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INTRODUCCIÓN. 

La idea de es te proyecto surgió por la cu riosidad de l aprend izaje, pero era muy ex tenso, 

as í que se delimitó al aprendi zaj e gramatica l. La ac tual inves tigación " Estrategias en e l 

Aprend izaje de l Espa í'ío l" abarca los principales puntos para que un ser humano se 

desenvuelva en su trayec to ria de vida. 

Hablar y escrih ir so n los principales med ios de comun icación que debe tene r un 

indi viduo, para poder desenvol verse en la ac tualiclacl co rrec tamente, v.gr. En dependencias 

laborales. Se comenzará por el j ardín de nií'íos que a partir de este a í'ío 2005 es o fi c ial que los 

niños cursen este ni vel obli gato ri amente, para entrar en la educación bás ica pr imari a donde los 

niños entran con una edad aprox imadamente de 6 años, donde su per íodo cronológico em pieza 

a madurar , y ti enen la pos ibilidad de perfecc ionar su gramáti ca a través ele los d istintos ni ve les 

educa ti vos básicos de ni vel primari a, que son obligatori os po r la Constitució n Po líti ca de los 

Estados Uni dos Mex icanos. 

La gramáti ca es lo más importante para obtener una escritu ra co rrec ta y una 

pronunciac ión adecuada de l idioma españo l, que es el idi oma que rige este paí s: Méx ico. Ésta 

tes is se encuentra di vidi da en tres cap ítul os los cuales se desc rib irán en fo rma muy breve. El 

capí tulo 1 ti ene por nombre Metodología ele la Investi gac ión, es aquí donde se encuentra e l 

planteamiento del probl ema, la justifi cación, así como o bjeti vos especí fi cos, particulares y 

general es y por supuesto la hipótes is, y tambi én se hace menc ión de las va ri ables dependi entes 

e independi entes y se rea li za una descripción de las pruebas ap li cadas. 

En el capítulo 11 se encuentra e l Marco Teórico, donde se desarro lla toda la 

fundamentac ión so bre e l tema de l aprend izaje en el espaí'io l. Pasando al capítul o 11 l es tán las 

entrevistas rea li zadas, los fo rmatos de exámenes y las gráfi cas de los instrumentos que se 

ocuparon para la in vesti gación de campo, como también observaciones y s ituac iones inéditas 

vividas a l buscar info rmación en la escuela primaria. 

Dando una ex pl icac ión breve ele lo que forma este libro , exp li ca rles que las 

observaciones fueron rea li zadas en el cic lo escolar 2004-2005 por motivos de ag ili zar trámit es 

buroc ráti cos de la mi sma instituc ión uni versitaria, como fueron cursos de inglés, problemas 

económi cos, etc. Pasando a o tro punto esencial ele la inves ti gación de ca mpo, se solicitaron 

archi vos de ca lificac iones de un c iclo anterior, para no perde r la sec uencia ele los ni í'ios 

anali zados. En e l período 2004-2005 y si era , en este ci c lo escolar es taba n con un bajo 



rend imi ento esco lar, en for111a escrita a través de apl icac iones de exámenes y observac iones 

realizadas y retomadas en dichas aplicaciones a los niños, donde e llos se desenvo lvían más 

que las propias maestras ; tenían una manera de dia logar tan li bre ta nto de problemas esco lares 

como fam ili ares. La institución donde se realizó la investigación es una más de la que ex isten 

en la gran ciudad de Coatzacoa lcos, Veracruz en una co loni a no muy lejana del centro de la 

ciudad, pero que aún así establezco que es la más abandonada en forma de humani dad o 

enscfianza de modales, conocim ientos y ac tividades sociales, escolares y otras cosas más. que 

causan un retraso en el prog reso ele los nifios, y donde las estrategias lograrían muchos 

camb ios tanto en maestros como en los infantes, ya que las ac tuales generac iones son más 

sociables, ágiles y con más tecno logía en su vida diaria (internel. te levis íón, etc.) y e l medio 

que los rodea y si no vamos a la par con ellos, los niños nos ganarán en crec imi ento, y no en 

conoc imiento (no aprenderán con la formac ión correcta tal como se indi ca en los ni ve les de 

ed ucación básica a cierta edad) , tampoco lograrán obtener una comprensión de la correc ta 

gramática ele nuestro lenguaj e, y q ue trabajos obtend rán cuando sean m ayores , el los ya no se 

superan, hay nifios que apenados piensan en vender o segu ir e l e111pleo de papá sin estudiar, es 

lo que dicen a lgunos de nuestros nifios de Coatzacoalcos, no podemos asegurar un bienéslar 

adecuado para ell os . Actua l111 e n1e ex isten demas iados proble mas en las au las , algunos son 

ocasionados por los propios maes tros y pad res de fami li a, y ll egan a dafiar mucho a los ni i1os, 

en rea lidad muchos jóvenes es tudian la norma l por benefic io propio, que es ca usado por la 

herencia de la plaza y siempre para obtener los préstamos y sue ldos quincenales, y no por 

amor y vocación a la carrera profesional, los ac tuales maestros no rmali stas serán, todos 

iguales, porque si es así dafian totalmente a nues tros niños que son la juventud y e l mañana de 

México, mediante esta problemática no se mod ifica ni se avanza en el proceso educat ivo ni en 

las demás áreas de nuestro propio país, no hay escalo nes que continuar, al contrario se está 

bloqueando cada vez más .. 
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CAPÍTULO 

METODOLOGÍA DE LA l N V ES T l G A C 1 Ó N. 



1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Para un mejoramiento de aprendizaje en e l español con la inte rvención ele es trategias, ya 

que e l españo l abarca los e lemen tos pr inc ipal es del ser humano los cua les son e l hablar y 

escr ibir, por medio de es tos se distingui rán pa labras, grafías, so nidos para lograr reconocer 

corno se pronuncian y esc ri ben co rrec tamente, e l idioma caste ll ano . 

1.2 ENUNCIACIÓN DEL PROBLEMA. 

Un buen aprend izaje de la gramática del idi oma caste llano, implementand o las estrategias 

en la materi a de espai\ol de cuarto grado en las primarias. 

1.2.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

En base a los conocimientos adquiridos en e l transcurso de los estudios de la li ce nciatura 

y de las prácticas escolares que se rea li zan en distintas instituc ionc ed ucati vas y de l hi stori a l 

educativo se ha logrado ejecutar esta in vesti gación, se e li g ió la opc ión del proyec to conoci do 

actua lmente como aprend izaje en e l español. El espai'íol es un tema muy extenso, así que se 

delim itó a l ap rendi zaje gramati cal donde se aba rcan los principal es puntos para que un ser 

humano se desenvuelva en su trayecto ri a de vida. 

El habl a y la escritura so n ll amad os los principales medios de comunicación que ti ene un 

indi viduo , para poder desenvo lverse en la actualidad correctame nte. A l indaga r se ha logrado 

deducir que entre menos edad crono lógica tenga e l individuo (aprox imadamente de 6 a 12 

años de edad), tendrá más posib ilidad de perfecc ionar su grami1tica a través de los di sti ntos 

ni ve les educat ivos bás icos, que son ob li gato rios por la Constitución Polí tica de los Estados 

Uni dos Mexicanos, s iempre y cuando se logre rect ificar los errores on ográlicos 

co nstantemente, ya que la gramáti ca es lo más importante para obtener una escri tura correcta y 

una pro nunciac ión adecuada del id ioma espafio l. 

Debido que en la actua li dad cada maestro tiene li bertad ele cá tedra, fo rman un estilo 

prop io de ense ñanza y optan por materias preferidas: v.gr. se imparten más expli ca ti vamcntc y 

con más entusiasmo, las mate rias de Biología y Ed ucación Cív ica, que las de Espafio l y 

Matemáti cas. Espa fio l es una de las mate rias más importantes de l ni ve l prima ria y s in embargo 

se enset'ia de manera supe rli c ia l. Sólo ven lo más s ignifi cati vo, ya no es ensefiaclo el 

aprendizaje gramati cal e n la mate ri a ele espafiol correctamente. 
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En la ac1ua lidad. se observa en el ni ve l superior, a muchos jóvenes que mueslran graves 

problemas de o rtogral'ía, deb ido a los factores que exi sten en e l medi o educati vo . Y por 1a l 

mo1i vo se enfoca al ni ve l bás ico de primari a, donde se lograría evitar más erro res co n una 

nueva propuesta de es trategias y anexando técni cas y métodos pa ra no tener una regn.:s ió n 

marcada, en el aprendi zaje, como cuando son niños, y no ti enen a perso nas que los co rrijan 

adecuadamente en casa en el tema de la ortografía, ya que algunos padres no se preocupan por 

esto, los niños só lo rea li zan las tareas como ellos pueden, observan la te levisió n, video juegos 

y escuchan radio ; en los cuales no se ut iliza el vocabulario correcto , por otra part e, los 

maestros en prima ria que corri gen la ortografía , o que se preocupan rea lmente por el 

a lumnado, son muy pocos. Además. so n escasos los a lumnos que procuran buscar inlo rmaci ó n 

en el diccionario para no quedarse con dudas de la escritura , acen1uación y significados de 

algunos vocablos. Y es to no es todo ya que desgraciadam ente hay a lgunos libros que también 

demuestran una ma la o rtografía, lo cual confunde a los alumnos o personas que ti enen un 

conoci mi ento regul ar de la ortografía. Es un punto más a la investigación, ampl iar e l 

conoc imi ento ele la gramática de la materi a de español en México, para que los conceptos de 

cada palabra que componen la gramática, sean realmente entendib les para los ni veles de 

primari a y no sean tan reducidos estos conceptos, que es lo que está pasando en la actuali dad, 

que hay alumnos que no compre nden y no pueden ej emplifica r a lgunas orac io nes, debido a 

que los alumnos de 6 a 12 a11os del nivel básico de primaria que avanzan de grados escolares, 

no obtienen un conocim iento firm e, y algunos niños les ti enen temo r a los exámenes, o a 

personas que les preguntan po r oraciones gramaticales, debido a esto damos paso a la 

in vestigació n que se adec ua mús a l nive l pri mari o, ya que es el ni ve l básico en donde e l plan 

educativo nacional tiene una materia ll amada español di vid ido en se is grados . Y e l otro grado 

educativo como sec undaria o bachil lerato ti enen más materias y en la de españo l no se 

in vo lucran tanto en la gramáti ca, se ex tienden a o tros puntos más co mo lo litera rio, res [1menes, 

cte. En e l nive l ele primaria los se is grados tienen una composición de lo bás ico del 

aprendi zaje del español para que los niños tengan un amp lió conocimi ento pa ra e nt rar al nive l 

de secundaria. 

Cabe seí'ía lar que, ele primero hasta el cuarto grado, esta materi a ya debe ele estar en un 

avance el e aprendizaje o bien en un ni vel de mad urac ió n sufici entemente estab lecido en los 

educandos para obtene r un desarro llo en la materia ele españo l, debido a que en los dos últimos 
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grados de ni ve l primar ia se anali za todo e l programa de los años anteriores en cuanto a la 

materia de espai'\o l, por desgracia en la mayor parte de las escue las primarias gubernam enta les 

existen c ircunstanc ias; que no ll egan a finali zar de manera co rrecta e l co noc imi ento y 

ap1·endi zaje en la materi a de espa ño l en, e l porcentaje antes mencionado, tal vez por fa lta ele 

profesionali smo en a lgunos docentes, otros ll egan a caer en la mediocridad y una baja 

autoestima que se re flej a a l estar !"rente a los grupos ele niños en las escuelas primarias, 111ás 

cuando es ele turno vespertino y en a lgunos casos en a111bos turnos. 

Deb ido que a lgunos docentes no entregan copias de los planes ele c lase a l director o ni 

siquiera se gu ían del plan semana l o men sual, porque los maestros fa ltan 111uchos días, a veces 

fa ltan tres o dos días en la mi sma semana y ni s iquiera av isan al director o a l grupo; al día 

siguiente e l grupo se queda al cui dado de otros docentes, en ocasiones al maestro del mi smo 

grado pero del otro grupo y éste no clescuicla mucho su grupo. A lgu nas veces cuando as isten 

ch icos que rea li za n su servicio social de ni vel bachillerato o uni vers idad en las escue las 

primarias, son el los los que se quedan a cargo del grupo, e l mi smo grupo ele niilos les 

com unica lo que rea li za rán el día anter ior; en ocas iones es difícil seguir una secuencia ele los 

textos, ya que e l maestro titular se sa lta los temas de los tex tos continuos, y no deja ni s iq uiera 

la li sta de as istencia , para observar que niño necesita más atenci ón o un poco de ayud a ex tra , 

es aquí donde se encuentran los e rro res que cometen los docentes a un g rupo ele ni11os que 

necesita aprender y anal izar las materias y temas que deben comprende r. No só lo mem ori zar a 

corto plazo, también enconrramos errores como, escribir en mayúscul a para no acentuar las 

palabras, muchos niños no saben que estas letras en mayúsculas ya deben acentuarse, porque 

su docente no se los ha infonnaclo . Es tos son a lgunos de los tantos puntos que dieron moti vo a 

esta propuesta. 

1.2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Qué estrateg ias Lk apre ndizaje se incrementarían para lograr un rendimiento esco lar en 

la materia de espai1o l en e l aprend izaje en niños de 9 a 12 ailos ele celad, que cursan e l cua rto 

grado de primaria en la esc uela .Justo Sie rra Méndez de l turno matutino, ubicada en la co lonia 

Lu ís Echeverr ía Á lvar.:z de la ciuclacl y puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, Méx ico'? 
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1.3 DELIMITACIÓN DE OBJETIVOS. 

1.3.J OBJETIVOS GENERALES. 

* Ana li za r s i las estrategias en la enseñanza en e l españo l incrementan el rendimi ento 

esco lar. 

* Ana li zar s i al mezc lar métodos y técnicas se logra un incremento de conocimi cmo en 

la materi a de españo l. 

1.3.2 OBJETIVOS PARTICULARES. 

* Evaluar las diversas es trategias de la ensciianza en e l espaiiol. 

* Indagar las diversas estrategias de la enseñanza del espaiio l. 

* J:::sboza r las diversas es trategias que se pueden a pli car en la e nseñanza del cspaiio l. 

* Seleccionar los métodos y técn icas que sean senc ill as para ap li ca r y cambiar la 

enseñanza del es paño l. 

* Incrementar ac ti v idades en los temas, incorporando en gran parte de la gra mática. 

* Eval uar e l conocimiento y reestructurar las fa llas a través de nuevas estrategias de 

ensei'\anza. 

1.3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Reconocer e l mal uso que se proporciona en la enseñanza de la materia de español. 

• ldentili car los errores de l mal uso de las estra tegias de la enseñanza del español. 

• Comparar las es trategias de enseñanza de l docente con las marcadas en el plan y 

programa de ed ucac ió n bás ica de 1993. 

• Conocer las es trateg ias que están aplicando Jos docentes . 

• Reali zar preguntas senc illas, o complicadas ele los di stintos temas. 

• Reali zar act ividades di stintas en los di versos temas de l día. 

• Reconocer que en e l mes se pueden combinar técn icas didác ticas. 

• ld entili car cuando se puede combinar un método con juegos y otras técnicas. 

• Identificar en qué momento se pueden fo rmular las preguntas en genera l. 

• Mejorar la calidad de voz,(intensidad y ritmo) 

• Rea li za r ejempl os antes de dar la teoría o tema. 
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• Identificar cuando una c lase o tema se está desv iando de lo origina l. 

• Reconocer que no es correcto dar una clase improvisada sin reafirmada. 

1.4 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Si en el aprendi zaje de l español se incrementan estrategias se lograría un apropiado 

rendimi ento esco lar. 1-·:n los niiios de cuarto grado de l grupo "A" ele la escue la Justo Sie rra 

Méndez 

1.4.J ENUNCIACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

"Si existen es tra tegias adecuadas en la enseñanza del español, entonces se increment ará 

el rend imiento escolar en la materia ele español en los niños ele 9 a 12 aiios del cuarto grado de 

la escuela .Justo S ierra Méndez en la ciudad de Coatzacoalcos, Ver." 

1.4.2 DETERMINACIÓN DE VARIABLE. 

1.4.2.l V ARIA BLE INDEPENDIENTE. 

V. l. Si ex isten es trategias en la enseñanza de l espaiiol. 

Eslralegia se avoca a acciones que conduce fac ilitar un proced imie nto, largo y 

complicado en a lgo más entencli ble en una forma más corta, en ex pli cación siempre y cuando 

se logre un co nocimiento adec uado a l procedim iento rea l. Podríamos red ucir los pasos largos 

de una indicación de x cosa, basándonos en un lenguaj e más conocido por la persona a la que 

se indi caran los pasos a seguir para que comprendan y entiendan el procedimiento ori gi na l. 

Se erniende como ensei'íanza aprender a lgo, lograr un co nocimiento sobre una clase, 

una palabra, el signili cado de una pa labra, diferenciar algo, v .gr. ; una letra o fonema V , B, en 

el sonido lab ial y labiodernal de una palabra. 

fapañol es una lengua que se habla en gran parte de Améri ca y es el idioma o ficial en 

México el cua l se ha mezclado con lenguas indígenas de este pa ís. 
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1.4.2.2 VARIABLE DEPEN DI ENTE. 

V. D. Ento nces se incrementará e l rendimiento escolar e n la materi a de espaiio l 

en los niiios de 9 a 12 aiios de l cuarto grado de la escue la Ju sto Sierra Méndez en la ciudad ck 

Coatzacoa lcos, Verac ruz. 

Incremento es a umentar algo en es te caso, e l conocimi ento de los niños, aprender más 

palabras y sus s ignifi cados. 

Rendimiento escolar, es la proporción entre el producto o e l resultado obtenido y los 

medios uti li zados en los alumnos en las aulas, en el transcurso del horari o de c lases. 

J.5 DISEÑO DE LA PRUEBA. 

Al di se11 a r la prueba se utili za rán muchas observaci ones y notas de registro, entrevistas, 

una bitácora para los horarios y comentari os obtenidos en peq ueñas charlas ines peradas con 

personas invo lucradas a l medio ele in ves ti gación, el instrumento ele diseño con pospruc ba y 

grupo contro l, ya que este inclu ye dos grupos, uno rec ibe el tratamiento ex perimental y el otro 

no (grupo contro l). Y la ap li cación de va rios exámenes. 

1.5.1 INV ESTIGACIÓN DOC UMENTAL. 

La in formac ión doc ume ntal que siempre ayuda a en focar más la compres ión de las 

ideas para ana li zar deta ll adame nte el proyecto no só lo se uti lizan libros. s ino rev istas 

documenta les, repo rtaj es, entrev istas, notas periodísti cas, enc icl oped ias y más que nada, la 

ex periencia de conv iv i1· co n las personas con las que se esta trabaj ando en observac io nes, lus 

instantes son a lgo importa nte para recabar datos donde sobresalen cada vez más preguntas e 

ideas que se relacionan para ll egar a pulir nuestra hipótesis de investi gación y para lograr que 

la vanguardia de la tecno logía no llegue a presionarse, obteniendo conoc imi entos in fo r111ati vos 

que son válidos co 1110 radi o, te lev isión e internet. Es importante obtener un enfo 4ue el e 

instituc iones d isti ntas. 

