaje: el 

telealfabetizando no podrfa trabajar su cuaderno y ver. la serie simultánea

mente; la realización de las actividades propuestas en el cuaderno ser.fa 

siempre posterior a la emisión televisiva. 

Las peculiaridades descritas y la carencia propia del analfabeto en 

.cuanto a comprensión y manejo de los signos del alfabeto. llevaron al equi-
. . . 

po a -diseña·r unos s!mbolos convencionales (logotipos) para señalar las pág_i 

nas correspondientes a cada palabra y otros para designar los diferentes ti 

pos de actividades a reaÚzar. Unos y otros deberfan ser expliéados dentro 

del tiempo de televisión. A continuación se insertan dos ejemplos de los 

logotipos de las palabras generadoras: 
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------.. ···--~--~------·-·-- -

I~ 
guitarra educack)n México clínica _________ ___;;__ __________ . --··--·-------------

Como ejemplo de los logotipos disei\ado$ para indicar 'fas actividades de 

aprendizaje, incluimos los siguiei~tes: 

~ 
~~~ 
cfosifígue 

r~ D [_J 

0[] 
co.mplete 

¿~a 
~;,¡~ 
relacione 

e~ 
_dibuje 

:·· (. 

QQ 

CA 
observe 

A lo largo del cuaderno, conforme se va avanzando en el conocimiento de 

los signos del alfabeto, estos logotipos van desapareciendo quedando solallle!!_ 

te las indicaciones escritas. 

2.1. Estructura general del cuaderno. 

A fin de presentar cuadern~s de tamaño manuable se decidi6 dividir 
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el cuaderno en dos· volúmenes, el primero abarcando de "pala" a "leche" 

y el segundo de "mercado" a "México", es decir, ocho palabras en cada 

volumen. 

la primera unidad se dedica a la lectura y escritura de las voca

les, las cuales aparecen como sílaba inicial de palabras que se acompa

ñan de su imagen gráfica. E~ contenido de las siguientes unidades son 

las palabras generadoras. 

Cada unidad se inicia con la presentación de la palabra generadora, 

su división silábica y las familias correspondientes. Después se propo

ne11 diversas actividades de aprendizaje que van progresivamente ciJmple

jificáÍldose. tanto. dentro de una misma unidad como a lo largo del cuader

no, de ,t.cuerdo con la concepción de;prendizaje como proceso y respetan

do lo.s pasos de la metodología de la palabra generadora. Al final de C!. 

da unidad, con ·el titulo de "Evaluación" se incluyen actividades destin!. 

das .. .a ser recogidas por los visitadores y que servirfan para que la ins

titución pudiera evaluar el desarrollo del proceso • 

•. ;At·;uí cabe recordar que la realización de las actividades supone ha-
' bet": ~·?st.; el progrit:i\1\a respectivo en la. serie televisiva. la cual también 

dcbta estn:r;t;tirarse con base en los; supuestos teóricos del programa de 

telealfabetizaci.;i;:: en cuanto a conocimiento y aprendi.zaje y a las fases 

de la metodologfo ;~deccfonada. 
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2.2. Estructura de cada unidad. 

Para estructurar cada unidad hubo que tomar en cuenta la metodolo

gfa de alfabetizaci6n seleccionada y sus nécesarias adaptaciones al me

dio. Es decir que en los· cfrculos de alfabetización directa, las pala

bras, los enunciados y los textos van surgiendo de los miembros del gr!! 

po durante la reuni6n y al final se deja una especie de "tarea" por me

dio de la cual continúan ejercitando lo aprendido en la reunión. En la 

alfabetización por televisión el cuaderno se les propone como "tarea" 

sistematizada, dejando, sin embargo, un margen para la creatividad y la 

expresión propia de cada· sujeto. 

Como ya se mencionó al hablar de la estructura general del cuader

no, cada .unidad se inicia con. la presentación. de 1 a palabra generadora, 

su división en silabas y las familias silábicas correspol)dientes. 

Después se dan ejemplos de palabras formadas a partir de las fami

lias de la palabra generadora en. turno y en seguida, .de palabras· forma"' 

das con las sílabas nuevas y las ya conocidas con anterioridad. 

Posteriormente, se pasa a la formación de otras palabras, por escrj_ 

to, por parte del sujeto y a la formación de enunciados, ya sea comple

tando, ordenando, escribiendo ideas que inclu~an el uso de determinadas. 

palabras o describiendo ilustraciones . 

. .D. partir de la palabra "casa"* fue posible formular pregunta.; sobre 

* Quinta unidad, cuarta palabra generadora. 
