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INTRODUCCION -Este trabajo surge a raiz de una experiencia de alfabetiz~ 

ci6n con un m~todo de enseñanza que pretende alfabetizar toman 

"do el nombre propio del niño como palabra generadora. Esta ex

periencia pedag6gica la realic~ en una escuela indigena chon -

tal.localizada en la comunidad de Guaytalpa, Edo. de Tabasco. 

Como alfabetizadora pude observar que el fracaso del apren 

dizaje en la enseñanza de la lecto-escritura en el medio indi

gena,plantea serios problemas de carácter psicol6gico al niño 

que habla otro idioma que no es el español y que el contexto 

cultural, social politico, econ6mico es diferente al suyo. 

Numerosos estudios nos muestran que e1 fracaso y la deser

ci6n escolar en el medio indigena están determinados,principa~ 

mente,por el uso de una segunda lengua en el proceso didáctico. 

A partir de ~sto se cre6, en mi, el dese6 de conocer más 

los factores involucrados en el proceso de enseñanza-aprendiz~ 

je de la lecto-escritura, asi como sus problemas dentro deL lÍ!!! 

bito escolar indigena. 

Por lo que el objetivo general de este trabajo es estudiar 

los problemas principales en la enseñanza del castellano a tr~ 

v~s de la lecto-escritura en niños indigenas chontales. Los o~ 

jetivos particulares son: 1.- Fundamentar la importancia que 

tiene la enseñanza previa de la 1ecto escritura en la lengua 

materna y posteriormente la enseñanza de una segunda lengua; 

2.- Explicar que para la enseñanza de la lecto-escritura a ni

ños indigenas, es más importante atender a su proceso natural 

de conocimiento que a metodologias especificas; 3.- Identificar 

las ventajas y desventajas de la propuesta de alfabetizaci6n -

que considera al nombre propio como palabra generadora de IrP-na 



Majchrzak. 

Este trabajo se divide en tres capitules en el primero de 

ellos: La enseñanza del castellano a trav~s de la lecto escri

tura en niños indígenas, se explica el por que de la utiliza -

ci6n del castellano como lengua Nacional y el mecanismo de en

señanza utilizado en las escuelas. As! mismo se hace una revi

si6n de algunos factores lingüísticos, psicolingüisticos, y s~ 

ciolingüisticos, fundamentales para entender un poco más los 

problemas de aprendizaje de la lecto escritura en niños indig~ 

nas. Tambilm en una forma general se desarrolla el papel que 

tiene el lenguaje y el pensamiento en. los procesos de la lecto

escritura. 

En el segundo capitulo: La importancia de la lengua mate~ 

na como base para la enseñanza de la lecto-escritura, se desa

rrollan algunas proposiciones que distintos investigadores han 

hecho en torno a la conveniencia de utilizar la lengua materna 

en la enseñanza escolarizada, mi objetivo es fundamentar que 

previo a la enseñanza de una segunda lengua al niño indigena, 

es necesario la consolidaci6n y reforzamiento a su lengua mate~ 

na, ya que, desde el punto de vista de las capacidades lingüís

ticas, el niño deberá asimilar sus formas de expresi6n, las re

glas, dominar su lengua con la cual abstrae y expresa su mundo¡ 

en suma, s6lo cuando el niño ha desarrollado al máximo todas 

las posibilidades de su lengua materna y ha incorporado que es 

un sistema de significaci6n particular, está preparado para a~ 

ceder a otros sistemas y comprender que, ·igual que el suyo, ~~ 

tos tienen leyes y formas especificas que difieren de los del 

propio. 

Télllbi4!n en 6ste capitulo se explica por que es más impar 



tante atender al proceso natural de conocimiento del niño que 

a metodolog!as espec!ficas, utilizando principal.mente la teo

r!a del desarrollo psicológico de Piaget, pues aunque éste no 

ha escrito nada sobre la lecto-escritura, nos permite compren 

der de una manera nueva cualquier proceso de adquisición de 

conocimientos_ 

Por Gltimo, se analizan los efectos que ha tenido la ed~ 

cación bilinqlle bicultural en la pr~ctica pedagógica. 

El tercer cap!tulo describe mi experiencia pedagógica en 

Tabasco, explicando el método de alfabetización utilizado, de 

Irena Majchrzak, -as! como las ventajas y desventajas que se t~ 

vieron al trabajar con niños chontales de 1° y 2º grado de la 

escuela •Josefa Ort!z de Dom.!:nguez•. 

El· estudio del proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la le~ 

to escritura debe ser analizado desde diferentes puntos de vi~ 

ta, por lo que en este trabajo no sigo a un autor o a una co -

rriente espec!fica, sino que recurro a valiosos estudios real~ 

zados por algunos investigadores: pedagogos, psicólogos, antr2 

-p6logos, lingüistas, para fundamentar la presente tesina. 

Conviene aclarar que no pretendo pr.oponer una nueva meto

dologra de aprendizaje, ni una nueva clasificación de trastor

nos del aprendizaje. M.S.s bien pretendo presentar algunas de -

mi.s ob...,rvaciones y an~lisis, que obtuve al trabajar ocmo alf~ 

betizadora con niños chontales, y que ésta experiencia pueda 

ser 6til para la pr~ctica docente de los profesionistas dedic~ 

dos a la eriseñanza de la lecto-escritura. 



CAPITULO 1 
LA ENSERANZA DEL CASTELLANO COMO POLITICA DEL ESTADO 

MEXICANO Y LOS MEDIOS DE LLEVARLO A LA PRACTICA 
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Nuestro pars está compuesto por una sociedad multiétnica, 

pluricultural y plurilingüe. Esta situaci6n ha dado lugar a --

una desigualdad que se ha manifestado a través de de su histo-

ría, entre los sucesivos grupos dominantes y los grupos indí9~ 

nas .. 

Desde la conquista hasta nuestros días, los grupos indíg~ 

a una posici6n minoritaria, quedando segregados culturalmente 

y orillados a una situaci6n de explotaci6n dentro de la tc•tallo 

dad representada por la cultura mestiza. 

Desde la conquista,el castellano inici6 su ac:::ión co:no --

lengua dominante. MSs tarde cobr6 fuerza con la polYtica inca_!:: 

porativa de que la nacionalidad no podía estructurarse a menos 

que todos los mexicanos participaran de un idioma común, es d~ 

cir el español. Por otro lado la falsa idea de que la defici~ 

te situación económica y cultural de nuestro paYs obedece a la 

diversidad de culturas y lenguas ha contribuido al establecí 

miento del castellano como la única lengua nacional. 

Actualmente, existe el reconocimiento oficial hacia los 

derechos de todos los grupos étnicos, se ha reconocido sobre 

todo la importancia y respeto al uso de sus lenguas, por ello 

se empez6 a hablar de una educaci6n bilingüe-bicultural. 

Sin embargo es evidente que las posibilidades con que cue~ 

tan los hablantes de estas lenguas indígenas para desarrollarse 

y participar en el país son desiguales y asimétricas con respe,s: 

to al resto de la población: el español domina las áreas de la 

educación formal, las cuestiones legales, económicas, po1Yticas, 
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la l.iteratura,_ etc. Por tanto los indígenas se han visto obli

gados a aprender el español corno condici6n indispensable para 

desempeñarse en l.a sociedad nacional, por lo que actualmente 

en la rnayoria de los casos es el Gnico idioma en que se alfabe 

tiza. De ésta manera se ha obstaculizado el desarrollo de las 

l.enguas indígenas dificultando tanto la integraci6n socio cul-

tural de las etnias como el desarrollo personal y social de -

los individuos que las componen, en la medida que se ven obli

gados no s6lo aprender la lengua y la cultura castellana, sino 

olvidar y devaluar la capacidad expresiva e intelectiva de su 

1.~u.yua mt1terna y junto·con ella, los sistemas culturales en --

que adquieren sentido. 

El estado Mexicano para cubrir su objetivo de homogenei -

zar a su poblaci6n se ha valido considerablemente de la educa-

ción formal, a trav'5s de la castellanizaci6n y alfabetizaci6n 

utilizando diversos métodos los cuales estan en funci6n a l? 

política educativa que impera en cada periodo sexenal. 

Actualmente,se encuentra en uso dos sistemas para lograr 

1a caRt~llan~=aci6n de los niños indigenas. (1) 

El primero consiste en la enseñanza directa del español* 

que a su ve:z tiene dos variantes. La primera que sigue el mét_S! 

do tradicional escolar de enseñar. a leer y escribir el espa

ñol. Se ha comprobado que este método, aplicado a las comunid~ 

des indígenas, no ha dado frutos, precisamente porque el espa

ñol no es la l.engua materna de los niños indígenas. Por el co~ 

trario, la imposici6n de este método durante muchos años ha --

creado fuertes probl.emas psicol6gicos y culturales. 

* El. sistema de enseñanza deL nuevo idioma sin hacer uso de la 
lengua materna del estudiante, se llama con mayor frecuencia, 
simpl.emente, el m~todo directo. 
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La otra variante de la castellanizaci6n es la oral direc

ta. El método de castellanizaci6n directa, fué examinado y re

pudiado por el Congreso de P&tzcuaro (19401 en su aplicaci6n 

a la educaci6n indS:gena. No ob:;tante este método sigue vigente 

en algunas escue!as indígenas. 

Otro sistema de enseñanza del español, plantea la caste -

llanizaci6n en el marco da una educaci6n bilinglle bicultural. 

Así la enseñanza del español no representa una ruptura con la 

cultura local sino que forma parte de un proceso de escolariza 

ci6n general. Con éste método, los niños indígenas aprenden el 

español como segunda lengua, pero tambien reciben educaci6n ge 

neral en su propio idioma. 

No obstante el empleo del método bilingile-bicultural no 

ha dado en la mayoría de los casos, los resultados esperados 

ya que muchas veces la lengua indígena se usa s6lo para enseñar 

el español. O bien la capacitaci6n que reciben los maestros es 

insuficiente para llevar a la pr&ctica esta propuesta. 

Podemos decir que los maestros se fijan como meta enseñar 

a los niños a leer, a escribir y a hablar castellano, sin im 

portar la manera de conseguir lo, ya que existe la ft,ierte influencia 

ideol6gica de que el castellano es un puente para ascedender a 

la estructura organizativa de la sociedad clasista en la que 

vivimos, por lo tanto los maestros no dan la suficiente impor~ 

tancia a su lenguaje. 

Por otro lado no ser& posible la estabilidad del sistema 

bilingUe-bicultural mientras la relaci6n en la lengua y la cul

tura dominante y las minoritarias sea tan asimétrica. 
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En este orden de ideas la pregunta acerca del idioma en --

c:ue se cebe al~abetizar si prilrero en castellano o enlenguamateE 

na, podemos decir que ésto es una decisión restringida por el 

hecho social que subordina una a la otra, por la hegemonía ejeE 

cida en una cultura sobre las ninoritarias. 

1.1. FUNDAMEN'l'OS LINGUISTICOS, PSICOLINGUISTICOS Y SOCIOLINGUIS 
n~. -

Actual.mente, gran parte de los textos escritos puL ~uu~Q~~ 

dores especializados en la técnica de la enseñanza de la lecto

escritura, acentúan principalmente los mét~do~ y los procedimierr 

tos que el maestro debe aplicar para la obtención de los mejores 

resultados en esta disciplina. Sobra decir que la enseñanza del 

castellano a los niños indígenas, también se ha reducido a encorr 

trar cual es la mejor metodología que se debe establecer en las 

escuelas. 