1.5.2 INVESTIG AC IÓN D E CAMPO. 

La escuela pr imaria Justo S ierra Méndez con c lave 30DPR3246E, registrad a en e l 

sector 020 , zona esco lar 074, y su ac tua l director del turno matutino es el Pro fr . .l uan Manuel 
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Cantú G utiérrez, ubi cada en la co lonia Lui s Echeverría Á lvarez, en la Calle Alfredo Y. 13uníil 

sin número entre el ca ll ej ó n Chapu ltepec, a un costado de l (C. B.T.l.S. No. 85.) Centro de 

Bachill erato Técnico Industrial No. 85 . Esta escuela está ubicada donde antes es taba el cuarte l 

de los bomberos, cuenta con pavimentación en todo e l terreno, está con barda y con cancha el e 

Básquetbo l. Ti ene un ampli o patio pavimentado donde juegan los nii'íos, hay dos almendros 

muy altos que es tán encerrados por círcu los de concreto que sirven como bancas y mesas. Son 

doce aulas, dos de cada grado y esta estructura está en form a hori zontal , y en medio de los 

salones de cuarto grado se encuentra la direcci ón de l turno matutino, enfrente de los grupos de 

segundo se enc uentran los bafi os y la dirección del turno vespertino, detrás de las aulas ex iste 

un pequefio jardín a lo largo de todas las aulas, los salones de prim ero empiezan de ori ente y 

termina la construcción al poni ente con los salones de sexto grado, donde en la parle de 

enfrente se encuentra o tro pequei'ío jardín form ando una escuadra de el hasta ll ega r al portón, 

las aulas se encuentran un poco más altas que el pati o y en la banqueta que se form a de las 

puertas hay tres j ardineras entre las aulas de cuarto ' ·B" , los quintos y sextos . 

Para desarroll ar esta investi gación se seleccionó el nivel bás ico, el cua l se reduj o al 

uni verso de dos grupos de 4° grado de una prim aria de turno matu tino, se aplicaron a ambos 

grupos el di sei'ío de tipo cuas i-experimento, que utili za un di sei'ío de posprueba [1nicamcnlc y 

grupo de contro l, en e l cual se aplicaron pruebas de eva luación a l inici o y al fin al, y al grupo 

experimental se le aplicaron dos pruebas para deduc ir probl emas y que tan graves son , y 

defin ir el moti vo de e ll o. 

1.5.2.1 DELlMlTAClÓN DEL UNIVERSO. 

Se cuenta en la esc ue la .lusto Si erra Méndez co n una poblaci ón de 43~ alumnos en 

to tal, y se e1icucnt ran dos grupos de cada grado desde primero hasta sex to. 

1.5.2.2 SELECCIÓN DE LA MUESTRA. 

Se observan dos grupos con un total de 70 a lumnos, ambos de cuarto grado. Los cuales 

se div iden 36 niños de l grupo '·A" y 34 del grupo ·' B". 
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1.5.2.3 INSTRUMENTO DE PRUEBA. 

Al lograr Ja ubicac ión de los grupos de observación y la cantidad de nifíos ubicados en 

cada grupo, se dio pauta a la aplicación de las pruebas a ambos grupos, a l grupo "A" se Je 

apli caron varias pruebas y es cont ro lado como grupo control ; al grupo " B" sólo se aplic~ron 

dos exámenes uno al principi o y el otro al fina l, el grupo "B" como gru po no contro l, s<:: 

observaba el desenvo lv imiento que lograban en las acti vidades escolares, en cambio al grupo 

"A" como grupo co ntrol se observaba y se aplicaron más exámenes y se ll evaba un registro ele 

comportamiento grupa l con y sin docente. Los exámenes son senc ill os, avocados a l grado y a 

la actividad del cicl o esco lar. Las aplicac iones se repartieron a todos los niíios as istentes de 

ambos grupos y en cada aplicación . A continuaci ón se da una resefí a de cada exam en. 

La primera aplicación, tiene e l nombre de esca la estimati va, que consta ele nueve 

preguntas. Y la primera es ¿tus compañeros utili zan el diccionario?, segunda ¿Obtienen en los 

di ctados todas las pa labras correctas tus compañeros?, tercera ¿algunos de tus compañeros se 

copi an en los dictados?, cuarta ¿a tus compañeros le desagrada que le corrij an las faltas 

ortográfic as?, cinco ¿identifi can tus compafíeros errores ortográficos?, se is ¿conocen pa labras 

nuevas todos los días? séptima ¿ buscan significados de di stintas pa labras? octava ¿su docente 

siempre les corri ge sus fa ltas ortográfi cas?, y novena ¿te agrada la gramática?; cada una de 

ell as consta de c inco respuestas se paradas en recuadros, las cuales son las siguientes : siempre, 

a veces-sí, a veces-no, rara vez, nunca. 

El segundo examen que se aplicó, está dividido en dos secciones, la pri mera sección 

consta de seis preguntas. E n esta, se medía la ortografía y palabras homófonas, en las 

oraciones incompletas que contienen líneas en donde se escribirá la pa labra co rrecta, cada 

oración conti ene cuatro incisos de repuestas y e l inciso co rrecto es e l que se escribe en la línea 

de la oración inco mpleta. 

En la segunda sección se co locaron diez palabras incompletas , conti enen líneas en 

donde se escri birá la síl aba correcta, las cuales so n: j e, ji, ge, gi, gue, gui , güe, güi. 
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El tercer examen se encuent ra di vidido en dos secc iones; en la primera secc ión se 

encuentran trece palabras incompletas por uno o dos espac ios, en do nde se colocaní la gra fía o 

letra según convenga en las palabras; d ichas grafías son: r, rr . 

En la segunda pa rte de es te examen se escri bió un memorándum que contiene 

aprox imadamente 20 erro res ortográ fi cos; en esta parte se med irá la ortografía como son: la 

fa lta de puntos, co mas, letras mayúscul as y el uso de la letra ("B, b, V, v") , los cua les se deben 

colocar sobre el tex to donde está exactamente el error. 
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CAPÍTULO 11 

M A R e o T E ó R 1 e o. 



2.1 LA TEORÍA COGNOSCITIVA. 

A través de las décadas se ha considerado a la teoría cognosciti va. corno la base de la 

escuela psicológica que se ha desarrollado a pa11ir de las corrientes principal es de la psicología 

experimental, la cual intenta descubrir los procesos del pensamiento que tienen lugar en la 

mente, lo cual los psicó logos cognoscitivos conforman con el análisi s del comportamiento en 

términos de simples conex iones, estímu lo-respuesta, donde se intenta comprender la fo rma en 

que la mente procesa la información que percibe, como es, organizar, recordar y utili za r esta 

informac ión, por ta l motivo, la teoría cognitiva. Es nombrada como la teoría del aprend izaje, 

ya que la adq ui s ici ón supone la percepción de relaciones entre estím ulos o forma s ele estím ul o 

sin depender de l reCuerzo. 

Mediante la Revolución Cognosciti va, e l cognoscitivisrno comenzó a ser una teo ría 

dominante en psicología, que atrajo la competencia de l conductismo. Ya que las descripciones 

del aprendizaje corno condicionamiento de asociaciones y respuestas por medio de 

reforzamiento (conducti sta), dieron paso a los puntos de vis ta cognoscit ivos que describían el 

aprendi zaje corno algo que implicaba la adqui sici ón o reorgan izac ión de las estructuras 

cognoscitivas por medio de las cuales se procesa y se almacena in fo rm ación en la mente . 

El campo cognosc iti vo es asociado con las funciones ele la comprensión y de l 

conocimi ento. Ya que esta es construida alrededo r de los objetivos que sostiene la conducta, 

las metas in volucradas en e l mi smo funcionamiento de los procesos de comprensión indi vidua l 

en relac ión con sus fines. La meta de la teoría cognoscitiva es el conocimiento , esta teoría tra ta 

el problema de cómo logran las personas una comprensión de sí mi sma, de sus medios y el e 

cómo, va liéndose de sus conocimientos, actúan en re lac ión con su contorno socia l. Es por tal 

motivo que se escogió esta teoría para este proyecto que se basa en el ap re ndi zaje del español 

utilizando medios es tratégicos. 

El conocimi ento se adquiere mediante la acción perso nal y la observac ión ele lo que 

sucede. El foco de l aprendizaje está en ver y no en hacer, comprender e l punto o as ir la idea. Y 

así la estructura cognosc iti va significa la manera de como una persona percibe los aspectos 

psicológicos del mundo personal, fí s ico y social. En dicha estructura cognosciti va los espacios 

vitales figuran en el desarro ll o del lenguaj e, como son: emociones, acciones e interrel ac iones 

sociales. Ya que la psico logía cognosciti va reali za una interpretación , suponiendo que los 

procesos intelectual es so n profundamente afectados por la meta indi vidual y que la acti vidad 
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de aprendizaje, inc luye la fo rmac ión de hábitos, y está d iri gi da a un propós ito. Que es 

destreza, capacidad y ha bilidad, es inmanente, no trascendente, pero se extiende al mundo de 

la experi encia, ya que perdura a través de situaci ones vitales de Ja lucha di ari a. Así como es 

conoc ido uno de los tantos mode los de la teo ría cognosciti va; co rno es el ll amado de l espac io 

vital, dando la siguiente ensefianza "el que quiera ense i'i ar con éxito a los nifios y a los jóvenes 

debe colocarse en e l nivel de la realidad en el cual se encuent ran situados, sus espacios vita les 

en ese momento ."' 

Este modelo de espacio vita l se apega a la realidad psico lógica o de las relac iones 

func ionales desarro ll adas con e l obj eto de describ ir lo que es posibl e e impos ible para la 

persona que se estudia, y anti cipar lo que es probable que p iense o haga la persona, as í como 

lo que serán los sigui entes pe nsamientos y acc iones. Espacio vita l, es la persona y su med io 

ambiente la cual ti enen una simultánea interacción pero a su vez son mutuamente 

i nterdepend ientes . 

Las llamadas estructuras cognoscitivas de las personas se redactan po r el orden y 

condiciones de las distintas regiones ex istentes, como u11a fue rza de q ué los movimientos 

pueden suceder y tener sus consecuenc ias, así llamaremos la definic ión de inteligencia, como 

la habilidad que responde en situaciones presentes basándose en la anti cipación ele posibles 

consecuencias que resulten de la persona . 

Los teóricos cognosc iti vos se concentran en el ap rend iz.aje humano, como es en todos 

los casos científicos para lograr siempre una gran superación en la humanidad y en especial es 

enfocado en el apre ndi zaje sign ifica ti vo de información y habilidades intelec tuales que ocurre 

en escuelas y es mediado a través de l lenguaj e. Med iante e l ingreso de la información de l 

ambiente que rodea a l nifio, (tanto en familia, escuela y su medio social) es acti vo y lleno ele 

sign ificados; dicho aprendi z.aje impli ca procesamientos cognoscit ivos de in formación y los 

puntos de conocim iento adqu iri dos por medio de l aprend izaje que se clas ifica n. En una fo rma 

grad ual, es aq uí e l desarroll o de los aprendices, que logran entender las relac iones entre los 

elementos que tienen los pro pi os conocimientos de la edad, con los cua les se construyen 

estructuras cognoscitivas para retener es te conocimiento en una fo rma organizada. 

Muchos de los deba tes actuales entre teó ricos cognosc itivos, son re lacionados con 

act itud en una dimensión que se extiende desde una perspectiva puramente de transmi sión de l 

1 WENNDKOS OLS,E Papalia,Psicoloo ia,p. 11 
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aprendizaj e a un punto de vista constructiv ista solo radical de aprend izaje. Los modelos de 

transmi sión de l aprendi zaje implican que l¿s profesores ac tCia n como transmi sores y que 

envían un cuerpo fijo de conlcnidos a los aprend ices, qui enes ac túan como receptores. 

Lo dete rminante de l aprendi zaje para la teoría cognosciti va es: la maduración del 

s istema nerv ioso centra l (princ ipalmente), la experi encia, la transmi sión soc ial, y el equilibri o 

cognosciti vo (as im ilac ió n y acomodac ión) . Los princ ipios Básicos de la teoría cognosci ti va 

son: el desarro ll o cognosciti vo, las operaciones fo rmales de l pensamiento y tambi én las 

estrategi as de intervenc ión ; y además las di ferenc ias de aprendi zaje para lograr enseñar a 

pensar (en e l proceso intelectual cognosc iti vo es llamado razo nami ento). Y las fu nc iones de la 

teoría cognosc iti va dentro de la psico logía educati va vienen siend o : e l ofrecer un estudio y 

eva luación del aprend izaje (tanto escolar como social), ll egar a ser la base teóri ca para pode r 

d isei'íar programas educati vos de intervención, para logra r in vesti gar nuevas técn icas de 

evaluación y ayudar a prevenir problemas en la educación a través de la capac itación de 

instruc tores adecuadame nte capacitados en el punto principal que es e l aprend izaje. 

La mayo ría ck las teorías cognosci ti vas trabajan la parte interna del proceso 

cognosciti vo de los suj e tos, en el aprendi zaje significativo, estimul ac ión , razonamiento y la 

creati vidad, corno resultado e l aprendizaje que es e l producto de los intentos realizados por e l 

hombre para lograr enCre ntar y sati sfacer las necesidades de evo luc ión en su medio que lo 

rodea, que consiste en cambi os que se efectúan en el sistema nervioso a consecuencia de hacer 

ciertas cosas en donde se ob ti enen determinados resultados . Con acciones ll evadas a cabo 

co nstituyen, asoc iaciones que logran provocar estímul os en el cerebro que las refuerzan. 

positiva o negati vamente, convirti éndose en es tructuras cognosciti vas; conoc idas 

comúnmente, med iante conoc imientos que se emp learán a partir de l momento en q ue los 

procesos del pensami ento podrán ser relac ionados co n nuevas situac iones. Esto último, 

implica la capacidad de sacar las grandes conc lusiones a parti r de lo observado, y se conoce 

corno conceptuali zac ión. Es en esta medida donde se combina, el concepto e fecti vo y 

cognoscitivo, fo rmando un indi viduo crea ti vo y autodirigido, capaz de generar ideas por s i 

mi smo. 

No todo es tan simple, hay muchos facto res que deben tornarse en cuenta para e l 

aprendi zaje co rno son. e l desarrollo ele la percepción , la interrelac ión entre los d istintos 

sistemas sensoria les, e l im pacto de los defectos sensoriales en el rendimi ento esco lar, la 
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inte li gencia, la influenci a de l medio que rodea, la herencia, e l desarro ll o inte lectual y afecti vo. 

Esta es la razón por la que a través del ti empo, personas corno María Montesso ri , Cclestin 

Freinet, .l ean Pi aget, Edo uard C laparede, .lohn Dewey, Ovide Decro ly y tantos más, han 

ded icado tocios sus es l'uerzos y una gran parte ele su vida al es tud io de la probl emáti ca que 

representa el a prendi zaj e y sus so luciones; en la ac tuali dad, hay más personas que busca n 

solucionar prob lemas que recae n en e l mi smo defecto, que es el bajo rendimi ento esco lar, e n 

el campo de l conocimiento humano, se ex tiende cada vez más, por tal mot ivo se debe dar un 

amplio conocimi ento a la pedagogía como di sc iplina independ iente, la ps ico logía, como 

enriquecedo ra de la pedagogía, la psicopedagogía, fun c io nando ambas, y la soc io logía 

ed ucativa, que contempla la permanente re lación sociedad -ed ucac ión, en donde se eng loba e l 

medi o científi co, la tecno logía, med icina para obtener un a lto rendimiento esco lar en el 

proceso de aprendizaje . 

En las co rri entes psicopedagógicas de l aprendizaj e, actualmente se enu nc ian como 

ciencias es trechamen te li gadas, lo que son psico logía y pedagogía estas logran ocuparse de 

estudiar e l desarro ll o indi vidual dando como resultado de la relación entre e l esco lar y medi o 

ambi ente, s iempre ce ntrándose en el desarro llo cognosciti vo y emotivo del niño, así corno en 

los procesos de maduración y en la evaluación de su aprendi zaj e. Y, además, se proporc iona a 

los profesores los e leme ntos necesarios para optimi zar las capac idades de los alumnos. Y 

enfocando la probl emáti ca que im plica el aprendizaje desde var ios puntos de vista, lo que: 

expl ica e l surgimiento de las di stintas corrientes psicopedagógicas o teorías del aprend izaje, 

las cuales, pese a sus d ifere nc ias persiguen como obj eti vo com ún, el brindar a los maestros las 

estrategias docentes de mayor utilidad para no recaer en un so lo mundo de enseñan za 

cotid iano, s ino que se logre una progres ión de enseña r a través de ideas es tra tégicas, que 

logren mod ificar al método antiguo de l maestro que es taba en una plataforma más a lta que los 

alumnos, y que aunque e n la actua li dad solo existe la li bre cá tedra, los docentes ll ega n ha 

recaer en la med iocrid ad del maes tro anti guo. 

2.1.2 EL APRENDIZAJE COGNOSCITIVO Y SOCIAL POR BA NOURA. 

En los teó ricos de l aprendi zaje cognosc iti vo y soc ial, se ha usado una forma extensa de 

va ri abl es de la perso na l id ad que interv ienen específicamente en determ inantes cognosc iti vos 
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de la cond ucta ab ierta. Princ ipa lmente las teorías cognoscit ivas han subrayado un pape l 

importante del aprend izaje en los seres hum anos. 

A lbert Banclura es e l más ex plíc ito a l remarcar e l aprendi zaje por observación , en el 

cual se desc ri be primero en escenar ios soc iales, lo que viene s iendo obse rvac iones en aulas, 

aunque aprend emos, por supuesto , por ex peri encia directa y ele los propios procesos 

cognosciti vos, co rno e l razonami ento y la so lución de problemas, en el c ua r se incluye el 

hábito del ap rendi zaj e por asoc iac ión, cloncle podremos im pli car e l procesamiento 

cognosciti vo ac ti vo. Las teorías del aprendizaje cognosc iti vo y socia l se de ri van de l trabajo 

ex perimental, e l cual es la base principal para toda observac ión. 

Los seres humanos, la mayor ele las veces aprenden obse rvando la co nducta de un 

modelo, en este proceso de aprendi zaje por observación se abarca cualqu ier tipo de conducta a 

igua lar, como la imi tac ión. Según Banclura, e l ap rendi zaje siempre puede ocu1Tir ha 

consecuencia del reforza mi en to corno a través de l moclelami ento u observac ión. Más bi en se 

re fi ere al ap rendi zaje por observación como aprendi zaje s in ensayo, clebiclo a que e l 

observado r ap rende s in em itir ni nguna activiclacl. Estas personas aprenden lo que no deben 

hacer por med io de la observación , y el e las conductas ele quienes parecen saber có mo actw.1r 

según el criter io de cada persona. 

Este teórico subraya mucho e l enfoq ue del ap rendi zaje socia l ya que sosti ene que la 

mayor parte ele! aprend izaje ocurre en contex tos sociales y a través de l mocle lamiento. El 

aprendizaje puede ocurrir, y la mayor parte ocurre a través de l propio esfuerzo de la persona 

misma, pero la propo rc ión de ese aprend izaje es muy peq ueña co mpa rada co n el aprendi zaje 

por observac ión. Ya son dos contextos dife rentes, el aprendi zaj e por observac ión, es muy 

com plejo y va ri ado; hay condiciones que logran demostrar como se afec tan: 

" 1) D~b~ atender actividades o mode los releva ntes (los mode los pueden ser 

refo rzados o casti gados por cierta cond ucta). 

2) La capac idad para retener lo que se observo. 

3) La capacid ad para ejecutar las habilidades adq uiridas. 

4) La moti vac ión e incentivos para llevar a cabo la conducta.'" 

Los procesos cognosc it ivos juegan un pape l fundamenta l en la conducta humana, ya 

que actúan aún en procesos relat ivamente s im ples ele ap rendizaje por asociación. La med ic ión 

2 DI CAPR10 Nichola:-i S. leonas d~ la 1\:rsnnaliclad p. 485 . 
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cognosciti va ti ene un papel notable en la e liminación del temor y otras conductas, podríamos 

recordar la propia experienc ia . Como a lgo muy importante emre los modelos de la vida rea l y 

modelos s imbó li cos, bajo los modelos de la vida real hay agentes de cultu ra, los c uales vienen 

siendo los padres, profesores, héroes, a utoridades lega les, es tre ll as depo rti vas. Estos modelos 

son personas con qui enes probablemente tengamos muchas interacciones directas. En cambio 

los modelos si mbóli cos, incluyen materiales verbales, como películ as, tel ev isión y material 

escr ito ( li bros y rev istas). Y podemos señalar que las producc iones te levisivas pueden tener 

mayor influenc ia que la guía paterna l debido a que la representac ión direc ta de pape les es más 

vívida que las in strucc iones verbales s imples. En la actuali dad la mayo ría de las producciones 

de televisión se basa n en el artícul o 6 y 7 de la Constituci ón Po líti ca de los Estados Un idos 

Mex icanos, este art ícul o de libertad de expresión, fuera más abi erta, pero es confundi da con 

palabras que desfiguran e l vocabul ario mezc lando diálogos bajos, vu lgares del idioma 

caste ll ano, ya que las perso nas dialogan con palabras alti sonantes y la disminuci ón de pa labrus 

compuestas con o tros idi omas, s in ver si su escritura es correcta o no. 