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ilustraciones, enunciados y/o textos de lectura. Hasta esta unidad*, 

por las limitaciones de las combinaciones si·lábicas disponibles, se pudo 

elaborar un texto que resultara no cacof6nico y de cierto interés para 

los lectores. 

Al final de la unidad se presentan las actividades para .que la in2_ 

titución pueda evaluar el. desarrollo del proceso de aprendizaje de la 

lecto-escritura hasta la palabra tratada. En el anexo No.3 se presenta una 

unidad, a fin de mostrar con claridad la forma en que se estructuraron. 

2.3. Actividades de aprendizaje. 

. . 

Todas las actividades propuestas tienden a favorecer el proceso de 

apropiación de la lectura y la escritura al nivel de instrumento de com!!_ 

nicación básica (recados, recibos, avisos, cartas). por lo que todas in

_cluyen la lectura y/o la escritura de alguna manera y en algún grado. 

Sin embargo, cada tipo de actividad ofrece una manera diferente de uti

lizar la '1ecto-escritura, lo cual permite que el sujeto del proceso de 

álfabetización actúe de diferentes fonnas sobre el objeto de conócimie_!! 

te>. 

Los tipos de actividades que contiene el cuaderno son los siguien-

tes: 

* Quinta unidad, cuarta palabra generadora. 
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Observar: Se utiliza cuando se considera necesario llamar la .atención 

del telealfabetizando sobre algún punto específico. como en los casos 

siguientes: 

a) Para señalar diferencias y semejanzas. por ejemplo. entre mayú~ 

culas y minúsculas o entre grafías. diferentes con sonidos iguales. Por 

ejemplo. Vol. 1, p. 67. 

m< ¡~º· Eva y Cucq .. 
Ci4 B~to y Ouigue. 
observe 

~. Nataha y Viviana. 

{E el·lcc] · 
~[Qg] 

E -. ' . 

·Otilia Nava. . · r[NnJIVvJ 

b) . Para mostrar la inversión de letras de·una sflaba a fin de for

mar otra sílaba distinta. Por ejemplo, Vol. 1, p. 68. 

Q:\ ' . . ' . 
í~º Ana Juvo. un niño. 

é:i:l... Ouefa · leé una novelci. 
observe · ... 

· · Un boleto. · · . ·. · - m " u 

·¡¿j- j l )C, bc1leto l,. ), .. \: .': 1l<-) - -
ese ribo . 

·--, ---¡ 

'ª 
--~-·-----· 
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e} Como orientadora de actividades de escritura a partir de una 

imagen gráfica. Por ejemplo, Vol. I. p. 230. 

r 
a.a····r 

¡; \ J:A.1..· .. 
ob~ervc 

···Alrn-acén ~- .......... ! 

··~ 

escribo 
Escriba b 9ue ve: . 

230 

¡ 

í 
i 
1 
' l 



59 

d) Explicando la "'forma de realizar una actividad. Por ejemplo. 

Vol. 1. p. 129. 

·"'· 

ter ve 
·· jAdela 1 j-lomalesl· jhac:ej · ~ (if 

Adela ·hace -h:.males . . ·' 
1 . 

_, 
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Dibujar: Es una actividad que se propone pocas veces y siempre 

unida a la lectura puesto que lo que se pide que sea dibujado son 

objetos precisos. Por ejemplo, Vol. I, p. 180. 

1 : 

e~ Una olla y una botella. 
dibuje ·-

·tao· 
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Completar: Se trata de una actividad que articula la lectura y la 

escritura pues supone que el sujeto comprenda las pa 1 abras o en.un-

ciados que debe completar y las sílabas o palabras adecuadas para 

hacerlo. Por ejemplo, Vol. I, p. 59. 

ca.na_ 

·to_ 

pi- ... . 
la_, ... ::·· .. 
to_·_ 

''7;-:• . 

. . :~ 
·. :.:.:.~~:~::·· 

na 
co 
co 
na 

~. ' . 

: • ~. t. 

·, . ·. ~·· ~ . 

-- · .. .. no. ·- 1~~ 

¡9ui¡ . "-,--.-. -to :. : . 
--- . 59 
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En seguida se presenta otro ejemplo de completar: Vol. II, p. 111. 

------..,. 
leo r 1 

i @\_--. ~---,---------=--'3~u_i_+_o_r_r_a_~e-----·-----) 
f.:{O 9ui · fJ' ta (O rro 

romplete :::=====~==:;:===~==;:;:===~==:;=:====:::;-"' (· 9ª rro 

r 9ato 
9ota 

9ue 

gui 

9º 
9u 

9uerra 

forre 

caarrofe 
ciaarro 

,j 

rre 

rrí 

rro 
¡ • 

rru 

gorra 
guisado· 

·+¡erra 

m 

Como variación de la actividad decomplet.ar se incluyeron unos "cr.!! 