Los educadores encargdUüs de l~ c~=cna.~za de la lecto-escr~ 

tura del castellano a niños indígenas, deben tomar conciencia de 

los problemas que atañen a la enseñanza de un segundo idioma,por 

ello creo conveniente utilizar algunos elementos lingilístico, --

psicolingilísticos y sociolingUísticos, para podar comprender me-

jor dichos problemas. 

Se ha considerado que una lengua es únicamente un instrumeg 
' to de comunicación y se cree que aprender otra consiste simple -

mente en familiarizarse con otro c6digo, con otra forma de decir 

lo mismo, pero el problema no es tan sencillo; existe, entre-·-

otros, un aspecto del lenguaje, esencial para comprender el pro

ceso del contacto lingilístico: los particulares criterios que c~ 

da lengua adopta para la ordenaci6n de los significados de sus 

palabras (2), tal ordenaci6n se manifiesta tanto en las catego 

rlas gramaticales como en las relaciones de sentido entre grupos 
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de palabras del vocabulario. Entre los primeros se cuentan, por 

ejemplo las dificultades como las de caso, g~ncro, número, as -

pectes, tiempo, modos verbales, estructurales pronorninales,etc. 

Existen profundas diferencias de una lengua a otra. El vo

cabulario de una lengua est& constituido por un conjunto de ca~ 

pos conceptual~s generales formados, a su vez, por áreas con 

ceptua1es espec~ficas aqrupadas o asociad~~ ~r mP~i~ ~~ ~if~ 

rentes relaciones de sentido. Los lingUistas y los antrop6logos 

han constatado en reiteradas ocasiones que la estructura semán

tica particular de cada idioma corresponde a rasgos culturalme~ 

te significativos para el grupo que lo habla. A cada lengua le 

corresponde una cosmovisi6n particular, cada lengua construye 

una particular categoriz~ci6n de la realidad. 

Aguirre Beltr&n (3) cita la hip6tesis de Sapir y Benjamín 

Whorf, llamada del relativismo cultural "El lenguaje y la con -

cepci6n del mundo propios de cada pueblo, interactúan y se de -

terminan mutuamente de tal modo que constituyen sistemas lín -

gll!sticos disl:miles y condicionan conceptuaciones tan diferen

tes entre sí que resultan las m:ís de las veces intraducibles" 

Esta hip6tesis fue propuesta, cono una nueva manera de enfren 

tar los problemas que derivan del contacto de sistemas de ha 

bla distintos. 

Por estructuraci6n sem&ntica se entiende que el signific~ 

do de una palabra depende de los significados estructuralmente 

relacionados con 61. En consecuencia, lo que se dice puede ser 

interpretado solamente en la específica red de significados a 

la que pertenecen los elementos utilizados al hablar. Esto es 

lo que quiere decir que cada lengua constituye un sistema es -

tructurado particular. 



De una l.engua a otra varían l.as redes de significados: 

l.os val.ores s~ticos de las pal.abras. 

(9 

Imponer una segunda l.engua, un sistema estructu:::-al. y fun

cional. distinto m&s val.orada social.mente, inhibe el. dominio de 

l.a l.engua materna al no fomentar y con frecuencia impedir ex -

pl.ícitamente, el. uso de sus propiedad expresivas, esto es, ex

perimentaci6n creativa de l.a estructuraci6n sem&ntica que l.e 

ofrece su idioma. Vygotsky demostr6 que el. l.enguaje del. niño 

es comunicativo en sus fines. Por ejemp1o, cuando se ponía a 

un niño en un grupo de niños S'Ordomudos o que habl.a!:>an otra -

l.engua, o aG.n en un medio muy ruidoso, su propio l.enguaje es -

pont.lineo desaparecía casi dcJ. todo. (4) 

El. castel.l.ano es aprendí.do sobre una suerte de vacío l.i.n

gllístico y cul.tural., por l.o tanto aún, cuando se aprenda, no 

favorece el. desarrol.l.o de l.as capacidades l.ingüístiéas y, a l.a 

par óe és~as, 1.As inteLectivas de1 niño indígena~ ya que se 

educa en un idioma con el. que no tiene víncul.o cultural. y que 

interfiere con el. uso dcJ. suyo propio. Este es uno de l.os pri.!!_ 

ci.pal.es factores que afectan en el. fracaso escol.ar de l.os ni -

ños .ind'l'.9enas. 

A l.os seis años, edad en que 1os n:iiios empiezan su forma -

ción escol.ar, todavía no poseen un manejo acabado de l.as es 

tructuras del. idioma. La introducción de una segunda l.enqua en 

este momento provoca. un desequil.ibri.o en el dominio que el. ni

ño ha al.canzado sobre el. manajo del. sistema l.ingüístico de su 

idioma materno. El. avance fonol.ógi.co consol.i.dado a esta edad, 

es posi.bl.e que sufra al.teraciones, debí.do a 1as interferencias 

que se estab1ecen entre dos sistemas de sonidos diferenciados. 

En el. aspecto morfosint:Scti.co, 1as regl.as de combinación que 
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todav1a sufren alteraciones en las formas de expresi6n del niño 

concordancias y part1culas de enlace) son sustituidos por las 

formas propias de la segunda lengua. 

En el plano sern~ntico; incorporar! a la estructura l~xica 

de su idioma, todas aquellas palabras que aún no reconoce o de 

uso poco frecuente en la práctica cotidiana. 

L.a adquisici6n de una lengua es un proceso paulatino que 

si no alcanza su propio grado d~ desarrollo por la irrupci6n 

de otro idioma, diftci1mente podr& conso¡i~~~~~ ==== ~~~;n ef! 

caz de cornunicaci6n y corno marco s6lido para la conceptuaci6n 

y la sirnbolizaci6n. 

Aprender a leer y escribir no consiste en establecer una 

relaci6n entre fonemas y letras que los representan. La lect~ 

ra no es únicamente un proceso de asociaci6n auditiva-visual, 

sino que se basa fundamentalmente en la inforrnaci6n no-visual 

que el sujeto posee: conocimiento l~xico-sernántico y rnorfosin

t~ctico de su lengua. {5) 

El grado de abstracci6n que requiere el paso del c6digo 

oral al escrito, s61o puede lograrse a partir del desarrollo 

de la capacidad reflexiva del manejo del lenguaje oral. Por lo 

tanto cuando este proceso no se realiza en el idioma materno; 

no se logr~, se adquiere únicamente la capacidad de asociaci6n 

entre sonidos y letras. El tipo de "lectura• es de de~cifrado 

y descifrar no es leer: desligado el texto de su significaci6n, 

queda reducido a una serie de silabas sin sentido. 

Es siempre la lengua materna oral la que está presente co

mo mediadora en el proceso de adquisici6n del c6digo escrito,de 

ah1 que cuando ~ste no corresponda al idioma del alumno, se v.ea 

interferido por la competencia lingllistica que posee el niño. 

.. ; .. 
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El t~rmino •interferencia• (6) se refiere a los desvíos que 

se establecen en el proceso de lecto-escritura cuando éste se -

realiza en un idioma que no corresponde al vernáculo, éstas ocu~ 

rren en tres aspectos lingüísticos: fonológicos, morfosintácti -

cos y semánticos. 

a) Interferencias Fonológicas: ocurren cuando el alumno - -

identifica algún fenómeno del castellano con algún otro de su --

1~~~,,~ materna V lo somete a nivel de pronunciaci6n a las reglas 

fonológicas de ésta. 

El uso del conocido método fónico para enseñar la lectura 

ha recibido observaciones para la enseñanza de una segunda len 

gua ya que el alumno se ve obligado a abandonar el esfuerzo y la 

concentración que deberá dar al mensaje en su conjunto, para co_!l 

centrarse en el sonido que se le ofrece. 

b) Interferencias Morfosintácticas: se producen entre aque

llas funciones gramaticales que se cumplen de manera diferente 

en cada una de las lenguas en contacto. 

c) Interferencias Semánticas: Las interferencias se produ 

cen entre palabras que aun cuando aparentemente se refieran al 

mismo significado, la relación que guarda con los demás elemen

tos de su clase no es la misma. 

Algunos autores como Bravo Ahuja, rechazan la alfabetiza -

ción y la enseñanza de una lengua en forma simultánea. Por cons~ 

derarla como dos procesos distintos que requieren de metodolo -

gías diferentes. (7) 

En la enseñanza de una segunda lengua cada elemento lingüí~ 

tico, si bien se realiza en diversos estadios, no debe darse de 

manera aislada, sino en una maner.a estructural global y seguir 

un proceso basado en, la asimilación total de las estructuras fo-
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nológicas, morfosint§cticas, fonéticas, léxicas, y conceptuales 

en general. 

Para la comprensión y la escritura de un texto, el alumno 

no sólo requiere del manejo de las categor!as gramaticales de 

su lengua, sino sobre todo, de la capacidad reflexiva que le -

permite trascender el uso del lenguaje de lo cotidiano inmedia

tamente hacia otros ,:üiibitos de significación. 

Toda lectura es interpretación y lo que el lector es capaz 

de comprender y de aprender él través de la lectura depende fue.o;: 

temen~e áe lo que el lector conoce y cree antes de la lectura. 

La búsqueda de significado es la caracter!stica m&s importante 

del proceso de lectuPa y es en el ciclo sem§ntico que todo toma 

su valor. 

Aprender a leer significa percibir el significado poten -

cial de mensajes escritos y luego, de relacionar el significado 

potencial percibido con la estructura cognoscitiva a fin de co~ 

prenderlo. (8) 

La caracter~::t:i.c.::. p:::!..col.~gi.cü. prcdomi.nanL.a Ut:l apr~ndizaje 

en la lectura es, por consiguiente, que el proceso de aprendiz~ 

je depende del dominio previo del lenguaje hablado, y también 

de que tal dominio si.!rva de medio para percibir el significa~o 

potencial de los mensajes escritos. 

¿Qué pasa cuando el niño indígena. no habla el castellano, 

sólo conoce algunas palabras, y sin embargo abruptamente se le 

empieza a enseñar a leer y escribir en este idioma? 

La experiencia nos indica que el tipo de lectura es únic~ 

mente de desciframiento y hay que recordar que descifrar no es 

leer. 

El maestro que trabaje con niños indígenas debe partici -
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par activamente de la lengua y de la cultura de sus alumnos, p~ 

ra enfrentarse mejor al problema de la relaci6nentre el lengu~ 

je y el mundo del pensamiento en que se mueve. 