En la mayoría de las entrev istas y libros donde se menciona lo que, Freud afirmaba, 

que el niño aprende las cond uctas apro piadas de su sexo a través de un compromi so emoc iona l 

con el progenitor del mismo sexo. Pero que durante toda la vida se tienen model os a copiar. Y 

por medio de éstos se adquiere el éxito o el fraca so en muchos aspectos de la vida, as í como en 

una cultu ra, la mayor de las veces depende de l ap rend izaje por observac ión. 

Como es menc ionado anteri ormente, la mayo ría de los nii'íos co piaban las normas de 

actuar de los adultos. Es dec ir, no só lo se copian las conductas de o tros, s ino también las 

normas y valores que gobiernan su conducta , y las que agradan a cada niíío. Ell os so lo van 

formando su propi o criterio, e l cual se ha anali zado a tra vés de la observación experimenta l 

que se p lasma en e l actual proyecto, ya que algunos niños actuaban como su docente y había 

niños que so lo menc ionaban cosas agradables y de buena sabiduría para su progreso. ot ros 

so lo co piaban lo que no debían. 

Para no resaltar los malos modales usados por los docentes en impres ionar a los niiios, 

se recalcará que los maestros deberían realmente tener ganas y criterio paí'a mejorar el idioma, 

ya que éste. Está en sus manos, con e l fin primordial de ayudar a los niños en la modi licació n 

del lenguaje esc rito y hab lado del caste ll ano, o bi en, co noc ido por los a lumnos como el idi oma 

español. Así se logra ría fo rmar va lores pro-sociales y o rientarlos haci a el logro de una técni ca 
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de rnode lam iento de una buc:na y correcta lengua en sus puntos ele pro nunc iac ión y escri tura . 

para rcc ti lica r y trans fo rmar e l deteri oro de los fo nemas y obtener una lengua hab lada y esc ri ta 

correctamente por una gran mayo ría de niños y ni!'\as en México. A través de las es trategias 

cognosc itivas mediadoras de la experiencia directa, perc ibida en las estad ísti cas estata les 

donde ex iste una fluidez ele es tudiantes que no llegan a comprender y aprender la correcta 

gramática caste l lana. 

2.1.3 TEORÍA DEL APRENDIZAJE COGNOSCITIVA DE ROTTER 

Se enl(ica más ha expectati vas sobre la vida actua l, que ayuda a sat isfacer las 

necesidades y a enfren tar los problemas ele una manera coherente, y esto ll ega a provoca1· 

restri cción en la participación , y se logra evitar demasiadas co nductas y situac iones que 

podrían elevar la vida de una manera d istinta las expecta ti vas de reforzamiento en hipótesis 

sobre las consec uencias probabl es de las conductas. Así, las ex pecta ti vas no deben confu ndirse 

con las esperanzas , las cuales son demandadas mediante aspirac iones basadas en las 

necesidades y deseos. 

Al mejorar la ca lidad de l reforzam iento y el va lor ele és te, sobresa le también una 

variable importante, cómo e l objetivo puede intensificarse; una persona puede ser impu lsada a 

pract icar la conduc ta aún cuando la seguri dad del obj eti vo sea limi tada. Es por tanto que un a 

conducta irraciona l, puede expli carse como una persecución vana ele obje ti vos altamente 

valorados para el ser humano e n su aprendizaje. Dándose cuenta que en la actua li dad , los 

docentes han desviado la esenci a ele valorar , analizar y e mi tir ese gran conocimiento ele la 

gramáti ca caste ll ana a sus alumnos, en gran parte de las horas ele c lases de esta materia de 

español que se va degradando cada día. 

Al apl icar la s ituac ión psico lógica que afirmaba Rotter, en la teoría donde las 

percepciones anticipan respuestas, cuando un individuo responde a un mundo subj eti vamente 

s ignificati vo, como la interpretación que rea li za cada persona ele una supuesta verdad. Lsto se 

logra influir mediant e las expectativas y e l va lor ele reforzami ento de los objeti vos que cada 

persona se limita a percib ir, según Rotter "esto indica que a l pro vocar e l cambio de conducta, 

podemos altera r: 

1) La percepción de hechos parti culares . 

2) Las ex pectativas. 
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3) L'.I va lor de reforzamiento de los objeti vos . 

4) Y directamente la conducta.'" 

Como teórico de l aprendizaje cognoscitivo , Rotter siempre sustentó aq uell a 

importancia de las va ri ables que utili za el sujeto, debido a que la co nducta cam bia y se llega 

alterar, dando pos ibilidades ele razonam iento en las personas y obtener va lores porque, 

siempre hay una esperanza y ésta es lo último que muere en un ser humano y que 

invariablemente trata de superarse constantemente. 

2.1.4 EL MODELO RAClONAL EMOTlYO DE ALBERT ELLlS 

A través de la teoría ele Elli s se ha logrado resaltar el papel cognoscitivo mediante las 

ap li caciones terapéuticas . Con los procesos emocionales y ele motivación, esto a firm a que 

pensar correctamente es lLil medio excelente ele adquirir un control emocio na l, para que e l 

conocimiento cognosc itivo influya en los estados afectivos, para lograr un despertar 

emoci onal, depende del tipo ele información que se recibe y de la interpretac ión que se logre 

derivar ele lo que se percibió. 

Es pos ible controlar las reacciones emocionales no deseadas pensando con cl ariclacl , 

porque la estupidez y la ignorancia consiguen bloquear el pensamiento perfecto, y se obtiem:n 

grados graves ele emocionali smo, justa.mente, cuando las emociones son muy elevadas, e l 

flLilcionamiento cognosciti vo es muy deteriorado. El momento más efectivo para controlar las 

emociones es cuando la razón puede tomar las riendas adecuadas, es decir cuando las 

emociones no están excitadas, donde se logra aprender y probar estrategias de control 

cognoscitivo . Aquí los té rminos importantes es aprender y probar que se logren ejercitar 

es trategias cognoscitivas efectivas de diversas fuentes. Toda persona logra e laborar las 

estrategias benefici ándose de los errores pasados y prevenir otros. 

De esta fo rma como docente se deben lograr bene fi cios nuevos y verdaderos, sobre el 

alumno en la materi a de español para lograr prevenir fracasos ya causados por otros grados o 

por su medi o social, ex terno a la escuela, ya que tanto docente como alumno reali zan sobre sí 

mi smos lo que El li s ll amaba, oraciones compuestas. 

Esta oración compuesta es la interpretación de los hechos, que las personas obti enen en 

su vida di ari a, o que las mismas personas elaboran sobre ciertas actividades o resu ltados que 

' lbid p. 497 
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llegan a oblener en el transcurso de l día. v.gr. Si a w1 niño que obl iene exce lentes 

calificaciones, su maestra le corrige la tarea y le explica el error que ten ia, y es observado po r 

otro niño que la mayoría de las veces tiene promedio regular, la mi sma maestra so lo le coloca 

una espantosa (x), y no le corrige nada. ¿Qué pensará el niño? C laro está, en su reflexión 

obtendrá muchas y di stintas formas de criterios negalivos, que formarán parte de su vida, que 

es causada de manera inconci ente o consciente de la maestra, (esto lo dejaremos al criterio ele 

cada docente), es aquí donde el niño analizará e interprelará ideas negativas sobre su persona y 

obtendrá un rechazo hacia el docente, llamándose a esto oración compuesta. 

En las escuelas primarias se presentan estas interpretac iones con muchos alumnos, por 

medio ele los docentes como en los padres de fam ilia, un ejemplo col icliano es, si en la pr imera 

ocas ión los alumnos sa len con malos resultados en los exámenes, seña lan inmediatamente a 

los alumnos con promedios bajos y con palabras desagradables como "i neptos" , y los padres al 

ver estos resultados mencionan lo mismo a sus hijos; los alumnos se graban en su mente que 

son malos para el estudio , y es muy difíci l para ellos sacar altas calificaciones, ya que no 

encuentra algo positi vo so bre ellos mi smos, y se form ulan oraciones compuestas negati vas que 

llegan a dafiar su rendimi ento esco lar con un aprendizaje muy defic iente. 

Los docentes, se tendrán que olvidar ele tendenci as a genera li zar y reali zar 

di scriminac iones para lograr la seguridad en tocios los campos ele desenvolv imi ento en sus 

alumnos. Un error puede ser resultado ele la fa lta de atención o de capacidades inadecuadas ele 

ensefianzas, pero no se debe tomar como prueba el defecto que se obtuvo de autoeficiencia, 

porque tendrá como co nsecue ncia formar a una persona fracasada en una etapa tan rrági l como 

es la niñez, que en ocasiones ll ega a un total rechazo hacia el docente o a la mater ia en que fue 

clafiado, y es donde e l niño s iembra un árbol con raíces profundas y frutos malos. Cuando un 

nifio no tiene una autoestima positiva ni estrategias que logren modificar esta actitud. Por 

medio de obso letas act itudes escolares negativas que los docentes y pad res toman cuando los 

alumnos obtienen bajas cali ficaciones o incluso un inadecuado comportamiento en las au las 

esco lares. 

Otras personas lo llaman por generalización mediada, ya que los sím bolos lingüísticos 

sirven como mediadores cognoscitivos, porque juegan un papel significativo en la formaci ón 

de ordenaciones apropiadas, ya que los seres humanos tienen una gran capac idad para hacer 

discriminaciones fin as y para as ignar denominaci ones verbales con el fin de designar cosas 
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específi cas, esto permite realizar una capacidad para conocer los aco ntecimientos de nuestro 

mundo y anali zar grandes deta ll es, así como en una pauta compleja de instrumentos y normas, 

donde se logran as igna r va lores a acontecimientos, de acuerdo a una responsabilidad personal, 

y nombrar apropiadame nte los sucesos que logran proteger contra la tendencia a exagerar su 

gravedad. 

Otro error común del pensamiento, es separar los acontecimientos en clases; es más 

dificil hacer di scriminaciones finas que simplemente catego ri zar los hechos en clases 

di scretas , v.gr. es cuando un estudiante descontento a firma que una educación escolar no 

soluciona todos los probl emas, y es inservibl e. Qui zá los esfuerzos para vivir se rían más 

fác iles s i las cosas fueran ca tegori zadas claramente, pero pocas veces lo son. El proceso de 

evaluación neces ita reflejar la dimensión de las varias cosas . Es muy importante utili zar los 

símbolos verbales aprop iad os para nombrar los acontecimientos que puede ayudar a ev itar e l 

pensamiento todo o nada, mediante e l vocabu lari o de nuestro extenso idioma castellano. 

2.1.5 EL CRITERlO DEL APRENDIZAJE SOCIAL COGNOSCITIVO DE 
W ALTER MISCH EL. 

Por medio de la teoría de Mischel se ha logrado hacer di scriminaciones sumamente 

finas entre los estímul os y el medio que rodea a la persona, y generar múltipl es conductas 

adaptadas de ajuste para lograr enfrentar todas las diversas situaciones de estímulo. As í los 

enfoques unil atera les de formulación en los modelos de personalidad , como e l modelo del 

reflejo condicionado el cual sosti ene que toda conducta consiste de refl ej os no aprendidos o 

cond icionados. Y estos estímulos externos activan la conducta en fo rma parecida a una 

máquina. Com únmente conocido o ll amado est ímulo-resp uesta (E- R). 

La construcción cognoscitiva y conductual de la suficiencia se refiere a todas las 

habilidades de co nocimi ent o y compo rtami ento . En una situación parti cular, donde se debe 

despeja r el co nocimi ento y hab ilidades para adaptarse y co mportarse adecuadamente, como es 

la institución educati va en la cual los niños deberían absorber co nocimi entos y 

comportamiento apegados a reglas adecuadas ele lo que es la sociabilidad y adaptarl as a 

capacidades s in llegar a caer en culpas de comportamiento de la sociedad , ya que tocios so n 

diferentes . Mi sche l se refería a l uso creativo ele capacidades, conocimi ento y potenciales ele 

conducta. 



La capacidad de creat ividad y conocimi ento e n los docentes debe se r demasiado 

<:xtensa, para encontrar la so lución en situac iones que se presenten en un instan te y que no 

estaba inc lu ida en la agenda o bitácora del día, para lograr generar e l conoci mien to relevante 

para dirigir la co nducta y lograr intuir o ace rtar a una soluc ión de problemas prc:senlados, en 

dado caso q ue no se logre. recurrir a otra so lución. De esta manera. e l comportamiento exitoso 

dependerá del ti po de conocimi ento que se generen en e l docente, para logra r la so lución 

correc ta, y continuar con lo que se ten ía pl aneado en el transc urso de día. Cont inuamente s.: 

interactúan con las s ituac iones, produciéndose una activ idad cognosciti va y de cond ucta, en 

instituciones educati vas, s i no se tienen las cogn iciones y habilidades apropiadas, no se 

lograría enfrentarse a l prob lema. S in embargo, el conocimiento y las habilidades pueden 

adquirirse a través del aprendi zaj e u observación o por med io de ex perie ncias vicari as (tener 

experi encias semeja ntes a las observadas de o tro) de los modelos rea les o s im bó li cos, 

ap rendidos a través de una pro pia experiencia directa, prod uc irían inc re mentar la capacidad 

que genera cogniciones y habilidades. 

Pero la dife renc ia entre la cognición y la conducta de la pe rsona, esta en disponer de 

pruebas para medir logros y actitudes. Si una persona que tiene fac ilidad de palabra puede 

emplear esta habilidad en muchas situac iones . Y tratar de provocar es ta habilidad a los ni fio s 

rea lizando hi sto ri as, suefios e incluso relatando hi sto rietas, sería una gran motivación para 

ampliar su conocimiento y habilidad de escribir constantem ente . Es por tal moti vo que una 

clase se debería ejemplificar de acuerdo al grupo, hac iendo una pregunta sobre a lguna hi stori a 

que coincida co n el tema de la clase del día. Y para no ll ega r a caer en una ru tina s<: 

imercalaría a través de la clase al princ ipi o, intermed io, fin al o incluso dej a rl a de tarea . 

Anteri ormente se han anal izado los puntos de vista de los cuatro representantes 

fundamentales de es te mo vimi ento cognosc itivo corn o son, Rotter, Bandura, Elli s y Mischc l. 

Se ll aman a s í 111i s111os cond ucli stas y agregan siem pre a lgunos m odificadores, co1110 perso na 

de aprendizaje socia l, de expecta ti va comprensible, racional, emotiva y ele aprendi zaje social 

inte li gente. A través de e llos se ha visto que las conduelas alte rnas se co ns ideren y se evallicn, 

y causen que se ant ic ipe la llamada consecuencia a corto y largo plazo, depend iendo de las 

habilidades que es ca paz de rea lizar la persona. Este proceso cognosciti vos clete r111 ina lo 

prominente que se reco rdará y qué conductas ocurrirán; los componentes de la co nducta son 

24 



interdependi cntes, es decir se inc luyen los conoc imi entos afecti vos, moti vaciona k s y 

ambientales. 

En los procedimi entos de modifi cación de la conducta cognoscitiva se han utili zado 

es tudi os de problemas e n niños relac ionados con e l contro l ele impul sos y la agres ivid ad, 

tambi én en n iños con prob lemas de capac idad académica; las de fi c iencias especí fi cas se han 

identificado en áreas como la lectura y la escritura , y se han pro bado los procedim ientos ele 

remed io apropiado . Actua lmente, se manejan terapias para ni ños con hiperac ti vidad; a los 

niíios se les enseñan habilidades para la so luc ión ele problemas y métodos ele auto manejo; se 

enseña a iclenti ficar la na1uraleza de su probl ema, a gene rar valores personales, y a lomar una 

decisión, y luego a verificar las decisiones, este método se elabora animando al niño a 

practi car las conductas y las estrategias primero abiertamente y luego en fo rma cubierta en la 

imaginac ión. Ayudando interiormente a manejar sus capacidades ele im pul so, se ayuda a los 

niños con inst igadores, retroalimentación y reforzamiento soc ial; debe notarse que se uti lizan 

di versos métodos de manera coo rdinada, cada uno ele los cuales ha demostrado alguna va li dez 

en el cambio ele cond ucta, princ ipa lmente en la académi ca. Uno ele los obje ti vos de l trabajo 

con los nii'\os, es ay udarl os a ir más despacio, y a pensar antes de que actúen impul sivamcntc, 

y otro pun to siempre principal es el apoyo fa mil iar, la comprensión ele su situación; cste 

trabajo no sólo puede ay udar a los niños hiperac ti vos, e incluso a aquell os que no lo son, a 

estos nii'íos apáti cos y ca ll ados les falta estímulo y más conocimiento de l med io que los rodea, 

esto lograría modifica r su conducta académica, es por tal motivo que la c iencia, e incluso los 

investi gadores y estud iantes, no deben quedarse só lo en un conoc imi ento, si no buscar nuevas 

técn icas y estrateg ias para supera r lo que se ha quedado es tancado. 

Los teó ri cos antes menc ionados nos habl an de la teo ría de l aprend izaj e en la cual se 

demuestra, que se puede ayudar a escoger la opción de las estra tegias. y ele di stin tos métodos 

para mejorar el aprendi zaj e de l españo l, ta l cual se menciona anter iorm ente en la hi pótes is de 

es1a 1esis. E l teóri co y lingüi sta Noam Chomsky da otra es1ructura de l apre nd izaj e. 

2.1.6 LA LINGÜlSTlCA DE NOAM CHOMSKY. 

Éste lingüi sta es tadounidense se avocaba a que, la ling li ística ti ene que describir la 

estructu ra ele las lenguas , lo que viene siendo la interpretac ión ele las oraciones ele cualqu ie r 

lengua. Esto puede ser posibl e graci as a la gramálica uni versa l como una teoría o un 111 oclelo 
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del conocim iento lingüí stico de co mpetencia que es innato e incluso inconsciente, que posee 

cualqui er persona y que le perm ite produci r y co111prender orac iones de su lengua, aún en e l 

caso de que alguna no la haya escuchado jamás. Los niños ti enen la fac ilidad de aprender 

fác ilmente e laborar una gra111ática para cualqui er lengua, que genere todas las oraciones 

gram atical es y que se e liminen las agramaticales. 

Ex isten unas cuantas reglas gra111 aticales uni versales y o tras 111uchas es pecíficas de 

cada lengua. Ta les reglas so n las que permiten que los e lementos que fo rman una oración se 

puedan ordenar ele varias 111aneras, v.gr. Almuclena ha escrito esta novela, y esta nove la ha 

siclo escrita por A lmudena. A lgo muy importante de la gramática es que di sponga de las 

uni dades semánti cas subyacentes y las trans for111e median te reglas en e lementos dentro ele una 

oración, que se pueden reconocer e interpretar. 

A lgun os gramáti cos la ll aman gramática generativa, po rque genera o produce todas las 

oraciones aceptab les, es transformac ional porque emplea las reglas que cambian las unidades 

subyacente en lo que c ualqui e r hablante entiende. Med iante recientes in vestigaciones se ha 

moclificaclo la competencia lingü ística , que es un conocimiento innato, do nde e l lengua je es 

una capac idad que se da a conocer genét icamente en módulos cerebrales de un gen, que ll ega a 

estimular e l lenguaj e ele los progenitores con mayor fac iliclacl que o tros idiomas . 