cigramas" que no son propiamente tales, ya.que las palabras no se cruzan 

sino que se leen en un solo sentido. Por ejef!lillo, Vol. II, p. 24, que 

se muestra en .la siguiente hoja. 



/ 

t ~¡ 
¡11:. 
'L-.~~= • ! 
l=1LJ f 
1 complete l 
' ! 
' ' 

1 
1 

i 
' 
1 

l 
¡. 

·, 

1 

'~ 
1 escri~ 
! 
1 . 1 
¡ 211 
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"-;~ 

·I 
-!.sor 1 .s 1 a, 
2.bcr o; .. 
3.cor ' 

1 ' 

Lf: der lo 
5. lar • e s c¡o 
6.bir . 

s u 

7. ler m o 
8.nor e 

l· 9.per í 1 
' 

a i 

10cur 1 
1 

.. 1. ::iacoa 6. 
2 .. 7. 
3. 8. 
Y.. 9. 
5. 10 . 

. Clasificar: Actividad propuesta a manera de sensibilización orto-

· gráfica ya que,. aunque se debe procurar .la escritura correcta. no . ' . . 

·se hace demasiado hincapié en el.lo. ·Por ejemplo Vol. II. p. 151, 

como se mµestra en la siguiente página. 

il' 
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1 
! 
1 

.64 

. Acomode las palabras de las lis+c;;s en el cuadro 
que le!> corresponda: .. 

colocación 
televilfón 
paaión 
diviaión 
ocupaoión 

pensicln 
tradioltfn 
hact.nda 
foaiendo 
operación 

ci~n cion 

c;olocgc;jÓn 

11acién conciencia 
reparación paciencia 
situación intención 
d1:1cusión educación 
aaianto. circulació'n 

r.ien sion 

±elevi'1ión 

· ¡ 
1 

,· 151 '. 
·-·--~ 

Relacionar: Esta actividad supone. la capacidad de reconocer los 

elementos de dos series y establecer la correspondencia adecuada 

entre ellos y ofrece .un grado de dificultad diferente, según la 

unidad en la que se presenta. Por ejemplo, Vol. l, p. 77, Vol. I. 

p. 163 que se muestran en la siguiente página. 



'iElena baña o\ 
.-¡en lo tino. 

" . ~ . 

iCatalino ve una 
:telenovela . 

65 

.._ _______ ....;. _ _,.a· •. 

•. :.~- ~-.:._ ._._ 

~ -

• , , , 

"". 

163 
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Ordenar: Actividad que implica la capacidad de acomodar las pala-" 

bras presentadas en desorden a fin de obtener un enunciado con se.!!_ 

tido. Por ejemplo. Vol. 1, p. 167. 

, -·~~-::::========:::::::.;:.:::=:==================:;;.;_..:::::::_-======--~~~ 

(Y~r::::::;¡ 

?'~º 
-~ 
¡ordene 

. ; 

; 

1 nueva 1 ¡9uierel jmuñeca; !Aroceh ! ! una 1 

Araceli ·9uiere una muñeco nueva. 

!lotería j Í se 1 [lOribio !sacój. ~ 

;:.,: 

1 

1 
1 

! 
-1 

l 
1 

i 
1 

b--~------¡-

~espe-ré ! L~ .hora ! ¡camión¡ ·luna 

Contestar: Actividad frecuente que exige la comprensión de la leE_,. 

tura de los enunciados y los textos a los que se refieren las pre~ 

guntas y, en otros casos, la capacidad de expresar por escrito su 

propio pensamiento. Por ejemplo: Vol. l, p. 111 y Vol. 11, p. 157. 

; 
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O ( .-C~lia vi~é· en· la casi+a 9ue le hi.zo 
'"º s + f.. su esposo. u casa iene cocina,. oaño 

1 y un ·patio pe9ueño. 

¡ ~~~ºl~~í~~~naciÓ su. niña. Le . · I 
~ :---------[ill I no! ¡ 
tSC"ºª {.·Celia. viv~ .en la casa 9ue 

¡ hizo su +10 .- .. ,. . . 

~ La casa tien.e c~cina~ ·baño 
~Y pc;itio. , 
~a-~ifta nació hace un año. 

l,°C~1{&-j~ p.~-s~ --Susana~ .. lá_ 
tniñd~r,.· · .. ··: 

• 

·Lea. el aviso del periódico. 

···-OPERADOR ...................... ............... . .................... ----.-...... 