Kenneth S.G. (9) considera a la lectura como un proceso --

que debe comenzar con un texto con alguna forma gr~fica, el te~ 

to debe ser procesado como 1cngu¿:ije y el proceso debe ter~inar 

.-.,;--.: ~~ --.:::.
--~---------

1os lectores no pueden lograr significado sin utilizar el proc~ 

so. El. significado de una pa:labra es :la facultad de analizar un 

objeto, destacar en é:l las propiedad esenciales y relacionarla 

con detenni.nadas categorías. !:ad;: pal.abra ti.ene un significado 

complejo, constitnl'.do tanto por componente figurativos directos 

como por otras abstractas y generalizadores y eso cabalmente le 

permite al hombre que hace uso de los vocablos elegir una de 

las acepciones posible.s y emplear en unos casos la palabra dada 

en su sentido concreto, figurativo y en otros en el abstracto y 

de s!ntesis. Es importante, en l.a enseñanza de :la lengua nacio-

nal (oral. y escrita), nti.J.izar material de lectura apropiados, 

es decir que sean social.mente si9!1ificativos, porque la palabra 

no es en modo alguno, una asociación simple y univoca entre la 

señal. sonora convencional. y 1a representaci6n directa, sino que 

ella posee multitud de significados potencia:les de acuerdo a la 

cul.tura en que se desarrolla. 

1.2. LA ADQOISICION DE LOS SIGNIFICADOS EN EL LENGUAJE INFANTIL 

El lenguaje que los individuos aprenden durante su primera 

soci.alizaci6n es central, pues a través del mismo incorporan --

una forma particular de codificaci6n del aundo, de estructura -

ci6n de la realidad social¡ este proceso se realiza sobre todo 

en el grupo socia1 priaario, la familia, entendido ~ste como --
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concreci6n de las relaciones sociales del grupo. 

La adquisici6n del lenguaje y el proceso de socia1izaci6n 

del que forma parte tienen así, un papel central en su consti

tuci6n psíquica, afectiva, intelectual, en la formaci6n de su 

yo y en su identidad como persona. 

En el proceso dP. formaci6n del yo, en la etapa de la so -

cializaci6n primaria, el niño adquiere e incorpora un conjunto 

de significaciones resultantes de su mundo físico y de su mun

do social, que excluyen o pueden excluir, otros significados, 

en última instancia, las signific~ciones posteriores serán in

corporadas a partir de las primeras. En resumen, el niño incoE 

para valores de su cultura y constituye sus propias significa

ciones. Como menciona Olga Ajmánova (citada por Uribe, (10),el 

•significado puro" no existe, siempre se encuentra ligado a -

una lengua, cada lengua tiene ya su propia variante de signif~ 

cados acumulativos, su propia imágen compleja de la realidad. 

El logro de la reflexi6n metalingUística sobre el lengua

je no puede basarse s6lo en el manejo y práctica de la estruc

tura de la lengt.ta, sino que además deberá tomar en cuenta los 

contenidos y las significaciones de la misma. 

1.3. RELACION ENTRE PENSAMIENTO, LENGUAJE Y CULTURA. 

La ejecuci6n de tareas constructivas prácticas es una da. 

las formas manifiestas de la actividad intelectual del hom -

bre. La segunda forma, es el pensamiento discursivo o 16gico

verbal, mediante e1 cual el hombre, basándose en los c6digos 

del lenguaje es capaz de rebasar los marcos de la percepci6n 

sensorial directa del mundo exterior reflejar nexos y relaci~ 

nes complejas, formar conceptos, elaborar conclusiones y re 

solver problemas te6ricos complicados. Esta forma del pensa 



miento sirve de base a la asimilaci6n y empleo de los cono 

cimientos y constituye el medio fundamental de la actividad 

cognoscitiva compleja del hombre. 
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Gracias al lenguaje, el pensamiento permite delimitar los 

elementos ~s esenciales de la realidad, configurar en una mi,!! 

ma categoría cosas y fe.n6J:Uianos que en la percepc~ón directa -

pu~ücn parecer c:u.s~.i..n.tos. reconocer ios fen6menos que pertene

cen a esferas diversas de la realidad. 

En el inciso anterior dimos importancia a los que es el 

•siqnificado•, porque precisamente la unidad del pensamiento 

verba..l. constituye un.a amalgama. tan estrecha de pensaai.ento y 

1enquaje que resulta dif~cil dilucidar si. es fen6meno del habla 

o de1 pensamiento. Una pal.abra sin significado es un sunído va

.-:lo, el. siqníficado es, por tanto, un criterio de la palabra y 

dr~a contemplar como un fen6meno del lenguaje. Pero desde el 

Punto de vista de 1a psicologt:a. afirma Viqotsky (11) el signi

~icado de cada palabra es una generali%ación o un concepto. Si 

l.as qe.neraJ.izaciones y conceptos son, innegablemente, actos 

481 pensamiento, podemos ocnsiderar el significado como un fe

nllmeno inherente al pensamiento. Por tanto el pensamiento no 

118 expresa, simplemente, en palabras, sino que existe a través 

.. ellas. 

Es importante ·ver de qué manera se relacionan el lenguaje 

y el. pensamiento, con l.a cultura; pero, primeramente definamos 

qUI! es l>sta. La cultura es un patr6n de comportamiento sumame_!! 

·'•""'~i!:!,·Q'>l!':"l.ejo, que comprende las creencias, las prlicticas, los 

conociaient<>s, las habilidades, las ideas, los valores, los h! 

bit.o• y J.aa cost\Ulbres inherentes a cualquier coaunidad o qru-



po de individuos organizados en sociedad. (12) 

La mayor parte del lenguaje est~ comprendida en la cultu

ra como dice Goudenough (citado por Hudson) (13) •1a lengua de 

una soc'iedad es un aspecto de su cultura, la relaci6n de la 

lengua con la cultura es la de la parte con el todo" 

En la medida en que los elementos 1ingilísticos son apren

didos de los dem~s, son e~ conjunto parte de la cultura y como 

tal, es muy probable que estén estrechamente asociados con - -

otros aspectos de la cultura que es aprendida de la misma gen

te. 

En resumen, el lenguaje es la forma del pensamiento. Pen

samos a través del idioma que nos es propio. La lengua impreg

na el saber del pueblo, la sabiduría que procede de sus expc 

riencias, condiciones de vida y características. En el curso 

del proceso educativo aprendemos los conocimientos, habilida

des y normas que contituyen el acervo de nuestra cultura por 

la intermediaci6n de palabras. Pensamos en nuestro lenguaje, y 

por tanto, cada pueblo, cada naci6n, habla de acuerdo con sus 

ideas, pr~cticas y valores transmitidos de una generaci6n a --

otra. 

(16_ 



CAPITULO 2 
LA :IMPORTANCIA DE LA LENGUA MATERNA COMO BASE PARA LA 

ENSERANZA DE LA LECTO-ESCRITURA 
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Son muchos a los problemas a los que se enfrenta cualquier 

programa educativo; el que se refiere a la elecci6n de la len -

gua mls apropiada para llevar a cabo la enseñanza es, sin duda 

alguna, el que ha ocupado un lugar primordial. Una de las posi

bilidades, tal vez la m.!s defendida, propone el empleo de la -

lengua materna, es decir la que adquiere el individuo durante 

los primeros años de su vida. 

Las razones por las cuales se recomienda el uso de la le!!_ 

gua materna en la enseñanza son expuestas amplj.amente en un i!!_ 

forme de la UNESCO, a partir de una reuni6n de especialistas 

en educaci6n, llevada a cabo en París 1951. (14) 

Las razones principales desarrolladas en esta reuni6n son 

que la lengua es un sistema de signos que funciona autom&tica-

mente en la mente de las personas y que le permite expresarse 

y entender lo que sucede a su alrededor. A través de la adqui-

sici6n de la lengua materna, el niño es capaz de formar sus 

p~imaros conceptos y posteriormente de asimilar la realidad 

que le rodea. Cuando entra en contacto con una lengua que no 

es la propia y que no conoce, no s6lo tendr& problemas en lo 

que se refiere a la formaci6n de nuevos conceptos, sino tam -

bién de aprenderlos, entenderlos y traducirlos a su lengua ma-

terna y por tanto a su realidad. 

Si un niño debe aprender una lengua que pertenece a una 

cultura diferente, le ser& muy difícil entender cualquier otra 

realidad que su cultura no exprese por medio de su lengua ma -

terna. 

Un niño que desconoce una segunda lengua no puede entender 
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la informaci6n que se le transmite, tanto en lo que respecta 

al contenido de los programas como a las mismas indicaciones 

que da el maestro. 

Utilizar una lengua diferente a la materna como medio de 

instrucci6n acarrea problemas no s6lo de 6rden sicológico, 

cultural o educativo, sino tambi!!n en el aspecto lingil!stico, 

como mencionamos en el primer capítulo, porque es una fuen~e 

dA int:-:"rfere~cia=; .: ;¡i¡,,-~,! _¡üt~lt::ct.ual.* por eJ. posible estan-

camiento. Lo anterior justifica el esfuerzo por educar en la 

lengua materna y comenzar .la enseñanza de la lecto-escritura 

con !!sta. 

El hecho de que un niño utilice su lengua materna como 

medio de instrucci6n no implica, por ningGn motivo, que pieE 

da la capacidad de adquirir una segunda lengua, pero es a -

trav!!s de la lengua materna que se facilitará la adquisici6n 

de otra lengua. 

En la declaraci6n de P&tzcuaro en 1980 sobre el derecho 

a la lengua (15), se afirma que el derecho a la lengua impli

ca que las etnias de Am!!rica, al igual que los de todo el mu~ 

do, tienen el derecho de expresarse en sus respectivas len --

guas y los Estados est&n obligados a reconocer ese derecho;la 

lengua debe constituir la base a partir de la cual se lleve a 

cabo la ens3ñanza escolar y sistem~tica, de ella y de los det 

m&s conocimientos que se transmitan al educando; que por ser . 
dicha lengua la expresi6n de una particular manera de pensar 

y actuar, la cual sustenta una determinada concepci6n del mun

do y de la vida, su enseñanza no se puede separar de tal cosm2 

visi6n, por lo que los conocimientos que se impartan deben de~ 

cansar en esta GltilllA. 
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E1 PEQbl- qae pl.antear • - en. qu6 -t:o h.1l ele. elUleiia.r

- •1 ca.tell.ano al. niño ind!:gena. A est:e respecto. han da.do v~ 

ria. respuesu.. 

J.ahl.ou (161 propone la enseñanza. de ma segunda lenCJWl se 

inicie una 1A!& que e1 niiio la adqu.i..rido l.os conoci:aientos nece-

9ar1- pa.xa leer y e9Cril'li.r en su picopia. l.engua. 

otras i.!!9'1!9tigac"-s ~ que La ~ l.engua se :i;!!_ 

U04azc:a ea - etllpa preeac:ol.a.r. en ~ or.i.. con el. fi.n de 

q--..c el. :!l.i.ño ewpie<:e a .faailia.riaa.:ir:se con e:l.La antes de au a..l.h-

~~ ~wz .::~.:::=r~ ~ ~1 _.t:ocla in~ de espaiio1. coor

~ por G1.or.ia Brawo Aba.ja.. c:oa ot:ros -t:ores. diriCJIUl su 

t:esto a nJ.ños c:aya. edad .fl:uctaa. eo.tre 5 y 6 a.Doc. SeCJGn este 

.. todo, :ia --ña•za cle1 espa.iia1 ._ de ~ de a.~ con e1 

-~l.lo CO'JPOSCi.t:i.'9"0 del i.nf-t:e0 de t.J. suert:e c¡ue • ..edian

te acUYi.daldes que es•i-la.n e1 de.sa.rrol.io del. n.i.ñ.o. se enseña. 

•1 -pañol. La. l.eDgQa. -terna ea el. ~dueto a. tra.~ del. cual 

- a¡n:eade 1a 9eCJanc'la J.engua., por ello. el~ debe ser bi.