Lo conocido como conocimiento innato es la existencia ele una caja negra, un 

di spositi vo para la adqui s ici ón del lenguaje capaz de rec ibir el input lingüístico, y a partir de é l 

se derivan las reglas gra mati cales uni versales; a l ser niño, es capaz ele generar ele é l una 

gramática que genere orac iones bien estructuradas y que determinen cualqui er fo rm a en que 

debe usarse, s i utili za mos la hipótes is el e las estruc tu ras mentales en la adqu is ic ión de l 

lenguaje , esto permite que e l niño procese selecti va111ente la información lingüística de l medi o 

y fo rmule una g ram ática generativa, con la cual produce su lenguaje en e l 111edio que lo rodea. 

E l desarrollo cognoscitivo se re lac iona entre e l aprendi zaje lingüísti co y las noc iones ele 

conceptos infa ntil es en clesarro llo , esto se lega estructuralmente en la gramática básica, que no 

está presente en las primeras expresiones verbales, s ino que se desenvue lve progres ivamente , 

y depende del desarro ll o cognosciti vo prev io, cloncle cada patrón partic ular el e habl a no 

aparecerá antes ele que los niños adquieran e l concepto aclecuaclo y funclamentaclo mediante 

libros. 
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Hay personas que creen que e l cerebro humano está especia lmente co nfi gurad o para 

detectar y reproducir e l lenguaje y Ja capacidad de formar y entender lenguaj es, pero todos los 

seres humanos e incluso los nii'íos, aprenden y ap li can las reglas gramati cales y e l vocabulario 

de una ma neni exp los iva al habla y s in requerir ninguna ense1'íanza ini c ia l. 

La capacidad para comprender y utili zar e l lenguaj e es uno de los principales logros de 

la especie humana. Una carac te rí sti ca asombrosa del desarrollo del lenguaje es su ve locidad de 

adq ui sición: " Ja primera pa labra se ap rende hac ia Jos 12 meses, y a los 2 m'íos de celad Ja 

mayoría ele los niños tienen ya un vocabu la ri o de unas 270 palabras, que llegan a las 2,600 a Ja 

edad de 6 ai'íos. Es cas i imposibl e determinar e l número de constru cc iones posibles dentro de l 

lenguaje indiv idual. No obstante, los niños cons truyen fra ses s intácticamente correctas a los 3 

años y construcciones ve rbales mu y complejas a los 5 años ." ' 

Este ext rao rdinario fenómeno no puede ex plicarse s implemente desde la teor ía de l 

aprendi zaje, po r ese moti vo se es tab lecen otras hi pótes is, seiia lando que e l aprend izaje no 

req ui ere ser fo rma li zado, ya que e l cerebro humano está espec ialmente es truc turado para 

comprender y reprod uc ir e l lenguaje en el ni ño, a l entrar e n contacto con e l lenguaje. Aunq ue 

no todos los psico lingüi s tas no están de acuerdo con todos los co nceptos, cada uno acepta e l 

mas adecuado a su estructura de es tud io y análi s is in vesti gativo, en esta tes is la in vesti gació n 

da un punto a la refl ex ión en rel ac ió n entre e l desarro ll o cogn it ivo y e l lenguaje, asum iendo 

que éste re fl eja los co nceptos de los niños y se va profundi za ndo cada vez más en su 

c recimiento. 

Se establece una d ife rencia en lo que es e l conocim iento innato y lo inco nsciente de 

los indi viduos que tienen una estructura de su lengua y del modo en que utili zan ésta 

di ari amente. Para logra r di s tingu ir las oraciones gramati cales de las que no lo son, y 

co mprender un número ilimitado de oraciones nuevas, las cuales sean de ac tos reales. Para 

Chomsky, la lingliísti ca de be oc uparse de es tructuras pro fundas en procesos menta les que 

subyacen bajo e l uso de l lenguaj e. 

Chomsky s ituó la lingüíst ica en e l centro de los es tudios so bre la mente, basándose en 

la teoría lingüísti ca q ue debe dar cuenta de la gramática uni versa l, del co nocimiento innato 

común a todos los mi embros ele la especie humana, en espec ia l los niños, ya que e ll os 

aprenden a habl a r co n tl uidez a una temprana edad, a pesar de los escasos datos y la poca 

i GRAIG J, Woolfo lk E. Manual ele psiwlooía y dr.:sarrollo educativo. P. )) 
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experiencia con la que c u<:: nta n. A estas ex igencias, es en la q ue se pretenden co111prcndcr el 

modo en que piensa, ap rende y percibe el ser humano. 

Los teó ri cos del ap rendi zaj e consideraron a l desarrollo in fantil , co1110 una ac u111ul ac ión 

gradual de co nocimi e ntos, hab ilidades, recuerdos y aptitudes, ya que los niños se hacc:n 

ado lescentes y luego ad ultos. Es por eso, que las modernas teorías de l aprendi zaje , provienen 

de ciertas nociones del conclucti smo, entre e ll as el condi c ionamiento clásico y el operante. y la 

teoría del aprendi zaje soc ia l. Se reconoce la funci ón del pensamiento consc iente en la 

determinación de l comportamiento, esta última teoria del ap rendi zaje socia l, ha ampliado e l 

enlace de la teo rí a del aprendizaje para explicar mode los sociales complejos, que han ido más 

allá de l proceso en apa ri enc ia automático de condicionam iento, como los que se mencionan 

co n los anteriores teó ri cos. 

A través de esta in vest igación , se coincide con los teóri cos, en rel ac ión a las teorías 

enfocadas al proceso de es ta tesis, sobre los aspectos que contribuyen a l trabajo que se 

presenta en nuestras manos, ya que los teóricos, la mayor parte del tiempo son influi dos por 

otras teorías, tal co mo planteamos las mezc las de es trategias mediante las teo rías de l 

desarro llo humano las cuales son: aprendizaje cognoscitivo, psicoanalítico, del yo, y la de l 

aprendizaje socia l. 

Las teorías cognoscitivas, donde aq uellos primeros teó ricos de l aprend izaje veían a los 

seres humanos como pas ivas máquinas operantes por e l ambi ente, los consideran racionales, 

activos, a lertas y competentes, ya que los hombres no sólo reciben in fo rm ac ión, s ino que 

tambi én la procesan , por e ll o cada ser humano, es el pensador y el c reador de su realidad , 

además de responder a los est ímul os y estructura de sus sentidos . El desarro ll o consiste en la 

estructura ment al en evo lución, donde dicha persona procesa inl'ormac ión que en parte, es t ~111 

genéticamente preprograrnacl as y basadas en la fo rmación de su mad urez o edad crono lógica. 

Por este moti vo se estudi an las transformaciones relac ionadas con la edad y la 

conducta que acontecen, conforme a l suj eto que crece y madura, y en general lo hacen 

observando la so lución de prob lemas durante los puntos ele transic ión del desa rro ll o. Es por ta l 

motivo donde se inc luyen las e tapas del desarrollo mental del psicó logo Jean Piaget. 
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2.1.7 LAS ETAPAS DE DESARROLLO MENTAL DE JEAN PIAGET . 

.l ean Piaget menc iona que la mente al igua l que cualquier otra estructura v iva, no só lo 

responde a los estímulos, sino que cree que cambia y se adapta al mundo que lo rodea. Está en 

las etapas de l desarro ll o cognosciti vo, se generali za e l proceso ele desarro ll o inte lectual que 

procede ele la sigui ente manera: .. la diferencia ele los esquemas se organi za n en operaciones, 

que se combinan para fo rm ar etapas cualitativamente referentes de l crecimi ento cognosc iti vo, 

conforme el ser humano se desenvuel ve, y emplea esquemas más compl ej os para organi zar la 

info rmación y entender e l mundo externo." ' 

Este desarrollo se desplaza en cuatro periodos diferentes, que se di stribuyen co mo: 

etapa sensorio-motora (de l nacimi ento a los dos ai\os, aprox imadamente) , la preoperacional 

(más o menos hasta los s iete años), la ele las operaciones concretas (hasta los 1 1 o 12 ai1 os) y 

la ele operaciones forma les (que empiezan a los 12 o después) . Con la sigu iente tab la se 

finaliza el punto principa l de la inves ti gación que son las teorías, que se basan para 

incrementar estrategias en e l aprendi zaje de la materi a del espa11 o l, ya que la escue la prim ari a 

es el lugar en donde se desarrolla el proceso acti vo y no só lo reacti vo de l niño, donde la 

adaptac ión consta de dos procesos complementari os : 

a) Asimilac ión; en la cual el individuo incorpora info rm ación en las estrucwras 

presentes . 

b) Acomodación ; tam bién se modifican para sa ti sfacer las ex igencias de los cambios 

en e l ambi ente , las c uales pueden ser las estrategias innovadoras, acompañadas con 

métodos o técni cas para mejorar el aprendi zaje del español. 

En las Etapas De l Desarro ll o Mental De Piage t. A crédito a Wendkos Olds Rally y 
Papalia Di ane. en la obra Desarro ll o Hw11ano. -

ETAPA. EDAD. CONDUCTA ILUSTRATIVA. 

Sensoriomotora. Del nacimi ento a los dos Los in fa ntes conocen e l mundo só lo por 

afios aproximadamente. ver, as ir, mascar y otras acciones. 

Preoperacional. De los dos a los siete afios, Los pequeños forman conceptos y poseen 

aproximadamente. símbo los como lenguaje para com uni carse. 

Tales conceptos están limitados a su 

experiencia inmed iata y personal 

; lbid . P. 51 
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Operacional 

Concreta . 

Operacional 

Forma l. 

De los siete a los 11 o12 

años. 

(egocentri smo). Las noci ones de causa y 

efecto de estos niños son muy limitados, y 

a veces "mágica", resultándo les difíc il 

clas ificar objetos o acontec im ientos. 

Comienzan a pensar lóg icamente, y a 

clasificar en vari as dimensiones para 

entender los co nceptos matemáticos, y 

lograr ap licar es tas operaciones a los 

objetos o sucesos exactos. También logran 

comprender la noción de "conservación". 

De los 12 años en a.de lante. Los suj etos pueden explorar so luciones 

lógicas para conceptos tanto abstractos 

como concretos: piensan sistemáticamente 

en todas las posibilidades, proyectan a l 

futuro o recuerdan el pasado y razo nan por 

analogías y metáfo ras . 

2.2 EL ENFOQUE DEL APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL. 

Al enfocar el tema del aprend izaje del español es necesario conocer los errores que se 

ocasionan, es te tema se en fil a a la mala redacción ele algunos a lumnos. La redacc ión es tú 

basa.da en interpretar adecuadamente la gramática., la cua l es extensa en México; muchos niños 

no logran desci frar algunas veces las oraciones en sus redacc iones para lograr plasmarl as en 

sus libretas de a. puntes, y también la fa. Ita de ortografía. que ti enen, la om isión de 

co njugaciones, as í como la mala comprensión ele palabras, con la cua l no logran omiiir re lleno 

de paj a en la redacción escrita y oral en c iertos art ículos o tareas redactadas por los niños de 

pr imaria, secundari a y los otros grados ed ucati vos que siguen. Esto fue lo que logró ubicarnos 

en el sistema básico de primaria, donde los niños, específicamente de cuarto grado están a la 

mitad de l nivel educativo, la investi gación recae en factores tanto docentes, educati vos, 

fa.mi liares y socia les. A continuación se describirá uno de los tantos probl emas que ex isten 

dentro ele las escuelas primarias, una experiencia vívida que se considera uno de los más 

cotid ianos: En el que se demuestran unos facto res que dañan e l aprendi zaje en el españo l, ya 
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que esta es una de las fo rmas cotidianas de interrumpir constantemente e l pl an educativo de la 

mayoría de las materi as del nivel primaria, esta hi storia comi enza a tres meses de habe r 

ini ciado el cic lo esco lar. El maestro de base o titul ar José se enfe rmó y lo incapacitaron 30 

días. Para cuhrirl os ll amaron al maes tro Fernando, que era e l maestro sustituto para cubri r los 

30 días, de incapacidad. A tres semanas de haber regresado el maes tro .l osé, se incapacitó d..: 

nuevo por dos semanas, para cubrir su plaza llamaron al maestro Fernando, pero éste no pudo 

as istir, ya que se encontraba cubriendo la incapacidad de la maestra Rosita. Por lo tanto , 

cubri ó la plaza la maestra Beatri z. El grado escolar de l maestro .J osé es un grado intermedio 

corno lo es el cuarto grado de primaria grupo "A", al transferir a dos maestros provoca un 

estado de desubicación en e l aprendi z.aje de los niños, ya q ue cada maestro tiene una fo rma 

diferente de ex pli car, y s i e l maestro de base no hubi ese dej ado e l plan de clase anual o 

semana l no se ll eva ría el plan de estudi o correctamente. (Cotidi ano en escue las 

gubernamentales) . 

Este ejemplo puede llegar a señalar a todos, no só lo a un maestro de una so la región o 

un Estado, si no de un país. Para escoger la carrera que se apega a l magisteri o, deben 

enfocarse en proporcionar un adecuado aprendizaje, ser vo luntario en las capacitaciones y en 

los obstácul os, omitir cansanci o u otros factores que dañen e l aprendi zaje de los nuevos niños 

mex icanos. Como pedagogos debemos ser crí ti cos y ayudar al magisteri o, pero para eso 

debernos empezar desde el principio, cómo es la carrera que se se lecciona, los señalam ientos 

que ésta tiene, y no entrar en e lla s i no te agrada ya que la gra n mayoría de docentes lo es por 

obli gación no po r gusto, s ino tan so lo por no llegar a perder una pl aza donde obtienes un 

beneficio económico seguro , sin ll egar a esforzarse los demás días que ti enen de vida, s í, así es 

crue lmente la vida cotidia na de algunos maestros que fueron obli gados a estudiar para entrar a l 

magi sterio , pero no recae todo en sus famili as, s ino en el gobierno por tener un cruel manejo 

de sus gobernan tes. La educación tiene sus puntos positivos y negativos, especialmente para e l 

gobierno, ta l vez este sea e l motivo por el cual no hace nada para modifi car o contro lar las 

acti vidades que ti ene el magisterio, en ocasiones se ll egan a dar capacitac iones y éstas son 

muy pocas en las cua les no son obli ga torios es tos cursos, a lgunos maestros solo llega n en e l 

momento de la as istenc ia y se sa len como niños desobed ientes, para di simul ar ante el s indi cato 

y sus líderes sindi ca les, dond e tan só lo se cubren los requi sitos de los doc umentos que 

presentan las as istenc ias, más no la temát ica de capacitación y relac ió n con un grupo . Es tos 
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maes tros son aque ll os que, por su experiencia ante la docencia ll egan a decir que los cursos 

son una pérd ida de ti empo, ya que ellos son los que saben más y no los muchachi tos sin 

experiencia labora l que son as ignados a dar las capacitac iones, actualmente se a logrado que 

profesioni stas como li ce nciados en derecho, pedagogos, fí sicos, ingeni eros y otros, estén 

trabajando como docentes por gusto y amor al enseña r y proporc ionar conocimientos para que 

los niños sean mej ores, y estos profesion istas se desenvuelven mejor en la docencia que los 

que estudian la carrera normal. 

2.2.1 EL ESPAÑOL Y PARTE DE SU CONSTITUCIÓN. 

" Modo-lengua neo lat ina nacida en cast illa y oficial en España y gran pat1e de América, 

hablada en Fil ipinas y comunidades Judías, de Oriente y del Norte de África."•· 

La mayor ía de las perso nas conoce que la lengua caste ll ana proviene del latín , lengua 

hablada por la Roma Imperia l. Esta lengua, actualmente desaparecida, sufría co nstantes 

cambios debido al continuo contacto con puebl os que hablaban otros idiomas, lo cual se 

traducía en di stintas formas de hablar el latín, de acuerdo con los estratos socio-culturales de 

aquella época por medio de las guerras, el latí n comenzó a experimentar un pro fundo y 

progresivo proceso de dia lectali zación, que cambia más tarde en una total transformación de 

di versas lenguas romances, en las que después, se conformaron lo que en la actualidad es el 

italiano, el francés y el castellano . 

La hi storia re lata que los conquistadores romanos hablaban dos formas de latín, ' 'el 

llamado sermo urban us (lenguaje literario o culto) y e l sermo ru st icus (latín vul gar). Éste 

último se introduj o a través de los guerreros y soldados, estableciéndose muy pronto como 

lengua popu lar y provinciana, esta fue la que se enrai zó y consolidó, ya que esta nueva forma 

era hab lada por mayo r número de gente, los que poco a poco olv idaron los usos clás icos y 

literarios del latín. " ' 

El latín culto es la lengua li teraria. En cambio, (lo que llamamos latín vul ga r) es e l 

lenguaje hablado que se concretaron hablar usua lmente las clases medias. "Es di fe rente de la 

6 GARCÍA Ramón, !.:l . al . Laroussc De \.a Lengua Española, p. 22 1 
' PELA YO y Gross .:1 al. EL GRA N SAílER ENC IC LOPEDIA METÓDICA l.AROUSSE , Pág. 4 
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expresión estudiada y pulida de la ami gua sociedad cui la, de l dia lecto descuidado de los 

campesinos y de la je rga de los barrios bajos como se conocían" .' 

El latín vulgar introduj o palabras indígenas o extranj eras que no hab ía en el latín 

li tera ri o. El latín vul gar se ampli ó, o sea, llegó a modificar muchos signifi cados que ya es taban 

establecidos antes de ll egar a la mezcla de lenguas con los indígenas, es por tal mot ivo que 

ex isten las diferencias fo néti cas las cuales se refi eren, a los tipos de acento que se manejan en 

Ja actualidad en la regla gramatica l. 

En lo concerniente al aspecto morfo lógico, triunfó Ja tendencia analítica (es decir, e l 

afán de ex presar con rodeos y en varias palabras, lo que e l lat ín c lás ico exp resaba 

sintéticamente) . El id ioma castellano o españo l es la lengua de origen románt ico más difundida 

y propagada, es la que cuenta con mayor número de hab lantes; ' ·es utili zado por una cant idad 

cercana a los tresc ientos mill ones de personas en: España, México, República Domi nicana, 

Guatemala, Hondu ras, E l Sa lvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, 

Ecuador, Perú, Boli via, Chile, A rgentina, Uruguay, Paraguay, Fili pinas y comunidades de 

Oriente y Á fri ca del Norte."' 

El castell ano ocupa un considerable lugar entre las lenguas de ori gen románi co, no só lo 

por la gran cantidad de habl antes que posee, sino tam bién por el gran desarro ll o litera ri o que 

ha tenido y los importantes reconocimientos que ha logrado a través de las di sti ntas épocas. 

Para recordar un poco más sobre el caste ll ano, se enfocará en los siglos XI y XII , 

donde se crearon las primeras obras li terarias en un romance caste llano que poseía estructura 

defini da del idioma, que lo diferenciaba de las otras. En museos sólo se han conservado dos 

textos de di stintos géneros, uno de éstos es el famosísimo Poema del M ío C id, poema épico, e l 

cual se a implementado en algunos libros ele primaria, y un tanto mas ex tenso en secundaria y 

preparatori a en e l área de literatura. En el siglo XIII , gracias a l interés en la lingüísti ca y la 

estilística de Alfo nso X conocido como el Sabio (122 1- 1284), el castellano se convierte en un 

instrumento ele la ex presión literari a . Llegando al siglo XV I, Ja época en que el idi oma otorga 

a la nación españo la grandes ex ponemes de la lengua, como Góngora, Cervantes y otros. En 

este período, el cas tell ano ya no es sólo una lengua oral, sino que se volvió una lengua escrita, 

que poseía una gnm cali dad literaria, y es considerado actualmente como el mejor, donde los 

' MAT~OS Mu1\oz Agustín COMl'l 'NDIO DE LTIMOLOGIAS GRECOLATINAS DF\. ESPAÑOL. l' i1g. 29 

'
1 Op. Ci11 . P. 5 
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escritores, inte ntan situar a l caste llano en el ni vel de la lengua latina, adoptando algunas 

peculiaridades de la lengua madre. 