2.¿De 9ué dependerci el sueldo? 

·3_¿A qué teléfono se t'iene 9ue comunicar el 

intensado? 

't.¿Con quién se tiene que comunicar? 

ttt 

___ 157.) 
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Escribir: Aunque la escritura fonna parte de casi todas las acti

vidades, aquf se hará referencia a aquellas en las que el énfasis 

se coloca en escribir y que son las siguientes: 

a)' Trazo de letras nuevas, por ejemplo Vol. 1, p. 67. 

\\.. ~\ J !l l ·.. .. '· ·¡ ·'· ] 

~i=====--~~-------===============4 

1c1criba 1----_.;..---------------------1 
1 
1 ¡ 
¡ 
! 
! 

'-· L .. 
-•vn H IC .. \,'¡ \i''· ,, Ji 1 

11'11. ' • 1 l. r·., :. 
u -.u J 1• illí 1 -._;( J!' JiJf) 

.·· 

b) En las primeras unidades, la copia de palabras y enunciados 

cortos, por ejemplo, Vol. I., p. 24. 

~j 1 º PªPª· 

.·. 

· 1 ¡ d 

!E·I 
; : 

palo 
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c) Escritura de enunciados que incluyan una palabra determinada. 

Por ejemplo, Vol. I, p. 161. 

e::: Escriba uno idea con escalera. 
ne ribo 

E sct'iba una idea con barc.+o . 

. 1 

d) Elaboraci6nde un rec~do, por ejenplo. Vol. 11. p. 38. 

-~ 
~·-l ¡ __..,,__ 

escribci i 
re~"aoo · { 

1 

i 
1 

J 1 
~ 
I! 
~ 
~ 

t 

~ 
!i 
11 

38 
li 
t~ 
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1 
1. 

1 

1 
1 
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e) Elaboración de un recibo .. Por ejemplo, Vol. 11, p. 139. 

En el. cuadro de abajo complete u~ted un 
recibo Po"' lo cantidad de $200.00 por un 
+..abqjo de carpintel"Ío c:¡ue hizo Pedro 
Góme-z. en la oficina del señor Hilario 
Torres con fecha 15 de julio ele 1<J82. 

Bueno par · ;-----

Recib:-del señor------------
la cantidad de: 
.f; .( )como 

pa90 par un·. + .. abajo de 
hecho en ---.,..----------...,----

·,I 



( 
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f) Escribir un corrido. Por ejemplo, Vol. II, p. 141-142. 

1 
l 
¡ 

Lo$ corridcs son CC1nto-:. muy populares. 
c!Conoce e\ corrido del Siete Lei]YQS ? 
El primer verso dice a1Í : 

Siete Lesua-.. el caballo 
l\'-'e Vi \lea m.ás estinnaba 
cuando O:a · ailbar los trenes 
se parar· y relinchaba . 
Siete Lesua~.. el caballo 
'1'-'e V;ll1:1 má.' estimaba. 

i tSa\:ie usted otro ver.so de este corrido? 
1 Escríbalo. 

,-------------------------~ 

¿Con~ u'.,ted o+ro corrido'? 
E'le.riboio;' 

l~--
1 t2J ¡ 
¡ ¡ 

1 
1 

! 
- 1 

l 
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g) Páginas con renglones para escritura lfbre;aparecen varias 

veces en los dos volúmenes. 

lDe qué manera estas actividades siguen en su estructura la del 

proceso de aprendizaje tal como se describe en el segundo capftulo? 

En primer lugar, debe hacerse. constar que se trató di? no proponer 

actividades en las que la ejerci:taci6n fuera mecánica. Solamente en 
. . '• 

las primeras unidades hay ejercicios de copia de palabras y enuncia-. 

dos con el pro~ósito de familiarizar a los alfabetizandos con sus nue• 

vos instrumentos de trabajo y con el objeto de estudio. 

En segundo lugar, las actividades están estructuradas de tal for

ma que su realización favorece los procesos de análisis y de sfntesis 

como momentosfoteractuantes del proceso de aprendizaje. 

A continuación se ilustra la correspondencia entre las activida

des y los momentos de,l proceso de aprendi!!aje, tomando como ejemplo 

tres palabras: 

PALA 

Página 19 del primer volumen: 

Presentación del problema: Una consigna codificada en un logotipo. 

Una. columna con cinco dibujos diferentes, seguidos, cada uno 

de una palabra incompleta. 

Análisis: Interpretación de la consigna del logotipo, identificación 
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del dibujo y búsqueda de la sílaba adecuada para completar 

la palabra que signifique el dibujo. 

Síntesis: Fonnación de las palabras completas. 