!!ng41e. l!'lar otxo 2ado 1a ~tra. &Yangel..i.na. Armui. de SWadesb 

(qiúen 1-tab1-ate .ca.ba de fa11ooer) • -tiaaba. qQe tanto 

- e1 pr1-a:o ccao en el. llef)QDdo .año de pri.9a.ria., La a.l.úbet:i.

saci&l"· ba ele ~- a. cabo ea l.& l.engua -t:erna. y a. partir 

481 z• m!o los ni.Dos ~ a.pr1PMler el. espa.iiol. en forma oral.. 

C17) 

.Aparen~te resul.t:A una. plkdj.da de ti.empo. dinero y -

~- r-U.&ar el pe90 a. una. -.guncJ& l.en<JU& por ...Uo de la. •.!!. 

..a-za - lengaa. -tena&. Si.n embargo. la echica.cUSn por medio 

d9 uaa 1-agua e¡.. no es l.a dQmi n•cla por e1 n.i.ño0 adolece de una 

9ran supei:-ficia.l.idad y cond- inevi.tabl-te a.l. -ia.na.lfa.be

·~1-. llo bay -jor -41.o para l.o<¡rar un a.1fa.betS.- perdui:abl.e 
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la len<JUa.-terna. , .. 
En b&•e a la• ri~·~ndaciones metodol69icas, t~ .. O!nseñan

, "(;·:·..!: 
:.~·••_ cl_4t~ partir de lo'·'f&cil a lo di.f!cil. En el caso 'de ·ia~uc_!! 

1 

.ci&n _entre lo• niño• ind!genas lo mSs f4ci.l es su propio _idioma 

ser conocido para ellos,lo dif!cil es el español por ser 

··. 9Jl,ll l.enC)Wl que no doai.nan,por ell~, la i.nsi.stencia de la ense 

fianza en la lengua -terna. 

,_. r.nncluyendo, toda lengua i.nplica un de•a=ol.lo cognosciti

vo por parte del hablante, es decir que el ~enquaj~ -.o e~ s~la-

.. nte~~ .. di.o para tr&nsai.ti.r ideas, sino taalbi~n para pensar. 

De &hl. ~a importancia de que el alumno reciba una educaci6n en 

·:.:.au propia 1enogua, que le permita desarrol.lar toda su capacidad 

CQCJD09Citiva y de raciocinio. 

Sil la -di.4A en que utU1ce su propia lenqua para la elab.!2, 

rac:l6n de concepto•, estar& en posibil.idad de manejar y desa

rrollar su capacidad de dominio de la sequnda lenqua que es el 

2 .1. LOS Bl'BC'J'OS DEL BXLDIGUJ:SMO EN LA PRACTICA PEDAGOGICA. 

Las autoridades educativas han reconocido que los esfuer

: zos por c-t:ellanizar totalmente al.a poblaic6n i.ndigena 1110no

l.ingGe del pa!s, •6lo pueden lograrse en el marco de la educa

ci6n bil:lnqtle-bicultural. 

La educaci6n bilingUe-bicultural es un proyecto peda96g:k

co que •intetiza los intereses pol!tico~! ideol6gicos, educa~i 
. - ' 

vos y COCJDO•Citivoa, de dos &mbitos cul~urales que son el. de 

la cultura nacional y el. de l.a.s culturas de ios 9J:UPOS $:nioos. (lB) 

Pero a!s all& de las buenas intenciones de la educaci6n 

bilingGe y bicultural nos enfrentamoa al problem& de su concr~ 

ci&l. 
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A pesar de su denominación educación bilingüe-bicultural, 

no es bilingüe porque en la mayorra de los casos sólo se ocup~ 

rS. de la enseiianza del. castellano¡ no es bicultural porque la 

filosofra educativa, los objetivos, l~s contenidos de planes y 

programas, la metodologra y las formas de evaluación provienen 

dnicamente de la cultura occidental. 

Ciertaiüe.ntc 1o:; planes l.' programas son inadecuados a la 

rea1idad ae~ inóígena. 

La problemática central que se plantea en la perspectiva 

de una educación bilingU~-bicultural, es el que el instrumento 

a través del cual se pretende tal objetivo, la escuela, es una 

institución cuyos origenes y conformaci6n responden a realida

des sociales objetivamente distintas: nociones de conocimiento 

de ciencia, las concepciones de sujeto humano, de mundo social, 

de la relaci6n del hombre con el mundo fisico son diferentes. 

De ah! la urgencia de pAnsar en una escuela, en una instituci6n 

m~s acorde en término no s6lo de contenido, sino de currículum 

en su sentido amplio de normatividad y organización más adecu~ 

da a los cuales va a servir. (19) 

Con base en lo anterior, las estrategias de implantación 

han de ser diferenciadas de acuerdo a las problemSticas partic~ 

lares en las diversas regiones del pars y a los acontecimientos 

espectficos de cada grupo étnico. 

Por otro lado los maestros carecen de una capacitación ad~ 

cuada y sistemática de lo que es la educaéi6n bilingüe y bicul

tural y una carencia de materiales didácticos. 

Te6ricamente, en la actualidad-existe la educaci6n bilin -

gUe y bicultural para los indigenas pero.la realidad nos mues 

tra ~e los j6venes indtgenas que terminan su educaci6n prima 
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ria manejan un español deficiente; lo m~s grave es que se aver

qUenzan de hablar su propio idioma. 

COlllO hemos repetido en varias ocasiones en este trabajo, el 

lenquaje es la base de la capacidad reflexiva del alumno en la 

adquisici6n del conoci.miento. Es mediante el uso creador del 

1enquaje que el niño puede comprender y generar nuevas expre 

•iones. del pensamiento, pero todo ello dentro del 111arco de su 

propia 1enqua, bajo el sistema de leyes y restricciones que c~ 

mo producto cultural su historia particular le ha impuesto. 

P.ara ello, cuando la pr4ctica peda96qica no est4 recubierta 

por l.a lenCJUa aaterna de los alumnos, el iixito del proceso en

aeiianza-aprendizaje queda reducido a un m!nimo. 

2.2. ES'rllDCTOJIAS COGNOSCJ:TIVAS Ell EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE 
LA LBC'l'O-ESCR:rTURA. 

Oa rasgo constante llama la atenci6n tanto en las pr4cticas 

de 1a caateiianizaci6n. como en l~s concepcicne& ~e la ~duca -

ci6n bilinqUe y bicultural: la exclus!6n del sujeto interesado 

en lA aifabetizaci6n. 

Toda gira alrededor de la metodología m~s adecuada para en-

señarle lA lecto-escritura, pero no toma en cuenta los proce -

sos cognoscitivos del niño. 

La concepc:i6n de aprendizaje entendido como un proceso de 

obtenci6n de conocimiento, inherente a la psicoloq!a gen~tica 
:'~ 

supoae, necesariamente, que hay proceso de aprendizaje del su-

jeto que no depande de las propuestas (procesos que, 'podríamos 

decir, pasan •a travEs• de las propuestas). (20) 

La propuesta en tanto acci6n específica del medio puede -

ayudar a frenar, facilitar o difi~ultar, pero no crear aprend! 

saje. La obtenci6n de conocimiento es un resultado de la pro -

pia acti.v.idad del aujeto. 
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Piaqet no hizo ninguna metodoloqfa, ni alguna did~ctica pa

ra la enseñanza de la lecto-escritura, hizo estudios e invest.!, 

qaciones acerca del. proceso natural de adquisici6n de conoci 

ai.entos, los cuales retomare algunos puntos de sus estudios; 

pues permiten conocer un poco :iás las di~icultades a las que 

ae·enfrente el ni!lo indt:qena en el aprendizaje de una nueva 

lengua. 

rhde Piaget y que utilizaremos dentro de este inciso: 

a) Esqoe9aas: el. i.ntelecto se cospone de estructuras o habi

J.idades Usicas y :menta1es U-da.s esquemas, que la persona 

uti1i%a ¡>Ara cxperi.a;entar nuevos acontecimientos y adgu.Lrir -

ot:.rOa eagueaas. 

b) Ada.pt:aciCin: es un proceso doble que consiste en adquirir 

i.nforaaci6n y en caabiar las estructuras cognoscitivas previa

mente establ.ecidas hasta adaptarla.~ ai ]¿it nu~'CJ'a in~o==:.citSn que 

lle percibe. 

La adapt:aci6n es el ..acanismo por medio del cual una perso

na· ae ajusta a su llledio aabiente. 

c) AsiailaciCin: es el. proceso de Zldquisición de .ln.formaci6n. 

d) Acomodación: es el proceso de caabio, a la l.uz de l.a n~ 

va información. de las estructuras cognoscitivas establecidas. 

El beche> esencial del. c:ua.l. conviene partir es el de que nf!! 

g6n conociai.ento, ni siguiera perceptivo, constituye una copia 

de lo real, pueato que supone siempre Ún proceso de asimil.a -

cil5n a estructuras anteriores. 

Cualquier conoci.aiento trae consigo sieapre y necesariamen

te un factor fundamental de asiail.acil5n, que es el. 4nico que 

confiere una aigaificaci15n a lo que es percibido o concebido. 
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Los estrmulos no act(iar1 directamente, sino que son transfoE_ 

mados por los sistemas de asimilaci6n del sujeto. En este acto 

de transformaci6n el sujeto da una interpretaci6n al est.tmulo 

(al objeto, en términos generales) y es solamente en virtud de 

ésta interpretaci6n que la conducta del sujeto se hace compre~ 

si.ble. 

;;.&.ugú.n aprencu.zaJe conoce un punto de partida absoluto, ya 

que por nuevo que sea el contenido a conocer, éste deberá nec~ 

sariamente, ser asimilado por el sujeto. 

No hay semejanza en los objetos presentados a menos que ha

ya semejanza en los esquemas asimiladores que tratan de inter

pretarlas. En términos prácticos, esto significa que el punto 

de partida de todo aprendizaje es el sujeto mismo y no el con

tenido a ser abordado. 

Tod~ info~ci6n nccc:;ita. ser asim.i1ada para poder ser com ... 

prendida y el modo en que sea comprendida depende de los esqu~ 

mas asimiladores de los que disponga el niño en este momento. 

Es por eso que no niega la influencia del método a la forma 

en la cual se le pr~senta la informaci6n al niño, lo fundamen

tal es el proceso de asimilaci6n que la informaci6n sufrirá al 

ser incorporada en los esquemas construidos por el sujeto. 

El desarrollo del pensamiento está vinculado a la capacidad 

lingQlstica. Esto es, no puede hablarse de la capacidad de re

lacionar abstracciones, por poner un.ejemplo, al margen de los 

logros lingUisticos. (21) 

La importancia de la enseñanza de la lecto-escritura en la 

lengua materna, es de importancia fundamental porque las pro -

piedades repr~sentativas de las palabras posibilitan los proce 

aos de transfor...ci6n que intervienen en el pensaaiento, lo --
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cual.no ocurre o se dificulta constantemente, cuando se utili-_ 

zan c6digos lingiltsticos ajenos a las estructuras cognosciti -

vas del niño. 