En el período que go be rnaron los Reyes Cató licos, el caste ll ano se proyectó como la 

lengua más importante de la Península. Las demás lenguas de España fue ro n despl azadas 

defi nitivamente por el ro mance castellano de aque lla época. Pero al ll egar el siglo XV I marca 

el gran comi enzo de la Edad de Oro en la literatu ra españo la, donde el castell ano alcanza un 

gran pres tig io, y se llega a ex tender más como una lengua de gran calidad li te rari a. 

Como se ha visto que a través de l surgillliento medi ante el moderni smo y e l 

comportami ento social, la lengua está sometida al di ctado de la moda y a las condiciones 

históricas del momento . Tal cual está pasando actualmente con nuestro idioma, en es te nuevo 

siglo donde se es tá mezc lando el id ioma de otros países colllo e l inglés con e l cas te llano. 

Para terlllinar la larga relllembranza, el Marqués de V illena, influ ido por las ideas 

fra ncesas durante e l re inado de Fe lipe V , fundó en 17 13, la Academia Españo la de la Lengua, 

imitando así a la Academi a Francesa. A través de datos se especula q ue desde su fundac ión, la 

Academia Español a contó con la protecc ión real, y cumpli ó con la función ele vel ar por la 

pureza de l idioma, y tiem po después surge la creación de academias americanas en Nov iembre 

de 1870, y el más importante fu e el 11 de Septiembre de 1875, cuando se creó la Academi a 

Mexicana bajo la presidencia de Don José María de Bassco . Una ele las primera obras de la 

Academia, fue el Diccionario de Autoridades, publi cado en seis volúmenes en Madrid entre 

1726 y 1739, pero más tarde, en 1741 , se publica la Ortografía, y en 177 1, la Gramática. I:: n 

1780, el Dicc ionari o es reducid o a un só lo vo lumen. A través de l lenguaje tenemos palabras 

adoptadas de otros idio mas, como el surgimi ento de este hace muchos siglos en lo 

anteriormente comentado. 

Como conocemos ahora la cultura española y su idi oma en particul ar, se extendió en 

América a un gran número de lenguas indígenas . Medi ante un cá lcul o aprox imado, "se esti ma 

alrededor de 170 grnpos idi omáticos, a lgunos todav ía en este siglo se cree que subsisten. Las 

lenguas que más hue ll as dejaron en el español de América son: 

a) El arahuaco, en las Antillas. 

b) El caribe, en las Antill as, Venezuela y G uayana. 

e) El náhuatl , en Méx ico. 

d) El quechua, en el Perú . 
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e) El mapuche, en Chile. 

t) E l guaraní, en la cuenca del Panamá y Paraguay".'" 

También hay diversas pa labras, que en algún momemo de l desarro llo lingüístico, se 

integraron por medios de comunicación social al existente vocabu lario, ya es tabili zado ; los 

nuevos significados han inc rementado cada vez e l vocabulario de es ta lengua espaiio la, en los 

hablantes hispanoameri canos son realmente caracterizados por un csti lo demasiado particul ar 

que es el seseo, voseo o ye ísmo. 

a) El seseo. Es de carácte r de pronunc iaci ón y se manifiesta, en casi toda Hi spanoamérica, 

cons iste en la conversación de los sonido del hablante en particul a r la conson ante l c] con 

una pronunciación, interdental fr icativo sordo de la (ce, ci) y de la zen s . 

b) EI ye ísmo. Se pronuncia en la consonante [ll ) como si fuera [y] (caye en vez de ca lle, 

yegada en vez de ll egada). 

c) El voseo. Es de carácter morfosis táctico, y consi ste en la pérdida del pronombre [túj el cua l 

es remplazado por la palabra o más bien dicho la antes conjugación [vos] esta alteración es 

como: (vos sos, vos tomás, vos tenés, vos vivís). 

En la actual idad , el caste llano es una lengua oficial en casi 18 países 

hi spanoamericanos, éste es aprox imadamente como el inglés, el cual se hab la en algunas zonas 

de Estados Unidos. El idi oma espaiiol está integrado de tres principal es elementos como so n 

los latinos, árabes y griegos . Realizando un cá lcul o aproximado estos di versos elementos 

integrados en e l idioma castellano, las palabras latinas obtienen un 73% de este vocabulario, 

en cambio las pa labras árabes son menos que la anteri or 17%, podríamos obtener un 10% que 

se repartiría en pa labras gri egas y otras lenguas más. 

Como se conoce e l caste ll ano, tiene una muy excelente cimentac ión que viene desde 

siglos atrás, e l cua l es div id ido en lengua, gramática, fo nación y los tipos de lenguaje que se 

han interca lado con muchos térm inos indígenas, esto llega a rea li zar una incrementac ión de 

sign ifi cados en cas i todo Méx ico, mediante lo que es llamado regiona li smo, modi smo, e 

influencias de palabras prehi spánicas. 

HI !bid P. 21 
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2.2.2 INFLUENCIAS DE PALABRAS PREHISPÁNICAS. 

Como es conocido que en toda Hi spanoamérica, se hablan cientos de dialectos 

aborígenes pertenecientes a los antecesores de cada región, y en a lgunos 1 ugares han 

sobrevivido, y están en la actualid ad como en México e l náhuatl, mixtcco, zapoteco y el otomí 

así estos dialectos cuentan con una estructura mo rfológica vari ada por que en términos 

senci 1 los se sue len formar palabras compl ejas y largas. 

2.2.3 REGIONALISMO. 

Es la integración de palabras nativas de alguna región que constituye a l vocabular io 

universal que tiene formado e l país, la mezcla de vocabulario llega a cambiar e l significado el e 

las palabras en dife rentes estados del país medi ante la lengua nati va ele cada región, y es 

fo rmada aclecuacla111ente a la circunstancia que se uti li za. Pero és ta, en oraciones es cle111asiacla 

clañacla, no por la mezcla sino por la estructura que esta ya ti ene formada en e l conocido 

vocab lo ele la lengua castellana, ya que la mayoría ele las personas pueden y deben tener el 

co nocimiento del conocido diccionario ele la lengua españo la, en las in stituc io nes ed uca ti vas 

se escuchan vocabu larios bajos y también retoman palabras del ex tranj ero. 

2.2.4 MODISMO. 

Son expres iones que se ll egan a fijar, pri vativamente de una lengua, y cambian el 

significado ele las palabras, y se ll egan a establecer en las instituciones educati vas en una 

fo rma estricta ele moclerniclacl , los estudiantes ll aman actuali zación y llegan a introduc ir 

palabras extranj eras con las palabras de uso castell ano, y confunden el conocimiento compl eto 

ele los com ponentes ele I¡¡ gramática correcta. 

Estrictamente, se deben fundamentar en el nivel básico de primaria, una estrategia el e 

conocer más a fo ndo la lengua española y las palabras q ue contiene e l ampli o di cc ionario que 

está regido por la Real Academia Española. Ya que muchos jóvenes a veces no logran 

estructurar un escrito sencill o sin repet ir tantas palabras, las cuales podrían ser sus tituidas por 

otras palabras que ciarían e l mi smo significado con un esplendoroso vocabul ario de s í mi smo 

idioma, ya que en muchas instituciones no llegan a enseña r a los niños, y quedan neófitos en 

algo básico del caste ll ano co nocido por los niños como la lengua españo l, debido que en 

ocasiones que los niños niegan el s ignificado del idi oma castellano, sería fab ul oso 
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complement ar las estra tegia a ni vel secundari a, y conocer parte de nuestra gra máti ca y su 

signilicado, como las partes más manejadas como son los adjetivos, verbos, adverbios, 

pro nombres, tipos ele acen tos y demás, se lograría entender más aún otros idiomas teni endo la 

base del espa1'\o l; lo mencionado ante riormente sí, es imparti do en el programa el e españo l ele 

los tres afios de secundari a. 

2.3 LOS TIPOS Y NIVELES DE LENGUA. 

En una lengua se logra di stinguir varios ti pos ele lenguas, estas dependen ele las 

actitudes de l hablante y de los lugares en que se presentan. Se describirán tres p un tos que son 

muy conocidos co mo es e l di scursivo, expresivo y activo . 

. - Di scurs ivo : és te se encuentra en textos , estudios, informes, ensayos, en e l se da 

una intención de in formar a más hablantes . 

2. - Expresivo : éste se presenta en las obras literarias, ciando una intención ele 

sugerir emoc ión, deseos, va loraciones, que prod uce e l placer esté tico. 

J .- Activo: és te es más conocido en los discursos y sermones ; su intenció n es 

persuad ir e incitar. 

Los ni veles de lengua, dependen de las c ircunstanc ias de los hablantes, porque existen 

va ri as . En es ta ocasión se dará, e l crédito a Hortensia Palisa y Mabe l Manacorda, en la obra 

Caste llano Segundo Curso, donde se enfocan los cinco ni ve les de la lengua. 
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l.- Geográficas 

2.- Soc ia les 

3.- Geográficas y 

Sociales 

4.- C ulturales 

5.-Temporales 

{

engua Ci cne1al Cuchillo, Mo1cno. Grose10 

Lengua Regional Facón , Morocho, Guarango 
A me ri cani smoj 

{ 

Lengua Fonmil: 

LenV,ua 1 nformal: 

Ve nga Us ted . 

Venga vos. 

{

Lengua Rural: 

Len gua Urbana: 

Pingo . 

Caballo. 

{ 

Lengua Culta: 

Lengua Vulgar: 

Haya, de 

Haiga, dea . 

{ 

Lengua Arcaica : 

Lengua Actual: 

Hijosdalgo, Demandallo . 

Hidalgos, Demandarl o . 

2.3.J LA LENGUA Y SUS TIPOS DE LENGUAJE. 

El español es una lengua que es confornrnda por cqnjuntos de palabras y de distinlüs 

modos de hablar de una Nación, Estado, Municipio o Pueblo, dichas palabras hab ladas son 

conoci das c9mo signos lingüí sti cos, los cuales se dan por medio de la aniculación propia dc 

los seres humanos. 

El len guaje es un medio de com unicación entre organi smos o individuos de unu 

especie específica. La com uni cación y relación se integra por m edio de signos y sonidos que 

una persona (em iso r), envía a otro sujeto (receptor), a través de cierto med io o canaL esta 

in form ación o men sa.i e, ll ega a modifi car el comportamiento o conoci mi ento de la persona que 

lo recibe, según como lo emi enda y qué capacidad de conocimi ento logre comprender del 

lenguaje, ya que generalmente el lenguaje ti ene tres funciones : 
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a) Básicamellle aque llo que se di stribuyen en la representac ión o situación a l 

re fe rirse a alguna cosa. 

b) El modo de expresión del hablante, y la ll amada 

c) Ape laci ó n o sea la subj eti vidad del oyente. 

Estas funcion es ti enen una distinción de peso en los distintos actos del habla, como 

llegan a ser las fo rmas más emoc ionales de la ex presión del individuo. Esta a lcanza a formar 

una traducción de dist intos conjuntos de signos lingüísticos, que permiten una comunicación 

adecuada y moderada, donde se consigue a manejar un campo demasiado ex tenso y var iado de 

palabras. Lo cua l se consigue ha di stinguir mediante las di fe rentes comunidades humanas en e l 

mundo, co n palabras y modos de hablar. 

2.3.2 LOS COMIENZOS DE LENGUAJE. 

Desde el nacimiento, el lenguaje se va modificando a través de di stintos tipos , 

confo rme va evo lucionando e l ser humano, has ta para poder ana li za r el aprendi zaj e a través de 

los medios de aprender e l lenguaje ya cuando es te se empieza a conocer en la edad de tres o 

cuatro años, después se corri ge en la educación bás ica, por medio de ejercicios y lecturas se va 

ex tend iendo el aprendi zaje gramatical , el sonido de los fonemas, escritura y otras regl as de 

gramática del lenguaje caste llano . 

Se puedendistinguir los tipos de lenguaje que son usados por e l se r humano, como so n: 

el lenguaje escrito , lengua je oral, lenguaj e recepti vo y lenguaje producti vo. Estos se 

determinan mediante un a transmi sión de información que se ll ega a dar en los seres humanos. 

Los tipos de lenguaj e se ex plicarán a continuación. 

2.3.3 LENGUAJE ESCRITO. 

Es la representac ión gráfica del sonido donde se emite e l habla, y só lo se escriben los 

signos lingüíst icos que vienen siendo las letras o grafías del abecedario , y otros signos. 

2.3.4 LENGUAJE ORAL. 

Éste es trasmitido oralmente, lo importante que tiene es el sonido que se emite, que a la 

vez ll ega a fo rmar las pa labras. que se pueden agrupar, y al ex presar lo que pensamos o 
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sentimos es por eso que es muy importante y mucho más ráp ido como comunicación en el 

medio humano. 

2.3.5 LENGUAJE RECEPTIVO. 

Éste es el modo de comprens ión de los ni ños, es más conocido o entendido como e l 

vocabulario in fantil que este mi smo va coleccionando, ya entiende su significado, pero no 

logra pronunciarlo correctamente , v.gr. Las órdenes que mamá da cuando tiene que guarda r 

sus juguetes, reconoce la orden pero no logra pronunciarla aún. 

2.3.6 LENGUAJE PRODUCTIVO. 

Es todo aque ll o q ue los nií'íos expresan , como palabras más comunes de l vocabular io 

que el nií'ío empieza a entender, la c ual es verbal mediante nií'íos de su mi sma edad, co mo 

podría ser e l comienzo de l preescolar. En el que casi no se llega a tener una escritu ra co rrecta 

y ningún significado al 100% de lo correcto en la gramática. 

Para complementar un poco más lo que es el españo l y su aprendi zaje, nos 

enfocaremos a otro punto fundamental que ha ll egado a mejorar y deta ll a r a una lengua como 

es la lingüísti ca . 

2.4 LINGÜÍSTICA. 

Ésta es una cienc ia que estudia las lenguas medi ante la ap li cació n de la gramát ica, y 

también ll ega a estudiar e l lenguaje artic ulado, por med io de lo que son los paradigmas u 

modelos, es dec ir, que estudi a el fenómeno de l lenguaje o la fo rm ación, clas ifi cación y la 

distribución de las lenguas anti guas a las lenguas modernas, siempre va liéndose de unn 

gramática comparada y s in dejar de om itir la gran particularidad de cada una de e ll as o las 

raíces que son el punto de partida de las lenguas. 

Dentro de la aproximació n a l lenguaje se pueden ll egar a di stin gu irse cuatro tipos de 

''perspecti vas o parndigmas: 

1) La lin gliísti ca tI·ad icional; 

'2) La lingüís tica comparada o gramáti ca comparada; 

3) La lingüíst ica o gramática estructu ra l, y 
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4) La lingüística o gramática generativa o transformacional. '"' 

Actualmente, la lingüística es una nueva ciencia que significa lengua, ll amada tambi én 

ciencia del lenguaje y de todas las lenguas. A través de esta ciencia podemos obtener un 

códi go lingüísti co, que ll ega de dar pauta al manejo adecuado de las palabras para poder 

expresar ideas adecuada mente, con un lenguaje trasmitido de form a oral o tambi én escrita por 

un ser humano a otro ser humano. 

Otro de los puntos bás icos del idioma como es la lengua, y lingüísti ca, lo es también la 

gramática todos es tos integran la debida formac ión que llegan a com plementar los vocablos y 

conten idos que tienen las lenguas de l mundo entero. 

2.4.1 GRAMÁTICA. 

Éste es el arte de habl ar y escribir correctamente un idioma, as í el conocimi ento 

gramati ca l que debe tener un se r humano tenga la base en e l saber de la pronunc iac ión correcta 

del lenguaj e o idi oma, que esta persona habla jun to con todas sus reglas ortográ ficas, que 

llegan a invo lucrar una adecuada interpretac ión de escritura correcta de la mi sma lengua por 

medio de las palabras, frases, oraciones, adecuándose a l país y al idioma, ya que cada 

indi viduo ti ene en sus di stintas reglas gramatica les, así como e l sonido fonético de las voca les 

y fonemas. 

La gramática, en su sentido más general y ampli o, ll ega a estudi ar lo sistemático de l 

lenguaje, e identi fica , hasta cierto punto, a la morfología y sintax is tradic ional, la cual trata de 

fo rmar y generar un aná li sis de la lengua, donde mencionad as fo rmas no son los sonidos, 

fonemas, ni las pa labras, sino que es el aná lisis del funcionamiento de una lengua. Este 

análi sis describe diversas unidades fónicas que expresan las palabras. Por otra parte, cada una 

de las palabras que forman la frase tienen un propio y part icular significado, que constituye la 

lengua en: adjeti vo, sustantivo, ve rbo, adverbio, género femenino o masculino, singu lar y 

plural. 

11 SANC ll EZ Cerezo Sergio, e 1 al D1~donario de las ciencias de la educación p. 872 
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2.4.2 TEORÍA GRAMATICAL. 

La gramática se basa en la oración y esta ll ega a estudi ar la lengua teniendo en cuenta 

las fo rmas y no los significados de las palabras, porq ue si no consideramos esto, no se pod ría 

diferenciar una construcc ión o estructura de la oración v.gr. 

Vi cien caball os 

Adj . 

Vi un centenar de caball os 

Complemento. 

Si se trata de un sustanti vo, núcleo o de un adj eti vo, cómo lo podríamos estructurar si 

no tenemos rea lmente f'und amentado lo que sign ifica cada uno de estos. Otros ejemplos que 

muestran construcciones de igual significado pero de di stinta articu lación v.gr. 

He deir iré 

Ca lor del so l calor solar 

Estudio con intensidad estudi o intensamente 

Estos ejemplos nos demuestran que el análi sis gramatical debe basarse en las l'o rmas y 

no en el significado . Como estructura ele una orac ión, se incrementa lo que es la articu lac ión 

tanto del sujeto y predicado, incluyendo las funci ones ele tocias las partes ele una oración 

correcta. 

La gramáti ca, viene siendo una descripción del sistema ele lo que es una lengua. b por 

lo tanto, un estudio científi co donde recluta todo el func iona miento de las característi cas 

sintácticas y morfológicas actuales, con reglas para lograr hablar y esc ribi r correc1amcnte 

donde se di stinguiría a la gente culta. 

La gramática ex pli ca cómo debe ser el sistema ele la nonnati viclacl , v.gr. 

Lo haré ele acuerdo a tu opin ión - Incorrecto 

Lo haré ele acuerdo con tu opinión - Correcto 

Acwalrnente se ti ende a lograr una independencia científica, que es estudi ar su objeto 

como lo es la lengua, sin mezc lar puntos ele vista particulares y tratando ele utilizar sus propias 

denominaciones. Y siempre es recomendable, sobre todo, desterrar las denominac iones de 

complementos determinati vos, y calificativos que se conocen y se refieren a la estructura 

gra matical. v.gr. Libro de cuentos. 

Libro entreten ido. 
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Con los ejemplos anteri ores se demuestra lo que es correcto de las orac iones en la 

gramática, esta v iene siendo la descripción e interpretación de la lengua en un aspec to 

puramente normativo, donde no se rechaza la exi stencia de estructuras gramati cales, sobre 

todo en lo relati vo a l uso ele la lengua en general , s in refer irse a lo que es un grupo cerrado, 

como si se tratará so lo de l uso del habla vulgar. Para aproxim arse más al tema de la tes is, y 

enfoca r la mate ri a del españo l, lo que entra en esta materia no es só lo lecturas y contes tar 

preguntas de la mi sma lectura que vienen en los libros de textos, lo que más manejan y 

enfocan los maestros para ev itar el real contenido ele la gramática, esto , no ayuda a los ni fios ni 

mucho menos a tocios los ado lescentes que pasan a la secundaria ya que son muy pocos los 

que reconocen, enti enden y comprenden lo que es rea lmente la gramáti ca a través del 

sustanti vo, adj etivo, ve rbo, adverbios, pronombres, preposiciones, frases, orac ión, enunc iados 

y conjugación se lograría comprender a mayor capacidad e l entend imi ento hasta otros idi omas 

tal corno inglés, francés, etc. Ya que compararían una gramática con otra y se fac ilitaría la 

comprensión y esc ritura de otros idiomas. 