Página 25 del primer volumen: 

Presentación del problema: Una consigna codificada en un logotipo. 

Dos artículos y enunciados incompletos. 

Análisis: !nterpretaci6n de la consigna del logotipo, elección del ar 

tículo adecuado al género del sustantivo escrito. 

Sfotesis: Formación de enu.nciados completos. 

LECHE 

Página 215 del primer volumen: 

Presentación del problema: Una consigna codificada en un logotipo, va 

rias palabras sueltas, enunciados incompletos~ 

Análisis: .Interpretación de la consigna del logotipo, comprensión de 
. . . 

las palabras sueltas, comprensión de los enunciados incompl~ 

tos. elección de la palabra adecuada para completar con sen

.tido cada enunciado. 

Síntesis: Fonnación de enunciados completos con significación. 

Página 230. del primer volumen: 

Presentac;:ión del problema: · Dos consignas codificadas en dos logotipos 

diferentes, un dibujo. una instrucción escrita y renglones 

vacíos. 

Análisis: Intérpretaci6n de las dos consignas codifica<ta:;, comprensión: 



74 

. 
de la instrucción escrita. lo que lleva a la decodificación. 

del dibujo~ 

Síntesis: Descripción del dibujo. 

CLINICA 

Página'l71 del segundo volumen: 

Presentación del problema: Una consigna codificada en un logotipo~ una 

palabra completa, tres sflábas en forma horizontal, una fami

lia silábica y dos listas .de pequeños renglones vacfos. 

Análisis: Interpretación de la consigna del logotipo, comprensión de la 

palabra completa, identificación de las sflabas como partes 

de la _palabra anterior, comprensión de la familia silábica es 

crita, bús1ueda de las familias silábicas vacfas. 

Sfntesfs: Elaboración de la ficha de descubrimiento correspondiente a 

la palabra. 

Páginas 180, 181 y 182 del segundo volumen: 

Presentación del problema: Una instrucción escrita, un texto, pregun

tas seguidas de renglones vacíos. 

Análisis: Comprensión de la instrucción, comprensión del texto, coaipre.rr 

sión de las preguntas y elaboración de posibles respuestas. 

Sintesis: Redacción de respuestas coherentes con las preguntas. 

2.4. Evaluación 

Las actividades para evaluación, propuestas en el cuaderno, tienen 
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la finalidad de pennitir una cierta apreciación de los productos parci~ 

les del proceso de aprendizaje. Se planteó una evaluación por cada pa

labra generadora, la cual se presenta mediante actividades del mismo ti 

po de las ya realizadas durante el desarrollo de la unidad o de unida-

des anteriores. Ciertamente, en las evaluaciones no se presentan situ~ 

ciones desconocidas para el telealfabetizando, pero sf se incJuyen ele

mentos no utilizados anteriormente (palabras, enunciados o textos), los 

cuales podrán ser foterpretados y manejar para realizar las activ.idades• 

problema si ha aprendido los contenidos correspondientes a la unidad. 

Esta forma de evaluación responde, en especial, a la necesidad de 

la institución de. cons'ervar evidencias dél desarrollo del proceso de al 

fabetización con miras a la acreditación oficial del curso (Ver Anexo 
No. 4 como ejemplo). · 

A otro nivel, desde el punto de vista' de proporcionar retroalimen

tación al telealfábetizando, se diseñó un sistema mediante él cual pu

diera comprobar sus aciertos y corregir sus errores sin depender.para 

ello de la presencia, siempre eventual, de un orientador o de un visi

tador. Este sistema se denominó hoja de comprobación y aparece bajo el 

·logotipo de "compruebe" al reverso de las hojas con las actividades de 

aprendizaje que ofrecfan mayor grado de dificultad. 

2.5. Contenido de los textos de lectura. 

Las limitaciones del medio utilizado, nos llevaron a incurrir en 

una contradicción respecto a los principios de Freire: proporcionar 

textos de lectura a los telealfabetizandos, redactados por los elabor_! 
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dores del programa. en lugar de que esos textos fueran producidos por 

los sujetos del proceso al decir "su palabra". Sin embargo, esta fal

ta podrá subsanarse en una edición posterior del cuaderno, recurriendo 

a los cuadernos utilizados en estos primeros ciclos y rescatanclo los 

enunciados y textos escritos por los propios telea1fabetizandos, 

En 1os enunciados y textos propuestos se da una evolucfón en cuan. 

to a complejidad y significado, resultante de las cembinaciones silábi 

cas disponibles en cada unidad. Si se comparan los enunciados de la 

primera unidaa "pala" con los de unidades siguientes se podrá compro

bar esta evolución. Lo mismó puede decirse de los textos; el·conteni

do de los primeros suele ser superficial., asf como las preguntas que S-º. 