El aprendizaje de la lecto-escritura ha de orientarse de· -

acu.erdo con los esquemas de referencia del sujeto. El lenguaje 

comlin del que dispone el niño para objetivar sus experiencias 

se basa en la v~da cotidiana y sigue tom~ndola como referencia, 

~~n cuando lo use para interpretar experiencias que correspon

den a zonas limitadas de significado. Por ello se plantea pri

mero la enseñanza en la lengua materna, dado c¡ue el lenguaje 

constituye un esquema referencial b§sico por la capacidad re 

flexiva del niño ast como para la adquisici6n y producción de 

conocimientos. S6lo posteriormente se incorporar§ la enseñanza 

de la lecto-escritura del castellano. (22) 
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CAPITULO 3 
EXPERIENCIA PEDAGOGICA DE ALFABETIZACION EN TABASCO, MEXICO. 

En su intento por.mejorar integra1mente las condiciones de 

vida de los niños y j6venes que habitan en los albergues esco

lares indigenas, el DIF-TABASCO suscribi6 en el año de 1984, 

junto con la Secretaria de Educaci6n PGblica, la Secretaria de 

Programaci6n y Presupuesto. ~l Instituto Nacion~i Indigenista 

y la Secretar1a de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, un 

documento denominado "Acuerdo de Coordinaci6n para el Apoyo ~ 

traescolar en los Alber<Ji:tes Indígenas": el cual señala entre 

otras cosas, la obligatoriedad del DIF-TABASCO para proporcio-

nar asesoria pedag6gica por medio del personal especializado. 

El personal docente encargado de dar esta asesoría, detect6 

un alto indice de niños que tentan problemas con la lecto-es 

critura. Al tratar de ayudar a estos niños se di6 cuenta que 

todos ellos conocían muy bien los nombres de todas las letras 

pero no tenian idea de c6mo utilizar esta informaci6n en la 

lectura. Trataban al sintetizar las palabras, de pronunciar 

los nombres enteros de las mismas en vez de los sonidos. 

A partir de esta situaci6n surgi6 la propuesta de alfabeti-

zar considerando al nombre propio como palabra generadora. La 

doctora en sociolog1a, Irena Majchrzak, es autora de esta pr2 

puesta el cu41 se empez6 a utilizar en los albergues: poste(

riormente, en coordinaci6n con el Departamento de Educaci6n 
~ 

Ind1gena, se comenz6 a proporcionar asesoria a Profesores y 

alumnos que as! lo solicitaban.de algunas escuelas ubicadas en 

los poblados donde est4n los albergues. 

En el poblado de Guaytalpa, Edo. de Tabasco, la escuela 

Josefa Orttz de Dom!nguez, ubicada a unos cuantosmetroadel 

albergue, solicit6 este tipo de asesorta. 
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Mi experiencia como alfabetizadora con esta propuesta la re~ 

licé en 1986, apoyando tanto a algunos albergues como a la es -

cuela de Guaytalpa. 

3.1. OESCRIPCION DE LA COMUNIO~O. 

Los chontales de Tabasco son un grupo indígena de la fami -

lia mayanse, se localizan en el Estado del mismo nombre, en -

los municipios de Nacajuca, Centla, Centro, Macuspana. 

Guaytalpa es una comunidad de 1304 habitantes que pertenece 

a~ municipio de NacaJuca y se encuentra a pocos kilómetros de 

dicho municipio como se puede apreciar en el mapa (anexo 1). 

Su medio geográfico, como es el caso de la mayor parte del te

rritorio de Tabasco, está constituído por una extensa planicie 

de tierras aluviales. El clima es cálido y hGmedo.En la veget~ 

ci6n, en la parte de Nacajuca, son frecuentes los papales, o 

sea, la asociaci6n de plantas acuáticas, por lo común herbá -

ceas, que se desarrollan en pantanos y lagunas de escasos fon-

do:::. 

El tipo de vivienda que hay en Guaytalpa es de-guano largo 

(palma de coyol) o "redondo" (palma sabal) en los techos y de 

dimensiones que varían entre 7 "varas" por. 6 6 6.5 "varas" de 

ancho una o dos puertas de madera y en ocasiones alguna venta

na, el piso, de tierra apisonada, consta de una sola habita 

ci6n. En la parte posterior, tienen un solar que se utiliza p~ 

rala cría de animales domésticos, para instalar la letrin,,;·y 

para cultivos agrícolas de poca monta. También existen en la 

comunidad casas de concreto y el techo de láminas. 

La alimentaci6n consiste b!sicamente en maíz, frijol, cala

baza, camote, yuca, chayotes y algunas legumbres. El consumo 

de carne es bastante limitado, sin embargo es frecuente el co!!c 
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sumo de carne de pescado o de tortuga. El chorote (bebida a b~ 

se.de mai~, cacao y agua) forma parte tambien de sus alimentos. 

El traje tradicional(calz6n y camisa de manta en el hombre y 

blusa de manta blanca de escote redondo, con la perchera borda-

da, para las mujeres) ha desaparecido; la ropa utilizada es de 

·fabricaci6n industrial. Guaytalpa tiene casi todos los serví -

cios: luz el~ctrica, un<l caseta de tel~fono, un albergue esco -

tendajones, una iglesia cat6lica, un parque. 

Los chontales son agricultores pero complementan sus ingre-

sos con la pesca, el tejido de la palma, la ganaderia en peque

ña escala. En Nacajuca se tejen la palma de guano y el bambú, 

con lo que se hacen petates, sombreros, bolsas. La palma la con 

siguen en sus propios terrenos y la sacan al sol para trabajar

la ellos mismos. En Guaytalpa son varias las familias que se d~ 

dicRn al tejido de la palma. 

En general los hombres y mujeres son bilingües, el español 

es usado en la escuela, y en tratos comerciales; pero dentro de 

la familia y dem~s relaciones se utiliza el idioma nativo. 

3.2. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA DE ALFABETIZACION QUE CONSIDERA 
AL NOMBRE PROPIO COMO PALABRA GENERADORA DE IRENA MAJCHRZAK 

La propuesta consiste en alfabetizar a los niños con base en 

su nombre propio. Es decir, se propone usar cómo palabra genera

dora el nombre del individuo, teniendo como premisa que el nom -

bre propio simboliza. la integridad de la persona. El nombr.e es 

la persona misma. Al ver su nombre escrito, la persona se perci

be como un ser "Letrado" se encuentra dentro de la escritura y 

no fuera de ella. El ver su nombre en forma de letras, le causa 

por lo genera! al niño, una gran emoci6n, por lo que inmediata -

mente lo aprende Y. jamas lo confundir&. En un instante aprender& 
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a formar su nombre con letras sueltas. En el primero o segundo 

intento encontrará su nombre entre otros diferentes; esto qui~ 

re decir que está visualizando el nombre propio con la máxima 

concentraci6n, Gsta se puede y debe utilizar. Las letras del 

nombre propio son letras que para el individuo tienen un sign~ 

ficado especial. Si se aprovecha este estado de emoci6n, se -

llega a crear un lazo !ntimo entre el niño y la let1:a (primer2_ 

mente las letras de su nombre). 

Así, conociendo sucesivamente todos sus nombres y apellidos 

o nombres de sus amigos o de sus padres y hermanos, todo liga

do con grandes emociones, el niño aprenderá, rápidamente todas 

las letras del alfabeto, por tanto se espera que el alumno de~ 

cubra que las letras de su nombre pueden servir para conocerse 

a s! mismo a los demás y al mundo. 

El aprender a leer y escribir su nombre no es la meta del 

proceso, sino el principio del mismo. Posteriormente se utili

zará el no~~re propio como fuente de palabras. Su nombre gene

ra otras palabras. Los niños utilizarán las letras de su nom -

bre y buscarán formar nuevas palabras con ellas. (María forma

r& "mar" o "rama"; Israel formar:i "isla" o "sal.", etc). 

De las premisas anteriores se deriva una propuesta de alfa

betizaci6n que resulta universal por ser útil. 

a} ·Para todas las edades, 

b) Para todos los idiomas 

Las tGcnicas de esta alfabetizaci6n son una gama de juegos, 

que hacen más didáctica la enseñanza de la lectura (estos jue

gos son descritos en los anexos de este trabajo): Juegos para 

visualizar el nombre (anexos 3,4); juegos para reforzar soni -

··,., 



dos (Anexos 5,6,7): juegos para formar srlabas (anexos 8,9); 

juegos para caligrafra (Ane~os 10, 11) 

La alfabetizaicón sigue estos pasos: 

CJÓ 

i 0 Alfa.bsto en la pared.- El maestro debe colocar en un lu

gar visible para todos los niños, un modelo de alfabeto escri

to en doble 1rnea con gran claridad y atención a todos los de

talles del trazo de las letras. Este alfabeto servirá a lo la~ 

go de todo el ciclo escolar, como punto de referencia tanto de 

la ubicación de las letras dentro de una secuencia, como de la 

manera correcta de colocarlas en relación a un renglón (cali -

grafra). 

2° Nombre propio en la oared.- El primer día de clases el 

maestro tendrá preparados letreros con los nombres de cada uno 

de los niños (sin apellido). Estos nombres deberán estar eser~ 

tos dentro de una doble línea y con la mayor perfección posi -

ble. El maestro entregará a cada uno de los niños su nombre y 

le dirá: Meste es tu nombre, aqur dice Pedro o Marra• etc. a 

cada niño, así el niño puede llevar su nombre a su lugar y lo 

puede obs&rvar. Cuando se han repartido personalmente todos 

los letreros, el maestro comenzará a preguntarle a cada uno de 

los niños dónde quiere colocar su nombre (sobre la pared). El 

niño eligirá un sitio de la pared para colgar su letrero y sa

brá ·que ah!: donde ~l escogió, están sus letras, está su nom 

bre, está ~l representado ante todos los demás (ver. fig.l), 

De ahr en adelante, el maestro comenzará una rutina diaria 

de juegos, en los que pide a los niños que se paren debajo de 

su nombre. Todos los niños del salón estarán, así, haciendo 

ejercicios de lectura global: estarán asociando la persona -

del niño que está parado debajo de su letrero, con las letras 
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de su nombre. Como el nWnero de niños es grande, estarán ex 

puestas en la pared casi todas las letras del alfabeto y mu 

chas de las excepciones deJ. lenguélje ·(como Cecilia, Miguel, G,!! 

rardo, etc). 

Estos juegos son sólo sugerencias para que el maestro tome 

ideas e improvise nuevos juegos, será la creatividad de éste 

ia que dic:c los juegos. 

Cuanao los niüub U.~~= .:::::. ::.~'!'"'~ '!" p. 1 nnmbre de los dem!s. 

estos juegos deberán suspenderse, porque ya no tendrán sentido, 

los niños comenzarán a aburrirse y, por lo tanto, habrá desor

den e indisciplina. 

J~ El nODlbre propio como ñiente de letras (análisis).- El 

maestro preparar:!. tarjetas pequeñas con el nombre de cada uno 

de J.os niños, escrito con claridad dentro de un doble renglón 

y con cuidado de que las letras estén separadas entre s~. Ha -

brá u...~e lfnPa de lápiz separando una letra de la otra (ver fig. 

2 anexo 2}. El maestro reparte estas tarjetas y los niños ob

servan su nombre (lo pueden comparar con su nombre pegado en 

la pared) Se recortan las tarjetas siguiendo las l~eas de lá

p~z. En 5stc mo=ento 1 el niño tiene su nombre wana1izado•, es 

decir, tiene un conjunto de letras que forman su palabra (ver 

fig. 3. anexo 2). 