Reconoc iendo e l estudi o de la gramática, la cual viene a ocuparse esencialmente ele una 

unidad mín ima del hab la a través ele la oración, ya que ésta tiene un sentido completo , que la 

hace estudiar como una unidad en sus elementos constituti vos, y en las di versas articu laciones 

o combinaciones que se pueden presentar entre sí como elementos que la form an. En cuanto a 

las transform ac iones que tienen las palabras y los cambios que sufren a través del ti empo, 

éstas pueden ser tanto o rtográficas, fo néticas o semánti cas. Estos camb ios se pueden d ivid ir ele 

la siguiente manera : 

.. Ortugrá{icas: Obedecen a normas de cuerpos autori zados, o lex icógrafos célebres. 

ronélicas: Cambios ele acentos, cambios vocá li cos, cambios conso nánticos . 

Semánlicas: Evolución de l sentido de las palabras." " 

Para lograr una interpretación más profunda en la gramática, se reto rnará a lo que es e l 

lenguaje sin perder la importancia ele las teorías ana li zadas anteri ormente. El comienzo de l 

lenguaje se di vide desde el nacimiento o infanci a, como es conoc ido en la etapa el lenguaj e se 

va modificando a través de la evolución del ser humano, ya cuando este se empi eza a conocer 

en la edad de tres o cuatro ai'ios, y después se debe corregir en la educació n bás ica por medio 

12 TORRI~ Zcnnci'ln Frm1cisco, et al T nllcr de h.:ctura v rcdai.:c1ón P 62 
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de ejercicios, donde se enseñen los puntos básicos de una oración como e l verbo y adj eti vo 

etc. Y lecw ras, es así co mo se va extendiendo e l aprend izaj e gramatica l, el so nido de los 

fo nemas, la escritura y otras reglas de gramáti ca de l lenguaje caste llano, es te comienzo 

empieza desde la gramáti ca pivo tal. 

2.4.3 GRAMÁTICA PlVOTAL. 

Es conocida científicamente, como el sistema de formac ión de oraci ones de Jos 

términos que emplean los niños de dos años, y que constan del verbo de acc ión, y 

preposiciones o posesivos (que vienen siendo las palabras pivotes), que se combinan con 

palabras (x), que en general son los llamados sustanti vos. El orden de pa labras que emplean 

los niños expresan diferentes re laciones . A los niños con la edad de 2 años que com ienzan a 

formular palabras muy cortas tratando de form ar oraciones, no exactamente con e l mismo 

significado o relación con otra palabra que conocen los adultos, para los niños es aquí donde 

com ienza su lenguaje, y si se le llega a dar una mala interpretac ión desde esta etapa es po r eso 

que el lenguaje se va deteri orando cada vez más, ya que los ni ños so lo escuchan, observa n e 

imi tan a sus semej antes. 

2.4.4 LOS OBJETIVOS DE LA LENGUA. 

Estos obj etivos deben ser enfocados a los estudi antes para que adqui eran un adecuado 

manejo de la lengua oral y esc ri ta, a fin de lograr una eficaz re lac ión social en Ja comunidad , 

as í como a los valores culturales y en parti cul ar a literarios determinando el proceso sería: 

l ) Aprender a uti ti zar una lengua correcta para ser entendido, y entender a los demás, 

conectarse así mi smo. en fun ción social con su grupo y adquirir más vocabl os elementales y 

avanzar de manera teórica y concreta el conocimiento del lenguaje castel lano, donde Jo bás ico 

es Ja ortografía, ya que es la parte de la gramática que indica e l uso correcto de los signos 

gráficos utilizados en Ja escritura y representando los di stintos fo nemas o sonidos de la lengua, 

así como lo son tam bién los signos ortográficos aux iliares (el acento, la diéresis y los signos 

de puntuación), que se transcriben en elementos fó nicos como la intensidad o la entonación. 

2) Desarro ll ar aptitudes que les permitan la lectura e interpretación de textos de 

di stintos contenidos aunque sea el ni vel primario, ya que todos los niños tiene el conocimiento 

44 



necesa rio a hacer c rít icas en varios niveles de lectura. Y a través de un mejo r conten ido se 

obtendría una forta leza en cont ra del mod ismo. 

2.4.5 LAS METAS DE LA ESCUELA. 

Son todos aq uellos objeti vos, que siempre se propone a lcanzar una esc uela en e l 

com ienzo del cic lo esco lar, al visualizar tantos puntos no es adec uado, ya que en ocasiones no 

se llega alcanzar a cubrir ni siqu iera la mitad de estos. Los maestros de algunas instituciones 

no terminan ni los puntos básicos de l aprendi zaj e por ser ted ioso para los niños, a l 

proporcionarlos tendrían q ue cam biar sus técnicas de aprendizaje, desarro llando actitudes 

creadoras y crít icas que les permitiría a los niños a firmar su conocimi ento. 

Para adquirir o cumplir con todos los propósitos en manera gramati ca l, sería necesa ri o 

que a los alum nos tengan un proceso de enseñanza, donde reconozcan los obj eti vos, que 

representa la información en su prop io lenguaje: en el punto principal que es la gramáti ca, la 

normati va, el vocabul a1·io y el man ejo acertado de activ idades bás icas como la composic ión, 

exposic ión oral, lectu ra y comentario de textos. 

2.4.6 ORTOGRAFÍA. 

La ortografía se puede describir como el uso correcto de las letras para escri bir 

palabras , y en la gramática dem uestra un carácter precepti vo, que enseña a esc ribir 

correctamente, por el acertado empleo de las le tras y signos aux ili ares de la escritura del 

lenguaje esc rito o gráfico como acentos, signos de puntuación , prop iedad de las letras. Que 

todo lo mencionado anteri ormen te es la parte constituti va de la gramática, e l objeti vo principal 

es enseñar a escribir en fo rma correcta todas las palabras y hacer adec uado el uso de los signos 

auxili ares. Como lodo signo lingüístico tiene dos elementos, como son el significante y el 

signifi cado . E l signifi cante (plano de la expres ión) es de natu ra leza fís ica, acústica o gráfica, 

en el lenguaj e lo co nstituyen los fo nemas o las grafías. El significado (pl a no de l contenido) es 

la idea o concepto y ti ene natura leza mental. 

2.4.7 LA FONACIÓN. 

Es e l habla o mas bien la pronunciación de fo nemas de cada grafía que a l juntarlas se 

logran decir palabras, las c ua les tienen un mediador que trabaja de fo rm a muy compl icada en 
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relaci ón muscul ar, y es contro lado por e l centro del lenguaje en la región frontal del cerebro, 

generalmente en e l lado izquierdo. Es te conjunto de sistemas puede ser comparado a un 

instrumento de viento. Los pulmones aportan el aire, y la tráquea perm ite a éste llegar hasta la 

laringe y en e ll a se genera el sonido por medio de las cuerdas vocales. La boca y las cavidades 

nasales sirven ele cajas ele resonancia. Así el tono de l sonido va ría de acuerdo con d grado ele 

tensión en las cuerdas vocal es, mientras e l timbre viene d c: te rminado por dicha caja ele 

resonancia, el vo lumen , la forma del pecho, la boca y las cav idades nasa les. La lengua, e l 

paladar, los labi os y los dientes son los responsables de la fo rmación del sonido final dando la 

pronunciac ión adecuada de los fo nemas o grafías, es por eso que el aparato respi ra torio ti ene 

una doble fu nción: como es la respi rac ión, y la producción de sonidos en el habla. Los 

pulmones, que sirven como fu ell es, envían el flujo de aire necesario para la vibración de las 

cuerdas vocales, y de esta fo r111 a general el sonido. La boca y las cavidades nasales dete r111i nan 

el tono adecuado del so nido o de cada grafía. 

A través de lo ya 111enci onado se llega a dar la comunicación, en tanto que la 

transmi sión de informaci ón es la base de todas las culturas: los seres humanos se comunican 

mediante di ve rsos s istemas de signos, de los cuales e l más importante es e l lenguaje . "'Entre el 

e111i sor y el receptor, la comunicación puede sufr ir di versas interfe rencias, tantas que a veces 

no se comprende el mensaje." " Este riesgo es particul armente acuciante hoy en día, debido a la 

intensidad y complejidad de las comun icaciones modernas de la tecno logía . 

La Gramática incluye el estudio de los sonidos a través de la fonología y la fo nética, la 

fo rmación de las unidades del lenguaj e y de las clases de palabras, desde e l punto de vista 

morfo lógica y semántica, as í como la función sintáct ica de éstas, y e l conjunto de reglas y 

normas para un correcto uso hablado y escrito de la lengua. Por med io de la fo nología y 

fonética su vibración produce sonidos que al ll egar a la cavidad buca l se modifican y se 

transforman en los fonema s propios de l idioma que se habla, los fonemas son los sonidos 

signifi cati vos de una lengua, los cuales se utili zan para construir las pa labras. Ya que la 

fo nol ogía estudia los elementos fón icos (sonidos, entonac ión , acentos) esto es porque una 

lengua elabora sus expresiones, y también sirve para di stinguir s ignifi cados en las 

pronunciaciones. 

D ALMEN DROS José Antonio. et al. Enciclopc.:d ia Aulodidáctica, p. 16 
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También algo importante es el sonido del habla, cuando el hablante emplea un mismo 

fonema incurre en variantes de tipo fonético o alófonos, una mi sma voca l (fonema) en 

diferentes palabras pueden ex presarse con varios alófonos (los cuales dan la pronunciación de 

un mi smo fonema). 

2.5 EL ALFABETO CASTELLANO. 

La lengua castellana posee un alfabeto o abecedario espai'ío l, que fue establ ecido desde 

1803 con veintinueve letras, las cuales pueden adoptar la figura y tamai'ío ele mayúsc ula o 

minúscula, en esta ocasión se otorga el crédito de información a consulta3@rae.es, correo del 

departamento ele espai'ío l de la Real Academia Espaiiol a. 

A a, B b, e e, Ch ch, o d, Ee, F f, G g, H h, 1 i -- Formas 

a be, ce che de e efe ge hache -- Nombres 
be alta o 
be larga 

Ñi'í, 
Formas 

J j , K k, L 1, LI 11 , Mm, N n, Oo, p p, Qq, --
JO ta ka ele elle eme ene ei'íe o pe cu -- Nombres 

R r, s s, Tt, u u, V V, Ww, Xx, y y, Z z. - Formas 
Erre ese te u uve, ve uve doble, equ is i griega ceta, ceda, 
o ere ve baja o ve doble o o ye zeta o - Nombres 

ve corta dobl e ve zeda 

Realmente la (ch) y (11 ) son dígrafos, signos ortográficos compuestos de dos letras, y es 

por eso que cada uno ele ell os representan un solo fonema, estas grafías tienen su origen del 

alfabeto latino, el cua l se adaptó y complementó a través de los ai'íos, como la letra (Ñ) que no 

ex iste en latín y se compuso con una (N) y una raya recta(-) llamada tilde, la cual ti ene la 

forma ondulada C) que se conserva en nuestros días. 

2.5.1 ORTOGRAFÍA ACTUAL DEL CASTELLANO. 

La ortografía actual del castellano tiene varios rasgos interesantes. El más sorprendente 

es su aceptación uni versal. En otras lenguas de gran extensión (v.gr. Inglés o portugués), hay 

cambios ele norma ele unos lugares a otros. La ortografía actual del castel lano, con todos sus 
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defectos, tiene e l gran va lor de Ja uni formi dad. Este es un tesoro que, se debe aprender a 

uti li zar correctamente para comprender Ja gramática de otros idiomas, es por ta l motivo, que 

se debe valorar co mo a lgo úni co en el mundo. 

La ortografía de l castellano, está basada en Ja norma culta del castell ano, debido a l 

tran scriptor de signos escritos de esa variante co ncreta de Ja lengua caste llana que se hace 

según un criterio mi xto fo néti co-etimo lógico confuso en sí mismo desde la raíz. Para sa lvar 

esta comprensión ex iste una manera muy bás ica y senci lla, que es aprender correctamente Ja 

gramática de l idiom a espafiol por medio de estrategias de estud io, en los trabajos por equipos 

o juegos estratégicos en las escue las y reconociendo que todo mex icano ha ana lizado que la 

Constitución y Legi slac ión están redactadas en espafio l, éste es el motivo que considera al 

idioma espafiol o fici al y obliga tori o para el país mexicano. 

En el paí s surge a partir de una var iante minoritari a de la lengua del castel lano, que t'uc 

modificado por las perso nas a l conqui star el nuevo mundo, toda vez que los conqui stado res 

tomaron como tripul antes a algunas personas de Espafia, que eran consideradas como la clase 

más baja considerando as í, un lenguaje vul gar y la mezcla de otras lenguas de lu gares donde 

habian transitado antes de llegar al nuevo mundo, (es por tal moti vo que muy pocos hab lan tes 

del castell ano hablan co rrectamente como lo determina la gramática), y a través de l tiempo se 

va mezclando con otras lenguas indígenas del mismo país en donde se encuentra la persona, es 

por tal moti vo que va cambiando su raíz, porque incluso ajustarse a los dia lectos es 

problemático, ya que tienen reglas gramaticales un poco más extensas en Ja pronunciación y 

escri tura concreta de cada d ia lecto, las inconsecuenc ias son muchas dentro del mi smo idioma 

espafiol , debido a la c ivilización y comercialización de l nuevo mundo, la lengua castell ana se 

va mezclando y se acomoda el cambio de reglas gramaticales que se adapte o no. En ocasiones 

a la Real Academi a de la Lengua Caste llana, ya que algunos indiv iduos insigni ficati vos se 

abanderan como intelectuales y arbitrios. Estas personas interpretan, en contra de Jo que suele 

estar decretado como la escritura de l cas tellano actua l. Para describir el estado actual de la 

ortografía del castellano, en las instituciones esco lares ll ama la atención el alto índi ce de fa ltas 

ortográficas, no por prob lemas di sléx icos, sino realmente es por di so11ografía, problema que 

implica e l desorden de no utilizar las reglas gramatica les correctamente, e l cual , involucra 

dificultad de pronunciac ión a l no saber el sonido adecuado, tener una escritura il egible y lenta, 
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fa lta de interés po r la escritura y lo mas importante, la gran fa lla de métodos de estud io de las 

reglas ortográficas . 

2.6 APRENDIZAJE EN LA PRIMARIA. 

El aprendizaje es un estado de destreza y habilidades, que se desarrollan a través de 

una información teóri ca u observatoria para llevarse a la práctica, el cua l, no necesita castigos, 

sino sólo una ex plicación y ser fl ex ible, pero no en exceso . El aprendizaje causa un proceso 

med iante el cual un suj eto puede lograr conocer contenidos info rmativos, consiguiendo 

dist inguir entre aprendi zaje y la ejecución opuesta en acción de lo aprendido, es por tal 

motivo, que se insiste en el aprendizaje de la materia de espafiol, donde se base un poco más 

en la gramática de nuestro idi oma por medio de estrategias o técnicas que lo fac iliten para 

integrarlas en el plan de estudio . 

2.6.1 APRENDIZAJE BÁSICO QUE LOS NIÑOS DEBEN IR 
DESENVOLVIENDO CORRECTAMENTE EN ESPAÑOL. 

General izando, que nifios entre nueve y diez afios conso lidarán e l lenguaje y los 

procesos tanto de lectura como escritura, deberán trabajar los siguientes puntos en el lenguaje 

que se proponen de manera ecuánime al plan educativo: 

6V' Exposiciones orales de vivencias, hechas y realizadas por los nifios, para así lograr un 

dominio tota l de la lectura, con una buena pronunciación, sefi alando pausas y 

entonaciones correctas de la gramáti ca. 

~Mediante lo anterior se obtendrá una buena comprens ión de Jos textos. Para que se 

logren realizar resúmenes de textos cortos y largos sin ningún probl ema . 

.;v' Escrit ura correcta de las palabras del vocabulario bás ico, que corresponde a la edad y 

aplicación de las principales y más elementales reglas ortográficas, utilizando el 

diccionari o . 

GV' Los nifios deberán practicar en ocasiones ejercicios de observación y de 

experimentación, as í como también redactarlo oralmente, e iniciarse en los trabajos de 

eq uipo. 
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v,/' Con estos puntos los niños empezaran ha adq uirir di stintas técn icas ele trabajo , 

necesa rias para desarro ll ar el aprendi zaj e en la materia ele español y o tras materias 

más. 

Los escolares ele esta edad van clesarrollanclo y conso liclanclo e l lenguaj e y los procesos el e 

mecánica lectora y escritora, y mediante los cursos posteriores, tendrán la so ltu ra ele amplia r y 

perfeccionar sus trabajos por medio de subrayados, resúmenes de textos, rea li zaci ón de 

esquemas, confección y o rgani zación ele fichero s, búsqueda y o rdenami ento ele información 

sobre temas específicos, dibujar planos y mapas sencillos, mostrar una presentac ión puntual , 

pulcra y ordenada ele los trabajos inclivicluales y por equipos . Califi cados o revi sados 

perfectamente por personal cal i fi caclo como lo es e l docente. 

2.6.2 LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL APRENDIZAJE 
GRAMÁTICA L. 

Finalmente, a lgunas re flexi ones so bre ventajas y desventa jas del proceso de 

aprendizaje gramatical. 

VEN TAJAS: 
1) Que la economía el e los países hi spanos no pueden permitirse una renovación to tal el e sus 

fondos bibli ográ ficos y as í s igue la misma gramática. 

2) Si se ll ega a adopta r una reforma rad ical o una reforma moderada, lo más importante es 

que se haga ele manera consensuada y manteniendo la unidad ele la norm a, como parte es 

un tesoro que se debe conservar. 

3) Los Dicc ionarios académicos son utili zados en las instituciones en la actualidad, ya sea 

para ac lara r dudas o rea li zar vacilaciones. 

DESVENTAJAS: 
1) Es inconvenien te de convertir los textos antiguos en obso letos. 

2) Ser más razonable en esperar a que la tecnología haga fác il un cambio global de textos en 

soporte informático. 

J) Que las de finici ones largas ele contenidos las di sminuyan a obso leto 

4) Introducir té rminos nuevos en el lenguaje, y darlos a conocer mediante gacetas educati vas 

donde no todas las personas ti enen el acceso a la in fo rmación. 

5) Las reformas radicales y extremistas, facilita rían e l acceso a la lectura a todas las 

generaciones futuras s in clas ificaciones. 
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6) No todos los diccionari os académi cos son de buena calidad . 

2.6.3 REFORMA EDUCATIVA DE LAS NORMAS DE ACENTUACIÓN. 

Las normas de acentuación son tan complicadas, que es seguro de que muy pocos 

lec tores de l caste ll ano las dominan. Además, están ll enas de arbitrari edades e incongruencias. 

Por sí so las dan para llenar un libro de prolijas, que son todas las prop uestas de reform a que se 

han visto y pecan de lo mi smo: considerar que esas rayitas que se escriben enci ma de algunas 

vocales son un mal que hay que evitar a toda costa. Para ahorrarse un 50% de los acentos 

ortográfi cos, se condena a la gente a aprender, que es un diptongo, un triptongo, un hiato, una 

voca l fuerte, voca l débil y a contradecir su propio sentido común. 

Lo más razonable es simplificarle la vida a la gente, y sustituir las enciclopedias y las 

normas de acentuación o rtográfica por so lo una clara y cri stalina frase. El acento prosódico se 

representa med iante una tilde sobre toda vocal tónica, con lo cual seríamos más fe li ces. 