bre e 11 os se presentan; en cambio ya en 1 a sexta pal abra se toca un pi'"~ 

blema característico de las. zonas urbanas .marginadas: la acumulación . 

de basura. En "trabajo" se ofrece un texto acerca del problema que .re-. 

presenta para los trabajadores el deficiente servicio de transporte pú

blico. Y asf sucesivamente hasta llegar, en la palabra "México" a la 

inclusión de encabezados de periódico y a un pequeño texto sobre la ex

propiación del petróleo. 



CONCLUSIONES 

Al ténnino de la .reconstrucción de esta experiencia pedagógica, prese.!! 

to algunas consideraciones acerca de .la elaboración del programa de alfab~ 

tizaci6n por televisión "Aprendamos Juntos'' y del material didáctico prod~ 

cido para el mismo. 

l. Hasta antes del programa "Aprendamos Juntos", el material didáctj_ 

co se habfa elaborado en función del alfabetizador; el Cuaderno de trabajo 

del telealfabetizando es el primero que ofrece amplias J>OSibilidades a.l 

que se alfabetiza para manejar él mismo el objeto de conocimiento, media!!_ 

te la realización de las múltiples actividades que se proponen en él. 

Por otra parte, puede ser una ayuda valiosa para los alfabetizadores 

directos como instrumento para desarrollar un proceso en el cual el apre!!. 

dizaje 'no se convierta en repetición mecánica de sflabas, palabras y tex

tos. 

2. Como innovación en cuanto a material didáctico, el Cuaderno de 

trabajo constituye una aportacion de importancia dadas las caract:erfsticas 

especfficas del medio de comunicación utilizado para la implementación del 

curso. 

3. Una de las limitaciones de este material con~iste en haber sido 

planeado a nivel nacional y con un matiz marcadamente urbano, lo cual le 
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resta significación a nivel regional. Serfa interesante que, a partir de 

la descentralización del sistema educativo, el INEA planeara la reelabora 

ción considerando las diversas posibilidades y caracterfsticas regionales. 

4. A nivel de experiencia, el Cuaderno de trabajo revela la posibili 

dad de elabora.r material didáctico que favorezca aprendizajes significati 

vos a pesar de los múltiples condicionamientos que limitan y detenntnan 

la práctica educativa. 
' 

5. En el mismo sentido del punto anterior, la elaboración del progra

ma para el curso de alfabetización por tel~visióny del· Cuaderno de traba

jo, constituye una muestra de las posibilidades de la pr§ctica profesiona! 

del pedagogo. 
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A N E X O No. -1 



PALABRA FICHA DE DESCUBRIMIENTO L E T R A S 

l. pala pa la p. l. 
pe le 
pi li 
po lo 
pu lu 

2. piftata pa ña ta ñ, t. 
pe ñe te 
pi ñi ti 
po ño to 
pu ñu tu 

3. vacuna · ba va ca na b,v.c fuerte 
be ve que ne q.n. 
bi vi qui ni 
bo VO co no 
bu vu cu nu 

ka ca sa . za. débil 
ke que se ce 
kt qui si ci 
ko co so zo 
ku cu su zu 

5. medicina ma da sa za na m, d. 
\. 

me de se ce ne 
mi di si ci ni 
mo do so zo no 
mu du su zu nu 

6. basura va ba sa. za ra r ··débil 
ve be· se ce re 
vi bi si ci ri 
vo bo . so zo ro 
vu bu su zu ru 

i' 
7. tortilla tar ta lla ya r fuert• ol fi1 

ter te lle ye nal de silaba, 
tir ti lli yi 11. y. i 
tor to llo yo l 

· tur tu llu yu 11 

~ 
~i 

:· ...... 



P A L A B R A 1 FICHA DE DES(llSRltHfNTO 
''l' ·- -·-- -· --- -

8. leche la cha 
le che 
li chi 
lo cho 
lu chu 

9. mercado mar Cil da 
mer que de 
mir qui di 
mor Có do 
mur cu du 

10. familia fa ina lia 
fe - lie 
fi lli 
fo ., lio 

. fu mu 

11. cantina dan ta na 
. quen te ne 

-" quin ti ni 
con to no 
cun, tu· nu 

12. trabajo tra b& va ja 
tre be ve je. ge 
tri bi vi ji, gi 
tro bo vo jo 
tru bu vu ju 

.· 

13. guitarra ga til rra 
gue te rre 

" gui ti rri 
go to rro 
gu tu rru 

14. educaci6n a dil ca cian sian 
e de que cien sien 
i di qui 
o do co cion sion 
u du cu 

... 