El niño contará J.as letras de su nombre y comparará su can

tidad de letras con J.as de sus compañeros. 

El niño debe forrr~r nuevamente su nombre, es decir, hace --· 

una «síntesu" de sus letras. 

Los niños formarán parejas y comparar.in las letras de sus 

nombres, apareando las que son semejantes. Las reuniones se "!!! 

pl~an a trea o cuatro niños, segdn vayan comprendiendo que ca-
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da l.etra corresponde a un sonido. Después de esto se puede ut! 

l.izar el. juego de "l.oteria". (ver anexo 7). 

4° El. nombre propio como fuente de pal.abras.- Los niños ut! 

lizar~n_las J.etra.s de su nombre y buscarSn formar nuevas pala

bras con el.l.as. Los niños pueden hacer una lista de las pala -

bras que se pueden "fabricar" a partir de sus letras. Puede ºE. 

ganizarse parejas de niños que descubran cuáles palabras "fa-

brican• cuando se combinan entre s.t sus nombres (por ejemplo, 

Maria y Pedro formarán "mapa" o "rápido"). 

El. número de niños puede aumentar a tres o cuatro, cuando 

la habilidad se refina. Además se pueden hacer combinaciones 

de: nombre propio y apellidos, nombre propio y nombres de los 

·padres o hermanos o nombres de personajes, etc. 

Este proceso va acompañado de una constante repetici5n por 

parte del. maestro de l.os SONIDOS sin mencionar, el nombre de 

las letras. 

Al pronunciar los sonidos del. nombre del. alumno, éste se 

dará cuenta que l.os sonidos de l.as letras tienen diferente -

fuerza. Mientras "a","o""u","e","i", suenan fuerte y "se man

tienen• solos, 1os sonidos (consonantes), como "g", "m", "s" 

y otros, suenan mucho más dlibil y siempre necesitan "apoyarse 

sobre una vocal que esta a su lado. Se recomienda hacer con 

ciencia de eso. Al analizar el nombre propio del niño, sea 

•Guadalupe" o "Andrés", se debe analizar con el. al.umno, cu3 

les son l.os sonidos fuertes (vocales, porque tienen-~ucha voz) 

y cuál.es débiles, que al apoyarse sobre los fuertes, forman -

conjuntamente s.t1abas. As! e1 niño 11.ega a conocer las s.tlabas 

de su nombre. Esta ya es la primera etapa de la lectura: su 

.sintetizaci6n de los sonidos suel.tos a las silabas y luego a 
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toda la palabra que es el nombre. 

Es importante subrayar que no se trata solamente que el -

alumno visualice su nombre, sino que lo aprenda leer, quiere 

decir: sintetizar las letras y los sonidos. Para eso hay que 

tapar varias partes de su nombre o dejando una de ellas y ens~ 

ñando todas las partes del nombre sueltas y juntas. Esto hay _ 

que repetirlo muchas veces esperando silabas del nombre de un 

niño con las de sus compañeros. Conociendo silabas del nombre 

de un niño con J.as de sus compañeros. Conociendo las sí.labas 

de su nombre propio y la de sus compañeros, el alwnno aprende 

a leer. Para ese proceso es muy importante que los letreros con 

los nombres de los alumnos queden siempre colgados sobre la pa 

red. Se puede inducir al alumno a buscar en ~stos letreros J.as 

silabas indicadas. La •ma• se encontrar~ en el nombre de Ma 

r1:a•, el •du• en el nombre de Eduardo•, etc. (ver anexo 9) 

3.3. REFLEXIONES PERSONALES OBTENIDAS DE LA APLICACION DE LA 
PROPUESTA DE ALFABETIZAR A PARTIR DEL NOMBRE PROPIO COMO 
PALABRA GENERADORA .• 

Actual.mente no podemos hab:tAr··"!fü un aprendizaje meramente 

cognoscitivo, ya que el aprendizaje se efectfia en circunstan 

cias de enorme carga emocional. Esto lo menciono por dos razo-

nes, la primera es que a trav~s de esta propuesta de alfabeti

zaci6n pude comprobar realmente que el aprendizaje de la lecto 

escritura a partir del nombre propio tiene una carga emocional 

significativa individual, ya que el niño aprende que ~l es lo 

que lo llaman. Cada nombre implica una nomenclatura, que a su 

vez es una ubicaci6n social especifica. 

Emilia Ferreiro, por ejtODlplo, ha hablado de la importancia 

que tiene el nombre propio en la lecto-escritura, ella ha enf~ 

~~sadoc¡ueastA representa la primera forma escrita dotada de 

.. 
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estabilidad. Con su nombre e1 niño aprende algo muy especial, 

ya que ~ste forma parte de la propia identidad. Es importante 

que el niño aprenda como se llama, pero también lo es, que se

pa cu&l es la representaci6n escrita que corresponde a su --

nombre. (23) 

Adem&s, Ferreiro nos dice que antes de que el niño compren

da porqué esas y no otras son las letras de su nombre, ni por

que el orden de esas letras es ese y no otro, su nombre escri

to puede darle informaci6n pertinente y valiosa, que le indica 

que no cualquier conjunto de letras sirve para cualquier nom -

bre. En este sentido cuando trabajé con la propuesta de alfab~ 

tizaci6n ya mencionada con niños chontales que cursaban el pri 

mero y segundo grado de primaria, pude constatar que es posi -

ble lograr una mayor concentraci6n y entendimiento.de aquellas 

letras que conformaban su nombre, ya que éste le era signific~ 

tico de tal Lvi:"ma qu~ li~ mdniEestaba emotivamente; ademas la 

enseñanza de la lecto-escritura se hacia m§s did§ctica, puesto 

q~e en 1ugar de seguir enseñSndoles: "ese oso se asea", cuando 

en Tabasco no existen osos, o bien "mi mam~ me mima", se par -

ti6 de algo que les es propio, es decir, su nombre. 

Ahora bien, la segunda raz6n de la enorme carga emocional 

que guarda el aprendizaje, la podemos ubicar en su significa -

ci6n social, esto es, toda lengua se construye a partir de ~o~ 

ceptos y abstracciones del grupo social que lo est§ generando, 

con una significación cultural; en el momento en que se alfab~ 

tiza a un niño con su nombre (retomando mi experiencia) se pu~ 

de observar que las palabras que se generan de éste no son en 

la lengua materna (chontal) sino del castellano, propiciando 

aubrepticiaaenfe que el niño ind!gena desvalorice su lengua, 
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puesto que la' forma en que se esta alfabetizando deja a un la

do esa significación socio cultural que las palabras tienen p~ 

ra. él. 

La Dra. Majchrzak nos menciona en su reciente libro (1987), 

que el problema en torno a la lengua en que debe alfabetizarse 

a un niño ind!gena - si en.lengua materna o en español es to 

talmente ficticio, ya que la alfabetización se da siempre en 

el alfabeto Latino. Nos dice L:i autora "usando .,1 nombre propio 

el alumno, éste está preparado para leer y escribir en todas _ 

las lenguas que él conoce". Agrega que corno no todos los fone

mas de una lengua estan representados en los nombres propios, 

que generalmente tienen origen castellano, éste problema se -

puede resol~~r organizando clases en las que el niño se repre

senta bajo el nombre de un animal, dicho en su lengua ind!gena, 

estos nombres se escriben en tarjetas que se colocarán en la -

_fonemas de .la lengua materna y entran también en las barajas 

~ilábicas; con esta técnica el alumno puede formar todas las 

palabras en su dos lenguas. "El bilingilismo presenta su venta

·jaM. (24) 

Lo anteriormente mencionado, en lo personal no lo llevé a 

la práctica (es decir en lo referente a que el niño se repre 

sente bajo el nombre de un animal) , pero no comparto la idea 

de que sea ficticio el problema en torno a la lengua en que de 

ba alfabetizarse, ni que la cuesti6n del bilingilismo se resue~ 

va con la técnica que propone la autora, ya que se esta descu_! 

dando el aspecto bicultural, ya que de todos modos se estarán 

generando palabras en castellano, con un vacro cultural, sin 



ningCln significado para el niño ya que no tienen que ver con 

su realidad, esto es lo que precisamente pude observar cuando 

los niños trabajaban con su nombre generando de éste nuevas 

palabras que no le decían absolutamente nada: para ello a -

continuaci6n explicaré mi experiencia. 

(36 

Después de haber seguido los pasos de la p~opuesta de alf~ 

,betizaci6n d9 l.a Dra. Majchrzak, al llegar al punto en el. que 

el niño trabajaba con su nombre en forma individual. o con el 

de sus compañeros para ªfabricar• palabras, por ejemplo de ~ 

r~a se formaba •mar•; de Simona, se formaba •si•, •no• de Gu~ 

dalupe •agua•, etc, cabe mencionar que la mayoria de ellos no 

dominaban el español oral y algunos s6lo conocían escasas pa

labras, por lo tanto recordemos que la característica psicol~ 

gica predominante del aprendizaje en la l.ectura es que éste 

depende del dominio previo del lenguaje hablado, y tambi~n de 

que tal dominio sirva de medio para percibir el significado 

potencial de los mensajes escritos. En este sentido los niños 

pod~an 1eer pa1abras senci1las como •si•, •no•; •agua• etc,e1 

problema era cuando f or.aban palabras sin significado para 

cll.os,como por ejemplo: de Modes+-,., se construyen palabras c~ 

mo "laoda.• ~·osa• y ni moda, ni osa existen en e1 1enquaje coti

diano del niño chontal, otros ejemplos, son SOfia y Rafae1a, 

que derivan las palabras •sofa•, ªfarolª, etc, de Modesta y 

Sofia se daban palabras como •mosa•, •mota•, etc. Otras de --

las palabras comunes y sin significado eran: laca., soda, citaJ 

país, cine, roma, sala, etc. y algo que me 1lanol5 la atenci6n 

es que había algunas palabras que no tenian significado para 

ellos porque en su comunidad le denoainan de otra manera, por 

ejemplo: en vez de roto dicen •est~ tronchadoª, en vez de vo~ 
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tear, dicen "vira10•, o bien a la cana, 1e llaman "pelo maduro• 

etc. 

La serie de juegos de alfabetizaci6n que propone 1a Dra.Ma.i 

chrzak faci1it6 que el niño aprendiera a sintetizar palabras, 

es decir juntar todas las letras, sin embargo a1 carecer ésta 

de significado para el niño, pude observar que no leían sino -

que descifraban, así cpmprobé que lo único que se estaba lo -

.grande es que se adquiriera Gnicamente la c.~!'l'lri~~.d de Z?.:::::::=!.:: 

ci6n entre sonidos y letras, lo que "leían• se reducía a una h~ 

bilidad que adquirían para unir sílabas sin sentido ya que ha

bía una ruptura entre el texto y su significaci6n. 