A través de es tos comentarios se está logrando olvidar las reglas de aprendi zaje 

gramatical en los nuevos ciudadanos de las diferentes edades, y esto no debe de suceder. Se 

tendría que comenzar por los niveles educati vos de segw1do y tercer grado de l ni vel bás ico. Lo 

más coherente y correcto seria utilizar de manera continua la acentuación de palabras, por que 

acentuar de manera incorrecta las palabras, puede cambiar el significado de lo que se qui ere 

decir, es por eso, que .se proporcionará una breve expl icación de lo que es la acentuación. 

El acento es la tilde(') que se coloca sobre una vocal cuando ésta suena más fuerte , dos 

no1mas sencill as son las siguientes : 

a) Acentos Gráfic os : se escriben y se pronuncian. 

b) Acentos Prosód icos: se pronuncian pero no se escriben. 

2.6.4 PROPUESTA EXTREMISTA DE LA REPRESENTACIÓN 
FONÉMICA. 

A través del paso de los años, ha existido un numeroso repertorio de propuestas 

extremistas por au tores que desean cambiar la gramática, modificando la escritura para no 

lograr confundirse con las grafías que tiene un sonido muy simil ar, al gunos fonemas se 

parecen como en el caso de: c, s, z, k, b, v, 11 , y, o incluso para evitar escribir más letras como 

en caso de: r, rr, gü, g, j, la Real Academia Española no acepta fác ilmente las propuestas 
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ex tremistas de reformadores, ya que actualmente los cambios que logra experilllentar la 

constante adaptación de las necesidades en todos los hablantes, son lllinuciosalllentc 

estudiados por las 22 diferentes academias de la lengua español a, estos arbitri stas no son 

adlll itidos para lograr ese calllbio radical que han presentado en los dígrafos ch , 11 , ni en lns 

grafías s, z, e, sustituirl a por la grafía k, en referencia de la escritura po r el sonido, ni aunque 

fuera una propuesta lllOderada tendría posibilidades de éx ito, porque las asociaciones 

académicas tratan de ev itar la diversidad de normas establec idas que ha obtenido éx ito en 

mucho tiempo, es por tal moti vo que quedan en sólo proposiciones de un calll bio radi ca l que 

no a ocurrido, y no ocurrirá, ya que la lengua castellana o española es un sistema senci ll o, 

claro y adaptado a tantos hablantes en su escritura y sonido, si se llegara a cambi ar caeríamos 

en más errores de lo que ya existen. Eliminar grafías o dígrafos, no es la solución de faci li tar u 

obtener una exce lente escritura, excepto que todos los hablantes o la minoría se propongan 

analizar correctamente la gramática de la lengua ordenadamente y el iminar absurdos 

comentarios que no transfiere nada bueno a la materia de español. En los jóvenes que es tán 

empezando a conocer e l lenguaj e correcto, con lo cual, tanto niños y jóvenes aprenderán a leer 

la ortografía ya establec ida por décadas en nuestra cultura, en la que se ha obtenido un 

progreso de civ ilización en miles de hablantes. 

2.7 ESTRATEGIA PARA LA MATERIA DE ESPAÑOL. 

Es realizar un conjunto de planificaciones, acciones y técni cas que conduzcan a la 

consecución de objetivos preestablecidos durante el proceso educativo. Para obtener un 

rápido, efici ente y menos aburrido manejo de enseñanza, fina lmente los alumnos tendrán 

agilidad por que las estrategias serían motivadoras a través de actividades tanto dentro como 

fuera del aula, ya que algunos niños recuerdan más contenidos teó ri cos, v.gr. Cuando se 

repiten entre los compañeros, así aclaran dudas con las ejemplificaciones que continúan de los 

di stintos compañeros, ya que es tas estrategias serían indi vidual es y grupa les. Es aquí donde el 

docente logra tener una variedad de estrategias para poder consegu ir una motivaci ón ele 

aprendi zaje adecuado a la atenci ón de los alumnos, y a través de este tipo de método, se 

logrará un mejor aprovechamiento educati vo para la materi a de españo l, corno para tocias las 

delllás materias del nivel primaria urbana y rural. Las estrategias dependerán del conten ido de 

los libros que se manejen, y pueden ser todas las conocidas en el plan educati vo, y otras que el 
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docente rea lice medi ante las necesidades de l comenido temático y las pos ibilidades 

económicas del co legiado . 

La estra tegia es una mezc la de técnicas d idácticas, ingeni adas por el docente, lomando 

en cuenta e l tamaño de l gru po, sus caracterí sticas y e l tiempo que se dé a través de l día. As í las 

estrategias ayudarán al mejorami ento del desarroll o lingüístico, a lo largo de los a i'íos esco lares 

los niños enriquecen con rapidez su vocabul ario, y e l uso de fo rmas gramatica les y la 

comprensión (del lenguaj e) como un ac to social. 

Por otra parte las es trategias metodo lógicas ac tua les se basan en pri nc ipi os 

psicopedagógicos, que a modo de ideas y fu erza, re fl ej an las cuesti ones que se pl antea e l 

profesorado en e l proceso educati vo . Aportan los criteri os que j usti fican la acción d idác tica en 

el aul a y en e l centro escolar, e inspi ran y guían la acti vidad de l profesorado y del alumnado 

para alcanzar los objeti vos prev istos . 

En consec uencia las estra tegias son todas aquell as ideas que refl ejan las cues tio nes que 

se plantea el profesor en el proceso educati vo. Parn aportar los cri te ri os que j usti fica la acción 

d idáctica en el aula e inspi ran y guían la act ividad de l profesor y de l a lumno para alcanzar los 

objeti vos previstos, v.gr. Planifi car la intervención educati va en e l aula, significa ajustar las 

estrategias metodo lógicas a la organización mental y cronol ógica, corno los esquemas 

intelectua les del a lumnado. 

Mediante Ja pl anificación y el análisis que se hace al programa antes de clases como se 

menciono anteriormente, se contemplan los siguientes aspectos: 

=> El alumno debe ser anim ado a conducir su propi o aprendi zaj e, (que consiste en pasar de la 

dependencia a la autonomía), y la experiencia adquirida con Jo cua l fac ilitará su 

aprendi zaje. 

=> La práctica de la cnsel'íanza y aprendizaje, deben ocuparse más en los procedi mientos y las 

competenc ias, que de los conocimientos estrictos . 

=> Partir la mayor de las veces de la ex periencia del alumnado, es decir, basar el trabajo en el 

aprend izaje de proced imientos y acti tudes, más que en la transmisión de noc iones, o sea, 

equilib rar el aprendi zaje de conceptos, procedimientos y actitudes. 

=> Introducir la globa li zación y la interdisciplinariedad, para orientar e l aprendizaje hacia la 

solución de pro blemas generados por el contex to de a lumnos, más que hacia la adqui sic ión 

estri cta de lo que saben. 



~ El alumnado debe ser siempre capacitado mediante un orientador, capaz de no agredi rl o y 

en un buen estado de sa lud y sobriedad. 

~ Los alumnos deberán acred itar siempre entre seis a diez en todas las ac ti vidades y 

exámenes para ac red itar las materias. 

Algunas hab ilidades y reglas se dominan antes que otras, y ciertos erro res son 

característicos ele etapas específicas, pero los ni ños aprenden a arreglárse las con estructuras 

cada vez más so fi sti cadas, v.gr. Comienzan a emplear cláusulas subordinadas e in com pletas en 

oraciones compuestas y compl ej as, según el lingüi sta Chomsky " los niños entre 5 y 1 O años 

asimilan la sintax is de manera activa, es aquí la entrada de la cultura de l habla paterna"". Los 

padres influyen a través del método de hablarles y dirigirse a los hijos y a otros objetos de un 

modo para fac ilitarles las cosa a los niños, este método no facilita el desarro llo del lenguaje, 

sólo lo complica debido a la descomposición del vocabu lari o, cuando utilizan palabras 

inadecuadas que no pertenecen a los nombres de los obj etos, e inc luso a las partes del cuerpo 

humano, son llamadas con palabras o frases incoherentes, sin ninguna re lac ión , con lo que es 

el funcionamiento adecuado de la gramática del español. 

Si los padres tomaran en cuenta las reglas correctas y adecuadas de la lengua 

castellana, los nii'í.os entenderían ciertas frases gramaticales a cierta edad, hay algunos niños 

que al darles ejem pl os en las clases, no logran as imil ar la in formación correcta, por e l moti vo 

de que la conocen de distinta fo rma. De es te modo, tambi én es cambiando el so nido de 

muchos fonemas, ya sea por el tono y acento de cada región , zona rural o urbana, y a raíz de 

estos problemas cultu ra les, se ha obtenido el sistema de transcu lturación en el paí s. 

A través de la transculturación de dialectos de las distintas regiones de los estados, se 

usan diferentes fo rmas lingüísti cas a causa de diferencias cultu ra les, v.gr. En esta región sur ele 

Veracruz, poi· ser puerto y región industrial, se ubi can fami lias de vari os Estados del País. Sus 

expresiones lingüíst icas van fo rm ando otro tipo de vocabularios distintos, pero parecidos a la 

lengua natal de cada fam ili a, por lo que también influye el nivel socio económ ico y ed ucati vo 

de cada famili a. 

Ya que este sistema entra a ser social y conocido por otras personas, se va esparciendo 

de una manera menos adecuada, como el vocabu lario que utili zan incluso algunas pandillas 

juveniles de cada sector ele la población, tanto ele zona rural como urbana no es manejado con 

14 Op. Citt . p. 66 
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un vocabular io correcto en los sonidos y pronunciaciones de los fo nemas, son totalmente 

distorsionados, que incluso, es escuchado en las aulas y los maestros no co rrigen esto 

continuamente, se famili ari zan con este contenido, y es aqu í, donde los maestros deben 

analizar que es trategias a utilizar para la modificaci ón correcta de los sonidos o 

pronunciaciones de las pa labras o frases, apegándose a las reglas gramatica les para pode r 

escri bir correctamente la lengua o idioma castellano, ya sea que se corrij an tanto alumno y 

maestro en los casos que lo amerite . 

2.7.1 COMO MANEJAR LAS EXTRATEGIAS EN LA ENSEÑANZA DEL 
ESPAÑOL. 

Españo l es una materi a que se proporciona a los niños de primari a, en la cual se ex plica 

la gramática del idiom a españo l, o tambi én llamado caste llano. Esta gramática se di vide en 

fragmentos en las instituciones educati vas ya que es muy ex tensa, es in volucrada y di vidida en 

lib ros de tex tos llamados españo l lectura, españo l ejercic ios y el libro recortable, do nde se 

involucra el lenguaje y las manualidades, e l apli cado en los se is grados educati vos ele ni ve l 

primari a del sistema básico en e l país , de primero a tercero son ni ve les muy baj os en fo rma 

académica, a partir del cuarto grado, los niños han adquiri do más madurez en cuanto a l 

conocimiento de di cha gramática que viene siendo e l lenguaje general, tam bién han 

transformado su lenguaje fonéti co según su propi o ser, o sea sus experiencias soci ales, 

familiares, y anali zando los patrones de la gramática de los niños es aquí la introducción de 

las estrategias de aprendi zaj e en e l español. Así los maes tros durante e l cic lo esco lar traten de 

mejorar y se logre afirm ar el conocimiento original de l idioma habl ado y escrito , ya que este 

se va deformando como sucedi ó en el pasado con el latín , que se transformó en un idi oma 

vulgar. El español actual se va degradando debido a las terminac iones, tanto indígenas y de 

cada Región o Estado de l País de Méx ico y a parte lo que se va adoptando de otros id iomas . 

Como se sabe que a la mayoría de los ni1'íos hay que darle indicaciones de las cosa ha 

reali zar, ya escriben tal como lo escuchan, sin notar debidamente cual es la correcta escritma, 

y esto lo dejan pasar, tanto los maestros como los padres, debido a este moti vo es la fa ll a de 

las estrategias de aprendizaje; porque los maestros se atienen a que los niños ya saben e l uso 

de l lenguaje, tanto en su gramáti ca, como en algunas reg las gramatica les que son principa les 
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para el aprendizaje en la materia de español y en e l idi oma castel lano, y uso cotidi ano y 

continuó del aprendi zaje general. 

Es as í que tanto las técnicas didáctica y estrategias son un buen uso de ayuda para los 

maestros en el constante desempeño de la enseñanza, adecuando modos distintos para moti var 

a los alumnos a un aprendi zaje cada vez mas práctico , pero mu y bien comprend ido por los 

alumnos y mejorando su vocabulario tanto escrito como oral. 

Las técnicas didácticas se pueden utilizar para comprender todos aque llos rec ursos 

educativos que existen y pueden usar los profesores en el au la, entre los que se pueden 

mencionar las actividades individuales y de grupo, y hasta los di stintos material es y 

herram ientas . 

2.7.2 ESTRATEGIAS EDUCATIVAS 

Están invo lucradas entre los planteamientos y conjuntos de las directrices que 

determinan las ap li caciones concretas en cada una de las fases del proceso ed ucativo, las 

estrategias educati vas han de acomodarse al ámbito educativo y a los rasgos que lo confi guran , 

cabe señalar algunas cond iciones que deben cumplir son: 

En primer lugar, su carácter de globalidad (abarcando todos los nivel es, modalidades y 

formas de ed ucación), que han de estar asimismo integradas a otros sistemas de obj et ivos 

políticos, soc iales y económicos (adecuándose a las aspiraciones, necesidades y rec ursos 

di sponibles) . 

En segundo lugar, plantear períodos suficientes (que en países co n sistemas 

democráticos parlam entarios pueden ser los comprendidos entre elecciones po lí ticas) , que 

también serán precisos en los planteamientos estratégicos para prever la estructurac ión en 

fases sucesivas, así como la posibilidad de readaptación a las circunstancias que puedan 

producirse . 

Globali zando lo político, social, económico y est ructu rar planes es tratégicos a la 

enseñanza, ayudará a que los niños de cursos intermed ios ed ucativos básicos fo rmen un háb ito 

de interés en investigación de su país y otros lugares, o novedades técnicas y científicas a 

través de noticias, y confrontar lo actual con el pasado mediante la hi storia y el desarrol lo de 

estrategias, auxi li ará para visua li zar el avance del lenguaje y enseñanza med iante los años de 

educación básica, esto confo rmará a niños con una mad urez de cultura y sabiduría, 
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pensamientos amplios, críticos y firmes, moldeando as í su futuro y conociendo realmente lodo 

lo que le espera cuando ll egue a la etapa de ado lescente, y pa11icularmente detectando sus 

errores en la enseñan za y modificándo los con un atracti vo aprendi zaj e en la lengua y escritura 

para su prosperidad. 

2.7.3 ESTRATEGLAS EN INSTITUCLONES EDUCATIVAS. 

Se ha incrementado un programa estratégico que viene rea li zando la Secretar ía de 

Educación Pública en e l país, debido a la importancia de los avances que en materia de 

innovación y calidad moderni zará el ámbito escolar, mediante el programa escue las de ca lidad 

que responde al balance de las necesidades de garanti zar la igua ldad y oportunidad 

ed ucacional en todos los estudi antes s in importar e l estatus socioeconóm ico, e l o ri gen étnico y 

el ambiente fam ili ar. 

El Programa Escuelas de Calidad (PEC), forma parte de la política nac ional en la 

gestión educativa que busca superar diversos obstáculos para un logro educat ivo, identificado 

en el Programa Nac iona l de Educación (PNE), como son e l estrecho margen de la escuela para 

tomar dec isiones, en el desarroll o insuficiente de una cul tura de planeación y evaluación en la 

escuela, los excesivos requerimientos admi ni strati vos que limitan a directi vos esco lares, e l 

ausenti smo, y el poco uso eficaz de recursos di sponibles en la escuela. 

La propuesta estratégica es un manejo de gestión hori zontal, que busca transfo rmar el 

di seño de la política educat iva de una formulación centra l, que reúne todas las decisiones 

ace rca de prio ridades, manifestando la entrada y combinación de estrategias, los recursos y su 

di stri bución, hac ia un esq uema que permita generar proyectos desde la escuela hac ia e l 

sistema educativo . En el PEC se considera que los maestros, directivos , a lumnos y padres de 

famili a forman una auténtica co munidad escolar, ésta tendrá la capacidad de identificar las 

neces idades, problemas y metas reali zables or ientados hacia la mejoría de la calidad del 

servicio educativo . Así una instituc ión escolar será capaz de genera r un proyecto de desarro llo 

propi o que enorgu llezca y entusiasme, ya que mediante lo anter ior dej ará de ser el último 

eslabón de la cadena burocrática, para convertirse en la célul a básica del sistema ed ucativo. 

En la estra tegia e l papel del docente es el de coordinar las diferentes acciones que 

llevarán a cabo los alumnos, ya sea repasar los progresos, y s i las ac ti vidades llevan más de un 

día, esbozar planes para e l trabajo de l día, ac larar las metas de trabaj o, rev isar las va loraciones. 
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Los niños rea li 7.arnn di f<?re ntc:s tareas mi entras e l docente va el e un nii'lo a otro. o ele grupo en 

grupo. gui ándn los. a\·ud ándolos. ac larando cosas. estimul ando y haciendo suges ti ones. U 

maes tro terminar{¡ en un pe ri odo de trabajo con sufi ciente anti c ipac iún para reunir otra , ·e1. a 

tocio el gru po con obj eto de disc utir los progresos alcanzados. , ·alorar e l trabajo e l".:c tuaclo y 

rcconoct:r los trahajDs inco nclusos que deberán con tinuar e l día sigui ente. 

/\ medida que'. los nii'ios o equ ipos van terminando los trabajos y i:Stán li stos para 

compa rti rl os co n la c lase. se programarán ti empos para ell os. Así algunos nii'ios prescntanín 

duran te e l día report es sobre los trabajos e lectuaclos. di scuti endo y planeando. Otros días Si: 

ded icarán a la lectura. im cs ti gación a tra \'és de láminas, en este momento el docen ie puede 

:ipoyarse parn mejorar la habil idad. algunos niiios rea li zarn n reportes que leerán, mu rales, 

maquetas. etc. Para los alum nos de grados in feriores es importante que las ac ti, ·id ades sean 

experiencias concreta s. v.gr. Compartir con lo s demás, ex perimenwr, y l~scuchar a sus 

compañeros. 

La ca lidad es incrementar en los alumnos producti vidad para competir, hacer frente al 

sistema educati vo y al aprendi zaje. para poder sati sfacer las ex perienc ias de los a lum nos, de 

esta manera la in stitución formará un producto excelente al agres ivo comerc io y mercado del 

país y del mundo. rvlcdiante cslO lograr equidad en el acceso a oportuni dades educati vas 

a lentando la pani cipac ión y responsabi lidad de los princi pales agentes que intervienen en los 

procesos educati vos. fo rm ando hombres (seres humanos), que parti cipen responsablemente en 

todos los ámbitos de la vida social. además se orienta a estimu lar la prod ucti vidad y 

crcari vidacl en e l desempeiio de tocias las actividades humanas. Por e ll o. se presenta una breve 

síntesis a co ntinuac ión ele la Sec retar ia de Ed ucació n Pública, med iante este programa ck 

escuelas de ca li dad . k1s clocernes reali zan nuevas estrategias y las comparten con los a lumnos. 

para ll evar a cabo el conoc imiento y aprend izaje adecuado que marca e l Programa Ed ucativo 

Nac ional para iodos los ni11os. En las instituciones donde sea admitido el modelo an tes 

mencionado. se rea li zaran juntas de co legiados cada mes frente a su superi or o sea e l clireclü r. 

y conversaran de los nut: vos rec ursos, estrategias y co mbinación de métodos que han rea li 7ado 

en el mes. entre tocios los docentes se compartirán in fo rmac ión para que los otros maestros que 

im parten otros grados menores o superi ores, desarro ll en dicha estrategia y lograr un nuevo 

conocim ient o de aprendi zaje. 
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2.7.4 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE TIPO INDIVIDUAL Y 
LAS DE TRABAJO EN GRUPO. 