• 

l 

i 
1 .. - , Ej·~-~-1 

ch. 

f. 

i 
1 
t 

j. g fuerte 

dEbil ~ rr. 
! 

g l 
! 
¡ 

l 
1! 

ll 
ll 
11 

I! 

jl 
.. l 



'¡-; ~ L A B RA ______ FlCHA DE DESCuBR1.1'1l~..lo -·-.--·-··-L ¡: 1 r~--;. ~ -! 
------
i 15. cHnica 

1 
1 

16. México 

¡ La w se trató en 
tranjeras. 

----~-

cla 
ele 
cli 
clo 
clu 

ma 
me 
mi 
mo 
lll.I 

dos nombres 

na 
ne 
ni 
no 
nu 

xa 
:xe 
xi 
XO 
xu 

ca l:a 
que ke 
qui ki 
co ko 
cu ku 

ca 
que 
qui 
co 
cu 

- ·-----·-: ----- ----¡ 
l 
1 
! 

x. 1 

.1 
1 
i 

propios co~ocidos y como letra de lenguas ex-i 
1 

1 

En la segunda palabra> se introdujeron la h y la y con sonido i. 



AN'E XO No. 2 

Banco de palabras correspon~1ente a 

las unidades 2. 9 y 17 del p:-ograma 

del curso de alfabetizaci6n por te-

·l 
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8~ leche.-' COMBINACION SILABICA. 

leche 
lucha 
chile 
lecho 
chocho 
bache 
bicho 
cosecha 
coche 
charola 
chayote 
chía · 
chicano 

· chichicuilote 
i:hilacayote 
·chipote 

·chiquillo 
chirimoya 
choza 
chu 1 eta 
chuza . 
choq·ue 
chivo-a 

··chavo-a 
ci'limuelo 
chilmuc(l 
chino 

r chorizo 
· clia1i.iaca 

chícharo 
chabacano 
chaleco 
cháchara 
chalupa 

chapa 
chapopote 
chaqueta 
chapuza 
dicho 
macho 
machaca 
muchacho-a 
mariachi 
pecho 
mecha 
peluche 
tachuela 
toloache 
techo 
nicho .. 

. chilaquiles 
.chocolate 
chiri noya 

Chucho 
Cherna 
Cha va 
Chelo 
Che la 
Cho le 
Cholula 
China 
Licha 
Lucha 
Meche 
Nacho 
Tacho 
Tapachula 
Chile 

cosecha-e-i!'S-an-ré 
chilla-e-as-an-re' 
chocaré-a-as-an 
choque-ca 
chupa-e-as-an-re-an 
chuta-e-as-an-ra-ras-ran 
chiquea-o-as-ra-ras-ran 
dicho· 
cacha-e-o-as-an-re-ra-ras-rari 
1 ucha"'.'.e-0-:as-re-a.n-ras-ran 
echa-e-·o-:as-an'-'re• ra-ran 
hecho-a · 
pi cha-e-as;.an.:. ra"'.'.re-ras..:ran 

ancho-a 
chico-a 
chiquito-a 
chiqueado-a 
chula 
chocho-a 
derecho-a 
mocho-a 
chimuelo-a 
cha ta-o 
ducho-a 



~: mal cal: cal .lll: tal 
comal col talco 
tamal calca tolvanera 
maldito calceta toldo 
malbaratar calCio .hospital 
melcocha calcomanía capital 
multa cálculo 
malva cáldo 
milpa caldera 
molde calma 

.calmoso 
calva 
c¡¡lzada 
calzado 
escultura 
colmena 
colmillo sal: sal 
colmo - sol 

chal: chal chacal salchicha 
Chillma alcalde saldo 

¡· 

, Chalco colcha. salpicádo 
· CflÍ 1 paya te culpa : sal pu11 ido 

· hüichol cultura salsa 
chilpaé~ole cultivo saltar 

salva 
salvavidas 
sal va 
sil bato 
soltar 
soldadura 
soldado 
soltero • 



16. México - COMBINACION SILABICA 

México 
mexicana-o 
Xalapa 
Oaxaca 
examen 
extrano 
exigir 
ex peri enci a 
exprimí r 
expresar 
existir · 

· exito 
exagerar 
exceso 
excitar 

· expansión 
expediente 
expendio 
extensión 
externo 
extranjero 
extraviar 
X6chi tl 
Xochimilco 
Tlaxcala 
Félix 
Xola 

Xalpa 
Xicotencatl 
Tuxpan 
Uxmal 
oxida 
Atlixco 
'texto 
sexto. 
taxi 

·sexo 
extrl?mo· 
,. 