La idea de que el nombre propio sirva como palabra generad2 

ra esta husada en los fundan>entos te6ricos de Freire. Este au

tor considera que la condici6n principal para que una palabra 

sea generadora es que sirva para generar a partir de ella, • -

otras palabras con el fin de llegar al aprendizaje de la lecto 

escritura, pero algo muy importante que afirma, es que "la leE 

tura del mundo precede a la lectura de la pa1abra. Lenguaje y 

realidad se vincu1an din~icamente. La comprensi6n del texto 

al ser alcanzado por su lectura crítica implica la percepci6n 

de la re1aci6n entre el texto y el contexto• 125) 

Ahora bien, el nombre propio significa algo para el niño y 

puede generar palabras, pero el contexto que es la parte so 

cial y cu1tura1 que rodea al niño chontal, no se está tomando 

en cuenta, ya que las palabras que se generan de su nombre r~ 

presentan variab1es a los que no se les puede dar contro1,por 

10 tanto resultaban carentes de todo contenido semruitico, 

pragm&tico y m._¡Qr ..._.,icat:ho, , Mis a1umnos no podían asimi

lar. •ata• pa1abras .. que dentro de nu cult'!:lra no significan na-
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da, por ser palabras ajenas a sus estructuras coqnoscitivas. 

Creo conveniente aclarar que ia intenci6n de la propuesta no 

es castellanizar sino alfabetizar, pero de alguna manera se es-

taba castellanizando al niño ind!gena. 

La castellanizaci6n en los primeros años escolares del niño 

ind!gena pone en juego toda su competencia comunicativa corno -

cultural. Los métodos de alfabetizaci6n-castellanizaci6n vienen 

entonces a irrumpir en el proceso psico y sociolingilístico de 

su lengua materna. 

Las observaciones mencionadas anteriormente son las que con

sidero de mayor relevancia, no obstante me permito hacer otras 

de menor !ndole, corno son las que se refieren al reforzamiento 

del sonido de las letras, si bien en su momento ayud6, también 

perturb6 la concentraci6n ya que los niños se esforzaban m&s 

por recordar el sonido de la letra, que el de sintetizar las 

i~tras para formar dicha paiabra, adem~s se creó confusiones 

con los diferentes sonidos que tienen algunas letras como son 

1a "e", "g", "y", etc. 

Otro aspecto es el que se refiere al tiempo, ya que el pro-

medio que necesita el maestro para preparar diariamente su ma

terial did&ctico para 40 niños es de cinco horas aproximadarne~ 

te, mismos que los maestros de ésta escuela no pueden emplear, 

dado que tienen otro trabajo para completar su sueldo. 

Por filtimo se necesita utilizar muchas cartulinas, pegam~n
to, plumones, etc, éstos eran proporcionados por el DIF, sin 

embargo esta Instituci6n no siempre va propcrcionarselas, así 

que este material es de costo elevado para un maestro rural. 

Dentro de las ventajas que obtuve es que con esta propuesta 

de a1fabetizaci6n se puede trabajar con un grupo de 40 niños, 
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ya que se aprovecha la concentraci6n que se da al. trabajar con 

sus nombres, adem:is a partir de éste se les da a conocer de -

una ·forma más didáctica, l.as l.etras, sil.abas, etc. la gama de 

juegos que se proponen, hacen de esta alfabetizaci6n muy didá~ 

tic a. 

Pienso que val.dría la pena aplicar esta propuesta de alfab;!! 

t1zaci6n en otros medios sociales, en el que el niño tenga do

aúnio del. ~spañol y que su cont~xto social y cul.tural sea más 

de tipo occidental. 

Cabe recordar que mis reflexiones se limitan en cuanto a su 

aplicaci6n en niños indigenas chontales. 
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SUMARIO CONCLUSIVO 

El castellano, en su forma oral y escrita, accede a la P2 

blaci6n indígena por la vía formal, no solamente por gozar de 

una represen~aci6n gr~fica, sino particularmente por la ideol2 

g!a de integrar al pa!s a través de un idioma en coman. La es-

cuela representa precisamente un espacio en el que se deja ver 

que el español tiene un uso preferencial, tanto como lengua de 

·--·~--- -- -----t-"'-· -- ·--J:-'"-''-6.+.:.4..t c.;;. ..... ;;;a~ ...................... ~ ............ . 

hecho que la educaci6n hacia los indígenas se contextualiza en 

en una tendencia general de orden dominante que se caracteriza 

por la subordinaci6n de las minorías étnicas y el desplazamien 

to de su lengua. 

El uso preferencial del español y el desplazamiento de 

las lenguas indígenas lo pude observar precisamente en mi exp~ 

riencia como alfabetizadora en la escuela indígena chontal (J2 

sefa Ort!z de Dom!nguez) , en ésta se alfabetiza .cori- el ·-·método 

directo, es decir sin considerar la lengua materriÍi~ a'un cuan-- ·~ 

do es un hecho que el idioma chontal tiene una ~-~-presentaci6n 
gr4fica. El objetivo de los maestros es enseñar a leer y eser~ 

bir el cspnñol vali~ndose de todos los recursos con que cuen -

tan, por eso prestaron todas las facilidades para poder llevar 

a cabo la propuesta de alfabetizaci6n de la Dra. Majchrzak, c2 

mo se explic6 en el inciso 3.3., ésta propuesta no di6 los re-
' 

sultados esperados, ya que se obtuv6 un tipo de lectura sin'--

significadQ, fue evidente que la competencia lingilística del 

niño chonta1 y de su competencia cognoscitiva fueron factores 

determinantes para que su aprendizaje se redujera a una habi

lidad de reconocer P'~labras y adquirir un vocabulario de pala

bra• conocidaa a la vista. Tambi~n fue ~laro que los niños al 
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no dominar bien el español quedaban en una situación de amplia 

desventaja con ésta alfabetización. 

Adem~s el bajo rendimiento de los niños chontales para la 

adquisici6n, de la lecto-escritura con base al nombre propio, 

se debi6 principaL-:.:~~e a factores sociolingOrsticos. 

Después de esta experiencia de alfabetización pude apre -

ciar con mayor claridad la importancia que tiene que en el pr~ 

mero y segundo a~o Ce primaria se enseñe la lecto-escritura en 

la 1engua maternar ?Or eso en esta tesina se desarrollaron al-

qunas nociones para fundamentar su importancia. 

Se insiste ~ucho en que la alfabetización se de primero 

en 1engua materr..a, Fara no frenar el desarrollo de sus capaci-

dades intelectuales, ya que siempre pensamos a través del idi2 

ma que no es propio: lenguaje y pensamiento estan estrechamen

te vi.nculados, ademtis en el lenguaje se hallan encerradas y e~ 

tab1ecidas ias cxpc=ienclas y el saber de las generaciones an-

teriores y que~ p~r lo tanto, tiene una influencia radical en 

la forma en que percibimos la realidad y las objetivaciones de 

ésta se sustentan pri!nerame_nte por la significación ling!lrsti

ca, esto es, el niño indrgena tiene un modo de percibir y or 

qanizar su realidad diferente a la de la cultura occidental, 

por esto se debe fomentar su lengua conservando asr, aspectos 

básicos de la cosmogonra. axiología y epistemologra propias. 

Todo lo anteriormente mencionado me hace concluir que no 

podemos seguir poniendo énfasis en la elaboraci6n de progra 

mas y mat~ria1es did&cticos que no estan acordes al proceso 

de ob~ención de conocimiento del niño indígena; desde el pun
...__ 

to de vist.a pedagógico es importante basar todos los conoci -

mientes en la experiencia y medio ambiente del alumno, asr 
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que ningU!'.!a propuesta educativa, de cualquier índole puede co~ 

·siderarse completa, si deja de tornar en cuenta el contexto s~ 

cial, en el caso concreto de metodologías de alfabetizaci6n se 

debe lograr que se aproximen a un proceso real del educando, 

partiend.o de sus conocimientos, de su lengua materna, de su --

cultura en general. Una segunda lengua se adquiere construyen~ 

do sobre la realidad ya establecida en la lengua materna. 

La propuesta de una educaci6n bilingüe-biculturel será 

da Gnicamente para introducir el aprendizaje del castellano, y 

que se conv.i.erta en realidades que deben existir como reconocJ:. 

miento y prácticas plenas de la igualdad entre lenguas y cult_!:! 

ras ... 

Cada lengua es una creaci6n humana, con su propia histo -

ria digna de ser respetada y cultivada. 
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2.- Letreros con el nombre propio 

3.- Juegos de visualizaci6n y el nombre propio "rearmado" 

4.- Pozo de letras o estadística de letras 

·5~- Juego curativo 

6.- Orquesta de sonidos 

7.- Juego de lotería y de aparear 

B.- Barajas sil§bicas 

9, - ~ • .;oc tura sil§bica en la pared 

10.- La familia se organiza (cuento) 

11.- Escritura y caligrafra 
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ANEXO (2) 

1- M=taüel 1 
1 - 1 
FIG. 1 

FIG. 2 
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VISUALIZACION 

l.- El a1umno visualiza su nombre sobre la pared. 
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2.- Visualiza e1 nombre en la tarjeta que le entrega el Mae~ 

tro y que tiene sobre su banca. 

3.- El maestro debe barajear varias tarjetas y ordenar a los 

alumnos el encontrar la suya. 

4.- El Maestro forma con las tarjetitas de letras el nombre 

del alumno, después barajea las tarjetitas y ordena vol

ver a formar e1 nombre. 

s.- El niño cuenta sus letritas. 

6.- El alumno visualiza: 

a) Si tiene algtJna letra que se repite. 

b) Si tiene letras largas y en que dirección van (para 

abajo o para ar.riba) 

EL NOMBRE PROPIO "REARMADO" 

El maestro entrega tarjetas pequeñas con los nombres propios. 

Los niños los recortan letra por letra. 

Los niños revuelven sus letras. 

Los niños reconstruyen su nombre. 

l) Usando el ~nombre de mano" como patr6n 

2) Sin usar "el nombre de rnano"."(de memoria). 

NOTA: En este nivel, los niños comienzan a ESCRlBIR su nombre. 

(Basándose en los ejercicios de caligrafía que han veni

do realizándose paralelamente): escriben copiándolo l~ 

la tarjeta del nombre. "de mano". 
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POZO DE LETRAS O ESTADISTICA DE LETRAS 

El maestro entrega tarjetas pequeñas con el nombre de cada 

niño. 

Los niños los recortan letra por letra. 

Los niños colocan sus letras en el "pozo" que les correspon 

d~ {que pueden ser círculos marcados con gis en 1 piso, con la 

letra dibujada en el control. Se hace una observaci6n gruesa 

{si el grupo todavía no cuenta cantidades mayores de 100) para 

determinar la letra que "tiene más" o se hace un recuento (o 

gráfica de barra) para determinar cuántas letras tiene cada pozo. 

Se puede anotar el resultado en el pizarr6n. 
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JUEGO CURATIVO 

ISO 

Para e1 niño que ya aprendi6 1os nombres de las letras 

(•efe•, •eme•) y sin embargo todavia desconoce su sonido (f,m) 

suger:illlos este juego •curativo). 

1.- Pr~guntar a un niño el nombr.e de un animal. Por ejemplo: 

vaca. 

- r.atificar: •se 1lama vaca•. 

Preguntar ¿cuJi1 es su sonido? (mu-l!IU-mu). 

Repetir con diferentes niños y diferentes animales. 

2.- Repetir 1a técnica anterior, ·pero ahora con instrumen 

tos musicales. 

3.- Preguntar a un niño e1 nombre de una letra determinada. 

Por ejemplo •erre". 

- ratificar: •si* se 11ama erre y su sonido es r-r-r- .. " 

Repetir e1 proceso. 

NOTA: Este juego cumple también e1 objetivo de reforzar el 

hecho de que e1 maestro del curso anterior no minti6, 

gue 1as 1etras sí se 11aman asi y que ahora lo que e~ 

tamos aprendiendo es su !>Unido. 
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ORQUESTA DE SONIDOS. 

(51 

Para que el grupo completo ejercite su conocimiento de los 

sonidos del alfabeto y para que algunos niños más "atrasados" 

los conozca, sugerimos esta actividad. 

A.- El maestro entrega a unos 5 o 7 niños una tarjeta con 

una 1etra escrita (deberé se: lcgibl~ d~sd~ cualquier punto --

Dos niños pasan al frente, observan la letra qu•" les tocó, 

revisan su sonido (con ay~da del maestro) y la memorizan. 

Los niños seleccionados se paran frente al grupo sostenien

do las tarjetas frente a ~!los, de modo que sus compañeros pu~ 

dan verlas desde sus lugares. 

B.- El maestro se para como "director de orquesta" y tornan

do un "llipiz señala. una de las tarjetas de las letras. 

E.l .. niño que 1a sostien~ ~mi te el ::oni.do ccrreofX.>u<liente. 

As.!:, e1 director ha.ce 1'sonar 11 a su antojo a las letras, como 

,orquesta (Puede señalr varias veces seguidas a una misma letra: 

puede -haciendo pasar un lápiz frente a la tarjeta-, sostener 

un sonjdo prolongado, cte. 

c.- Se repite el proceso con nuevos niños. 

D.- Los niños pueden "dirigir" el coro despu~s de unas cin

co o seis sesiones conducidas por el maestro. 

E.- Se pueden separar las letras (corno en la orquesta :Se s~ 

paran los instrumentos), según su sonido. 
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ANEXO { 7. 

LOTE RIA 

Los a1umnos tienen como cartas de loter!a las tarjetas con 

sus nombres. 

El maestro canta los sonidos de las letras del alfabeto. 

Los niños con las semillas cubren las letras cantadas. 

La variante l. Un alumno canta las letras de su nombre. 

La variante 2. El maeatro canta las letras de alguna pala

bra atractiva. 

Así, Pedro se darS cuanta de que tiene todas las letras pa

ra formar la palabra •perro" y Guadalupe que tiene todas para 

formar "agua" y María para formar ªmar", etc. 

APAREAR 

Este juego debe ser repetido muchas veces. 

LoS · niños sentados en el. mismo ba.11cv .for¡:.¿in. ur. c.qt..!ipo ~ 

Entre ellos deb"~n ~ompa-;~r y aparear las-l:etras--de-sus ·nom

bres. El maestro, pasando entre los bancos debe pronunciar los 

sonidos iguales de los nombres comparados p.ej. el "r" de Ma -

ría y Andrés o el •f• de Fernando y Francisco, etc. 

En un momento, los nisños deben cambiar las parejas para ca~ 

pararse con otro compañero. Eso debe repetirse varias veces. 

El objetivo de éste juego es que el niño descubra la corre~ 

pendencia entre un signo grSfico y un sonido. 
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ANEXO 8 

BARAJAS SIL~.BICAS 

l.- Se elaboran en forma de barajas unas tarjetitas en las 

cuales serán escritas las sílabas de los nombres de los niños. 

2.- Se debe jugar entre 4 a 6 personas. 

3.- A cada jugador se le entregan dos tarjetas. Si las dos 

sí..la.ba:: forman una palabra, ~l l1i.ño go.nó. En el. caso de que no 

be pueóa iormar ia paiabra, el Jugador tiene la posibilidad de 

tomar del banco una tarjeta y formar palabras con tres sílabas 

o con dos, dejando una que no le sirve y así sucesivamente ha~ 

ta que queda nada más uno que no haya tenido suerte. 

• El resto de las tarjetitas forman un banco. 

Las ventajas de este juego son las siguientes: 

l.- Permite al niño ejercer con placer la lectura "silabi -

zante", cuando su bajo nivel de conocimientos no 1e permite t~ 

d.av!a sentir place!.'" por el ~i.:;m.o con::.e.n.idv d~ .J.v yu~ t:.=:,Lá le -

yendo. En general, el período para silabizar es penoso para el 

niño. Hemos comr,::obado que con éste juego se pueden concentrar 

y di.>;cutir sin cansancio más de una hora. 

2.- El juego presenta una magnífica oportunidad para ampliar 

y ejercitar el vocabulario del niño. Muchas veces no se dan -

cuenta que la combinación silábica que tienen en su mano está 

formando una palabra. El maestro observando el juego puede dar 

la explicación o información requerida. 
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LECTURA. SILABICA EN LA PARED 

1.- Los nombres propios de la pared pueden servir como 

pizarra en la que el maestro ejercita la lectura 

de las silabas con los niños. 

E1 maestro oculta partes de los nombres y deja ver 

diferentes silabas, vg. 

guaalalupe 

2.- El maestro pide a un niño que observe una sílaba 

determinada en un nombre de ia pared y luego le P! 

de que la busque en otros nombres: 
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J.- El maestro inventa juegos de sílabas a partir de los 

nombres ·.propios, según el inter~s del grupo. 
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LA FAMILIA SE ORGANIZA 

Cuento para reforzar sonidos y caligrafía. 
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La familia de las letras viví3 en una casa larga, larga y 

chaparrita. 

En esa familia había muchos niños y por eso, siempre había 

también mucho quehacer: había que arreglar la casa, barrer,l~ 

piar, también había que abrir un nuevo pozo para tener agua --

Los padres de esta familia (papS alfabeto y mamS abecedario) 

tenían un grave problema de organizaci6n, porque con tantos hi

jos era muy difícil distribuir el trabajo. Fué por eso que un 

día decidieron formar equipos y l.es dijeron a sus hijos letras: 

tVamos a organizarnos! Formemos tres o cuatro equipos. Ustedes 

mismos piensen como quieren arreglarse. 

La "f", que era la mSs grande (pero no la mSs fuerte) dijo: 

yo quiero formar mi equipo con las l.etras que suenan como yo; 

suavemente. Yo quiero a l.a "s 11
, "z", "d", "j", "b" y "v", por

que suenan suavecito y porque me cáen bien. 

Pero la •k", que era menos grande, pero mSs fuerte dijo ¡No! 

yo quiero a la •j• porque es como yo: gritona y sonora y quiero 

también a •g•, •c• y "g", porque a veces (cuando se asusta) tam 

bién se vuelve fuerte. tEse serS mi equipo!. 

tMomentol murmull6 la •r•, si a ruido vamos yo seré la que 

decida: yo soy la m4s ruidosa, yo rujo cuando quiero y quiero 

que en mi equipo estén •g• (cuando se asusta), y "j". También 

quiero a •p• porque a veces suena muy fuerte. 

La •m•, que se había quedado calladita dijo: yo quiero for

mar el equipo 1114s grande de todos, yo quiero a •n•, •ñ•, "c", 
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manas las letras chaparritas, porque como son chiquitas puedo 

juqar con ellas a escondidas. 

¡Devu~lveme a •s•, grit6 la •f• 

iQuieCo a •e• dijo ia •k•. 

!No es justo, no es justo, rugi6 la "r" 

Y comenz6 una atroz batalla de sonidos que parecía más bien 

una tormenta de verano. 

De pronto, en medio de la guerra de sonidos se escuch6 un 

llanto muy triste: suavecito, calladito. Alguien estaba llora~ 

do. Las letras poco a poco dejaron de sonar y de hacer ruido y 

descubrieron que ahí, en un rinconcito de la casa estaba soli-

ta y asustada la "h• muda que -claro- como era muda no podía 

defenderse ni convencer a nadie de que la invitara a su equipo, 

aunque no sonara. 

La •c• estaba junto a ella y sinti6 tanta lástima que le di6 

·1a mano para acariciarla y, de pronto, para sorpresa de todos, 
• .I.a •c• y la •h• unidas comenzaron a hacer un sonido nuevo que 

_cantaba •ch-ch-ch-ch-ch-ch. 

Hubo una gran fiesta porque todos se pusieron muy contentos, 

hasta el papá alfabeto y la mamá abecedario. 

Cuando termin6 la fiesta, la "c" se quería ir a dormir sola 

a su petate y so1t6 a la •h • muda que qued6 callado ta otra vez. 

Pero desde aquel día ya nadie se olvidaba de la "hn y le deja -

ban un lugar para ella sola cada vez que podían: la dejaban es-

tar entre la harina o volando con los halcones o dormida en al-

guna almohada. Y de vez en cuando, cuando había agua tirada, la 

•c• venía corriendo a ayudar a la "h", le daba la mano y las 

dos juntas saltaban el charco y a veces, en vez de saltarlo, 
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chapoteaban en ~l y charlaban. 

Pero el problema principal no se había resuelto: el desor 

den seguía en aquella casa, todavía hacía falta organizarse. 

Cierto día de fiesta, la familia abecedario fué a ver un desfi

le qae pas6 por la plaza del pueblo y fue entonces cuando todos 

a un mismo tiempo se di.::ron cu.a-nta. dc: que había una forma de º.!:. 

ganizarse: por tamanos, como los que marchaban ese d!a en el 

desfile. Y se fueron a su casa, hicieron asamblea-y dijeron:por 

este mes así vamos a organizarnos. El mes que entra cambiaremos 

de equipos, por ahora: iA FORMARNOS! 

Y asi quedaron, finalmente los chaparritos, a los que les 

encargaron limpiar la casa: "a", "e", "e", "i", "m 11
, "n 11

, uñ", 

"o", "r", "su, 11 utt, ªv 11
, "w", "x", "z" .. 

Luego los que tenían piernas largas, tan largas que parecían 

"j .. , "p", "q", ... y". 

Finalmente los altos, los encargados de arreglar el techo de 

la casa: "b", "ch", "d", "h", "l", "11", "t". 

Y así fué como (al menos por ese mes), la familia de las 1~ 

tras logr6 por fin organizarse. 
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ANEXO 11 l 

ESCRITURA Y CALIGRAFIA. 

La colaboraci6n de las letras en relaci6n al rengl6n es la 

principal ayuda que se puede brindar al niño en función de la 

l.egibilidad de su escr.itura. Igual que para ejercitar la habi

lidad de la lectura, tambi~n para ejercitar la escritura nos 

el nombre propio debe ser tratado como el taller lingüístico 

del alumno. Al escribir su nombre, el alumno debe reconocer 

primero la forma y el tamañ.,. -:ie las letras que forman su nom

bre. 

Al ser altamente motivado para escribir muy bien su nom -

bre propio el alumno con gusto y dedicación repite el inten

to de escribir su nombrP- (y los apellidos) lo mejor posible. 

;.prcr ... cchan-do P~ta disposici6n, se debe hacerle ver que las 

1etras no son iguales de tamaño, que hay que ver que se ubi

can en tres nive1es que mientras 1a mayoría es de nive1 medio, 

aJ.gunas letras son de doble altura y van para arriba, mientras 

""'qlle otras (nad~ ~s cuatro), van para abajo. 

Es muy importante, que el niño al empezar a escribir, haga 

el esfuerzo y sea motivado para escribir correctamente. Eso 

le ayuda en adquirir hábitos de orden y a que su escritura sea 

legible. 
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