/' 
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\T--r'J. .·.. . . ~ . . . ·¡. . . ... • · ... · ... Ja[§ 1 11 11 ·. 1 . comp<uebe : •. sueno : ce,oso : escuela .· ·. 

t.t.O 

1 escaso 11 escobeta! 

El .huevo está escaso .. 
\. 

. . 

. La nina ·+íene ·.·sueno' =·: 
. . .. . . . ' 1 

Toñ¿ va ·a la . escuela ·. · .. '.. > 
.. La escobeta está eri .·b cocina. i . . . . ( 

·>1 Leticia es _.bor1ita. Su novio .. 
' . • . • . '·' . . ' l. > 

es .oelóso· ·: 
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L-;fl . La Conasupc está en la esc¡uina. 

Befo . le pu so una · paliza a Lalo. · 

.. · ' Hoy pqsa, úna pél (cu la en la tele.· 
. . ' . . . 

• • 1 • 

~- .. · . . @Jlnol 
.• e~cr;bp La Conasupo está en 

· · tu casa. . · . · ; 
' . . ~ . . 

Beto le _pUso ·.un .saco.· 
a -Lalo.: · · 

En/ la . tel~.i pasa · · uria 
p~bcula · · hoy.... .- .: . .,'.. . .. , _ 

ti~ ' . . 
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•Acthridades para eva luaci6n 



·, 

Nombre 
·Domicilio 
Municipio 
Nombre del 

., 

. ., 

29 



escribo 

'%%$4@,,l, .. ·· p . 
. ;,~.:: • .:Jilit2:...---·· - ...... 
~·"'-~$'5 ·~~-. 



·· EvalÜci'don 
de'· fa palabra 

mercado 
~ .. 

Nombr•~----~------------~--------Domicilio ________ ....__ 
Municipio _________ _ 
Nombre del visitador 

•·.·······~···· . :· ·. . 

. 

1 

1 
¡< 

. . ~ 
¡ . 
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1 

.! leo 
1 

l 
! 
l 
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.i-

' ¡ . 

. 
l 
l 
1 ,¡ 

'.J·· 
1 
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'i. 
! 

! ''"º ' 

--·····--···-·--·------- ··-·--·-- -) 

Leonardo 

Leonardo. hace +alacha en un taller mecánico 

9ue e~+á cer~a d~I por-gue de · ¡Q ~olohia . 

.Leonardo 9uier·e +ornar uh cu_rsq de .. 

mecá.nica .• parapoder +ener. un rnt,ypFslJelclo. 

Pero el curso .. ee, E: 1' -1ct mañana y él áólo 
¡' d' . 
¡ pu~de 1r 
¡ 
1 

l•······' 

' 

'. '1 



---~---··---------

1 ~¿Qué' hoce. · Leonard9P 

3.2.Por 9ué <1u\e~e tomar e\ curso? 

1.d Pte~s~ u~ted 9ue Leonardo va a tener ·un 
~~yor ;euel~ ·al f omdr e\ curso de mecó n ica? 

· ¿por 9ué? ------------
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1 
' 
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' 1. 

l : . 
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l· ¡···.· 
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1· 
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J-·-

l 

-------------.,..-------- .... , 

Escriba una car-fa 

.... Eváluaciól'l 
·de la:palabra · 

México 

·Nombre~-~-----~------~-~-------
! D~in!c~li?-· ----~-,------localidad. ____ _ 

Mun1c1p10 Estado._·------
Nombre del visitador -L _______ ---.;.__ 207 

, ,._ 



El petróleo. 
Una de las riquezas de\ pueblo me'xicano ee, el 

pefróleo. La industria petrolera. e$ mexicana desde 
.· 9ue~ el presiderif~. ·Lázaro Cárdenas expropio' es-Ta 
in~ustria a_ lo~ exil"a~eros~ Ahora nos toca . a 
noso+r,os exigi~ qye el petróleo · seQ paro. benef'icio . 
de todos los m•>cicanoa y no para que \o. exploten · 

· unos pocos. 
• 

¡ . . ¡ 
1 

l 
¡ 
1 

1 
• 1 
¡ 
¡ 
¡ 

1 l. El pefrc5leo ·es una ri9uezc:t del --------------· 1 

·2·.La ·indusfria· pefróJero es·.--------

3. Lázaro Cárda;,QS expropió es+a i.ndC-1sf_ria a 

Y.D.be~os 
. beneficio d. +odos . 

. S. No, pare» 9\Je lo 

l 

9'-'e ·el pefróleo sea pard 

~no~ pocos. 

¡ 
¡ 
! 

1 
l ~ ! ;; 

1 
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