Las principales estrategias metodológicas respecto a las act ividades del alumnado so n 

de tipo individual y de trabajo en grupo. En la enseñanza se entiende por indi viduali zación que 

cada alumno escoge la forma de trabajo que le interesa o se acomode a sus actividades en un 

momento determinado, así corno la pedagogía busca un nuevo manejo de instruir el 

conocimiento y poder lograr dar un giro más moderni zado, donde se desarro lle un trabajo 

escolar solo o en conjunto dentro de un aula, mediante la oportunidad que tiene e l profesorado 

analizando las cualidades de cada alumno. 

Lo princ ipal en las técnicas de estudio o de trabajo inte lectual es enseñar a lee r, 

subrayar, esquematizar, sinteti zar, llevar una bitácora, confeccionar guiones, tomar apuntes, 

hacer una retención, etc. Actualmente, ex iste una amplia bibliografía sobre el desarro ll o y la 

as imilación de técnicas de trabajo intelectual para no caer en una rutina. 

En las estrategias metodológicas didácticas más habituales para moti var el trabajo 

individualizado son: los textos libres, fichas documenta les, las guías, técnicas de auto 

corrección, el trabajo dirigido y e l estudio independ iente, así como la estrategia indiv idual se 

aplica cuando se trata de resolver un asunto que a fecta a un grupo, puesto que la función de 

cada uno de sus miembros es valorada tanto individual como colecti vamente, para localizar el 

problema grupal. 

Para referirse a la ap li cación de estrategias grupales, es fomentar la colaboración y la 

participación en el ·au la. No es sólo una exigencia didáctica, sino también política, ya que 

convertir el aula en un foro de debate, requiere romper con las prác ticas tradicionales ele 

transmi sión de l conocimiento . Para lograr conseguir los fines, se requiere fomenta r tareas 

indiv iduales, co lectivas, y obtener una equidad ele ánimo en el tema a aplicar. 

Las graneles ve nt ajas ele trabaj ar en grupo son: el desarroll o, la soc iabilidad , el espíritu 

ele colaboración, la enseñaza a contrastar opiniones, que estimul en la ayuda mutua, sin recaer n 

resultados donde se pl anteen de fornrn obli gator ia u opcional, medi ante la técni ca ele estudio 

sociométrico. Estos estudios se desprenden en la actualidad a la creación de grupos integrados 

por alumnos de cualidades di stintas, de esta manera, todos los mi embros ofrecen una 

particular contr ibución ele la que puede beneficiarse el resto del grupo. A lgo muy importante 

59 



para el buen funcionamiento de estos equipos es, que al integrarlos se tenga en cuenta el deseo 

de cada uno de sus miembros de formar parte de ellos. 

2.8 LAS TÉCNICAS DIDÁCTICAS. 

Las técni cas didácticas constituyen el conjunto de recursos y estrategias metodol ógicas 

que utili zan los docentes en la práctica educati va, los educadores son conscientes de que la 

labor diaria está ll ena de recursos técnicos, y que, aún cuando se diferenc ian escuelas, var ias 

de estas utili zan un mi smo método de enseñanza a la hora de ap li car los procedimi entos 

emplean técnicas diferentes consiguiendo su objeti vo. La nueva posibilidad de las técnicas 

didácticas es estab lecer las diferentes pautas que es fund amental que sean flexibles, es decir, 

que puedan adaptarse a circunstancias específicas de cada escuela, a~ í como a las 

características de cada profesor y la realidad soc ioeducativa que rodea a la escuela. En este 

sentido general izado, las estrategias metodol ógicas que hacen mención a técn icas didácticas 

concretas a una determinada manera de ap licar y organizar las actividades durante el proceso 

educativo. 

Las estrategias que puede emplear el profesorado se agrupan en torno a las tres 

func iones siguientes: 

1. Estrategias respecto a la organizac ión de contenidos. 

2. Estrategias en relación a la exposición de conten idos. 

3. Estrategias acerca de actividades de l alumnado. 

Mencionada clasificación intenta aproximarse a un planteamiento contextua l de 

enseñanza, donde se tienen en cuenta las conexiones entre el contenido, la activ idad y 

característica de los alumnos, as í como la intervención del profesorado donde este último 

puede reprod ucir su programa en función del concepto de la materia, y su objeto de estudi o 

mediante una estructura lógica de los contenidos del program a o cu rrícu lum de la mater ia, a 

través de vivencias y ex periencias para que el programa resu lte motivador. Distinguiendo la 

ensel'ianza globali zadora que se basa en las estrategias didácticas que articu lan el programa 

esco lar a partir de núcleos temát icos, extraídos de l mundo que rodea al alumnado, los temas se 

estudian desde diversos puntos de vista que comparten conocimientos en diversas di scip linas 

de enseñanza. La globalizac ión utiliza procedimientos paidocéntricos y psicocéntri cos. 
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a) El cr iterio paidocéntr ico, es e l que adaptan e l programa, a las características y 

necesidades del alumnado. 

b) El criterio psicocéntrico, es aquel que siempre ap untan a la necesidad de integrar l<i 

enseíianza ocasional , donde se debe aprovechar la moti vación de l momento, fru to 

de acontecimientos que se producen med iante la ex periencia cotid iana de la 

comunidad esco lar. 

E l análi sis de las estrategias metodológicas globalizadotas, se refie re a las activ idades 

que se enuncian <1 parti r de núcleos temáticos extra ídos del mundo que rodea a los alumnos, y 

el objeto de l estudio se co ntempla como un todo que hay que analizar utili zando los 

instrumentos de los que se pueda di sponer. 

2.8.1 LA COMPRENSIÓN DE LA METODOLOGÍA, ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS. 

El método es considerado como el cam ino para ll egar a un fin preestabl ec ido, y las 

técni cas y es trategias como medi os que lo posibilitan. Para habl ar de l método y de la 

cl as ificac ión, se refi ere constantemente a modelos de aprendi zaj e estructurados y adecuados al 

proceso psico lógico y fo rmati vo del sujeto, para incrementarse a la práct ica educati va lo que 

determinará, a través de la ex perimentación y las técnicas d idácticas más idóneas. 

Para distinguir las técn icas de las estrategias, es necesari o recordar que '' las técn icas 

son los med ios empl eados en situac iones de grupo para lograr la acción de éste, desarro ll ando 

una habilidad y transform ar la realidad en una serie ya sea interna como externa' '. " 

Las estrategias son un poco más sencillas, ya que estas se pueden plantear en e l mi smo 

proceso educativo para est imul ar a los alumnos y la enseñanza adecuada, sin seguir estrictas 

reglas, ya que és tas, en algunas ocas iones pueden causar dudas en el aprendizaje por moti vo 

de ll evar un ti empo y reglas ya establecidas en las técnicas . Al ap li car las estrategias se puede 

entrar en una va ri edad de conductas como la organización de los contenidos, la exposición ele 

estos, y respecto a las actividades del alumno, tanto grupal como indi vidual , as í como en el 

material que se ocupará, y sinteti zando que la mayoría ele los métodos y estrategias didácticas 

se han clesarroll aclo debido a la importancia de las di fe rentes ramas ele la ciencia méd ica, 

I\ AJA Fcrm'mdez José m. el al Enc1clopedia General De La Educación, p. 762 
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biológica, psicológica, de comunicación, info rmática, trabajo socia l y por supuesto. la 

pedagógica y el trabajo de l magisterio en la práctica esco lar. 

Las estrategias son muchas hoy en día, y son aque llas que incrementan e l aprend izaje a 

través de fo rmas innovadoras, como sa lir del aul a al aire libre y jugando, se aprende dando un 

terna de clase siempre y cuando un docente tenga una mi sión, v isión y los valores de 

honestidad, responsabilidad, compromiso, liderazgo, di sc iplina y e l pro pós ito de ser 

innovador, hacer propuestas a través de nuevas ideas, para que con los a lumnos analicen tern as 

sin ser rutinarios, lograr comprender perfectamente y no so lo aprender (adquirir el 

conocimiento de una cosa, aprender de memori a) . Para el -aprendi zaje del espai'iol, es muy 

importante para los docentes tornen en cuenta la "Taxonomí a de Benjamín Bloom" en el 

campo cognosc iti vo de sus seis ni ve les . 

Las es tra tegias se han duplicado cada vez más ya que tan to docentes, pedagogos e 

incluso estudiantes uni versitari os de la Facultad de Pedagogía de la Uni versidad de Sotavento , 

rea li zan nuevas maneras para facilitar el aprendizaje a los nii'ios y jóvenes de educación bás ica. 

Debido a que las estrategias son confundidas por técnicas didácticas y métodos, a medida que 

la estrategia req ui ere de una planeación, un método ayude a una técnica y en algunos casos de 

un juego, para ll evarla a cabo, a lgunas estrategias son cortas y ot ras no, es to depende de l 

grupo y el motivo de su aplicac ión, el recurso a utilizar para obtener el conoci miento, y 

entendimiento del aprendizaje. 

Lo principal de la estrategia es conseguir que el docente logre que sus alumnos 

comprendan, aprendan a ana lizar los temas y no sea sólo un aprendi zaje superfi c ial, ya que el 

espai'iol tiene muchas es tructuras, tanto en fonemas, corno su fonéti ca y esto puede ll egar a 

confundirlos en ocas iones. 

2.8.2 LA FUNCIÓN MEDIADORA DEL DOCENTE EN LA 
INTERVENCIÓN EDUCATIVA. 

Desde diferentes perspectivas pedagógicas, al docente se le han as ignado di versos 

ro les, como transmiso r de conocimientos, animador, supervisor o guía del proceso de 

aprendizaj e, e incluso de investi gador educati vo . El maestro se puede reducir sólo a transmi tir 

in fo rmaci ón fac ilitando e l aprendi zaje, ya que med iará el encuentro de los alumnos con el 

conocimiento, en el sentido de gui ar y orientar la acti vidad constructi va en los estud iantes. El 
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papel de los formadores de docentes , es el de proporcionar el ajuste de ayuda pedagógica, 

asumiendo el ro l de profesor constructivo y reflex ivo . La fo rmación del docente debe abarcar 

los siguientes planos: conceptuales, reflexivos y prácticos. 

Por lo antes mencionado en el incremento de estrategias y recursos que se proponen en 

es ta investigac ión, podremos mejorar .e l trabajo del docente, pa ra que estos traten con más 

cooperati vismo aventajar e l aprend izaj e del españo l, que se va degradando cada día a 

consecuencia de maestros que se excusan por su experiencia realizando las clases en forma 

rutinaria, lo cua l provoca en los alumnos aburrimiento y apatía, ll evando tal s ituación a un 

desinterés inadecuado del aprend izaje y del conocimiento, principal mente en la materi a de 

español, tanto por parte del maestro como de los alumnos, afectando a los di scípulos de cuarto 

grado que están en e l nivel intermedio para sa lir de la primaria, ya que deben tener un 

conocimiento y aprendi zaj e adecuado y más ampli o ele la lengua castell ana y su gramática. 

Uno de los ejemplos más fáciles y modernos actualmente de estrategia para utiliza r en 

la primari a, sería la de los mapas mentales, ya que existe un gran número de habilidades y 

recursos que req uieren ele la atención y aprendi zaje que los alumnos obtengan un gran 

conocimi ento. 

2.8.2.1 MAPA MENTAL. 

Es una herramienta que permite faci litar la organización y representac ión de la 

información con el propósito de preparar el proceso de aprendizaje, admini stración y 

planeación organizacional así como toma de decisiones, qué es lo que hace diferenciar al 

Mapa Mental de otras técnicas de ordenamiento e informac ión que permite representar ideas 

utili zando de manera armónica las funciones cognitivas de los hemi sferios cerebra les. 

La técni ca de los Mapas Mentales fue desarrollada por "el británico Tony Buzan con el 

objeto de forta lecer las co nex iones sinápticas que tienen lugar entre las neuronas de la corteza 

cerebral y que hacen posibl es prácticamente todas las actividades intelectuales de l ser 

humano" "· La manera en que trabaja e l mapa mental en el cerebro , es med iante un 

en lazamiento e lectroquímico entre los hemi sferi os cerebrales de ta l forma que, toda la 

capac idad cogn iti va se concentra sobre un mi smo pl ano, y la acti vidad cerebra l que se rea li za 

mediante co nexiones electroquímicas denominadas s inápticas. Aquí las neuronas se 

ir. lBARR A. Luz Maria Mapcando con llll ma P 11 
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comu nican entre si, formando un a red de almacenamiento y procesami ento de in fo rmaci ón . 

Cada vez que se integran datos nuevos por la v ía percept ual o refl ex iva, las conexiones 

sinápticas forman ' ·circu itos de en lace", donde fluye la nueva in formación y se conecta con la 

info rm ación ya ex istente para ser ·'comprendida" . 

Los mapas mentales son un modo muy creati vo, donde se uti li za el proceso de 

pensamiento, el cua l es c reado a través de palabras, dibujos, símbolos, asociando y generando 

ideas que tengan sign ificado para el tema en el cual se proporciona a los alumnos mediante las 

imágenes y colores s iendo atracti vo y simbólico . Se define en conceptos al a lumnado 

distingui endo los colores fuertes como el rojo, y las formas del contenido, este es un método 

excelente para los ni ños de baj o rend imiento y también es muy util izado en las escuelas de 

educación espec ial por e l tipo de co lor, logra culti var en todos los ni ve les educati vos. 

La elaboración de un mapa mental es mediante las instrucci ones s igui entes: 

+ Se utilizara un mínimo de palabras "claves", o mejor aún imágenes. 

+ Comenzar en el centro de la hoja o pizarra, colocando la idea centra l. 

+ Mediante ramas en lazar la idea o tema central con ideas relacionadas o subtemas. 

• Jerarqueri zar las ideas o temas mediante el sentido de las manecill as de l reloj. 

+ Tratar de eq uil ibrar las ideas o temas en espacios adecuados. 

+ Encerrar en un circulo co lorido las palabras claves para reforzar la estructura del mapa. 

+ Diferenciar los temas co n co lores y letras clara de molde, para diferenciar y hacer más 

clara la relación entre ideas, se colocaran flechas, iconos o cua lqui er elemento visual que 

permita diferenc iar y hacer más c lara la relación de ideas. 

Al realizar esta es trategia también se puede consigue cambiar la pizarra por otros 

objetos s iempre mostrando una creati vidad al máximo, tratar de envolverse y divertirse con los 

alumnos mediante e l mapa mental. Estos puntos son esenc ia les para e laborar los mapas 

menta les en au las urbanas y rurales según el ingenio del docente. Es así que los mapas 

mentales entran como punto de estrategia para la educación, ta l como son básicas en los 

docentes las sugerenci as para enfoca r la atención en los a lumnos como son algunos de los 

puntos siguientes: 

• Expresar a los alumnos un propósito de la lecc ión, y despertar curiosidad con 

preguntas. 

• Realizar movimientos, gestos e inflexión de voz, y cam inar por el salón. 

64 



•Hablar con suavidad y después con más énfasis, y utili zar e l sonido de los fonemas 

adecuados para que los a lumnos se socialicen con el sonido correspondiente. 

2.8.3 EL SISTEMA CEREBRAL. 

El sistema cerebral es una parte muy importante para el lenguaje, el cual está formado 

por distribuciones neuronales en ambos hemisferios. El hemisferio izqu ierdo comprende 

estructuras para la ejecución de palabras y oraciones, y de diversos elementos referentes a la 

gramática, también corno mediación de diversos elementos léx icos y de gramática. Las 

estructmas neuronales para los propios conceptos están distribuidos en ambos hemisferio s, en 

diferentes áreas sensoriales y motoras. 

2.9 EL ENFOQUE DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA, 
(PRIMARIA). 

El propósito central de l programa de españo l en la educac ión primaria, es favorecer el 

desarrollo de las capacidades de comunicación .de los niños en di stintos usos de la lengua 

hablada y escrita. Ya que estos enfoques no son reali zados en la totalidad por algunas 

inst ituciones educativas. Para alcanzar la finalidad , es necesario que los objetivos siguientes se 

apliquen de forma continúa y correctamente, por ello, se presenta la siguiente síntesis de l plan 

y programa de estud io de educación básica, primaria e l año de 1993. 

oTo Lograr de manera eficaz el aprendizaje inicial de la lectura y la escritura. 

oTo Desarrollar capacidad para expresarse oralmente con claridad, coherencia y 

sencillez. 

oTo Aprender a ap li car estrategias adecuadas para redacción de textos de diversa 

naturaleza y perseguir di versos propósitos . 

.r. Aprender a reconocer la di ferenc ia entre los diversos tipos de textos y a construir 

estrategias apropiadas para la lectura. 

oTo Lograr adquirir el hábito de la lectura y formarse como lecto r y refl ex iona r sobre el 

significado de Jo que ll eguen a leer y puedan valorarlo y criticarlo, así di sfrutaran 

de la lectura y formaran los criterios propios de preferencia. 

oTo Desarrollar hab ilidades para la revi sión y corrección de los propios textos. 
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"" Llegar a conocer las reglas y normas de la lengua, y que comprendan e l sentido y la 

ap licación de la gramática para lograr c laridad y eficacia en la comun icación. 

"" Aprender a buscar in formación, va lorarla , procesarla, empl earl a dentro y fuera de 

la escue la, como instrumento de aprendizaje autónomo. 

Mediante el enfoque que ti ene la materia de español se determina el propósito, que se 

divide en cinco puntos impo rtan tes que son: 

1) In tegración estrecha entre contenidos y acti vidades. 

2) Dejar una ampl ia libertad a los maestros en la selecc ión de técn icas y métodos para 

la enseñanza ini cia l de lectura y escritura. 

3) Reconocer las experiencias previas de los niños en re lac ión con la lengua oral y 

escrita. 

4) Propic iar e l desarrollo de las competencias en e l uso de la lengua y en todas las 

acti vidades esco la res 

5) Utili zar con la mayor frecuencia las actividades de grupo fuera y demro del au la. 

Una amp lia expli cac ión de los puntos antes menc ionados. 

1.-La Integrac ión estrecha entre contenidos y ac ti vidades, ya que los temas de l 

contenido no pueden ser enseñados por sí mismos, si no a través de una var iedad de prácti cas 

indi viduales y de grupo que perm iten el ejercici o de una competencia y la re flexión sobre la 

lingüística. 

2. - Dejar una amp li a libertad a los maestros en la selecc ión de técnicas y métodos para 

la enseñanza inic ial de la lectura y la escritura. Los maestros utili zarán técnicas muy d iversas 

en enseñar a leer y escri bir, para corresponder a diferentes orientaciones teóricas y prácticas 

arrai gadas en la tradic ión de la escuela mex icana . Con mucha frec uenc ia, los maestros usan 

combinaciones ecl écticas de di stintos métodos que se han adaptado a las neces idades y 

preferencias. 

3. - Reconocer las experiencias previas de los niños en relación con la lengua oral y 

escrita. Los nifios ingresan a la escue la con un limitado dominio ele la lengua ora l y con 

nociones propi as acerca del sistema ele escritura. Sin embargo, e l ni vel y la natural eza ele es tos 

an tecedentes so n muy distintos ent re un alumno y otro . Generalmente están en re lac ión con los 

estímulos ofrecidos por el medio fa mili ar y con la ex perienci a ele la ensefianza preescolar. La 

situac ión mencionada influye en los diferentes tiempos y ritmos en donde los niños aprenden a 
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leer y escri bir en e l curso de l primer grado, ya que en el ciclo de estudi o en e l 2005 -2006 es 

obl igatorio el preesco lar, y los ingresados tendrán que contar con un aprendi zaje inicial 

genera l mellle. 

4.- Propic iar el desarro llo de las competencias en el uso de la lengua en 10das las 

acti vidades esco lares. En el plan de estudios se destina un ampli o espacio a la enseñanza 

sistemática de l español , pero esto no implica que deba c ircunscribirse a los límites de la 

asignatura. El trabajo en cada as ignatura y en todas las situac iones esco lares fo rmales e 

informales, ofrece la oportunidad natural y frecuente de enriquecer la ex pres ión oral y de 

mejorar las prácti cas de la lectura y escritura. Esta relación entre e l aprendi zaje del lenguaj e y 

el res to de las acti v idades esco lares, reduce el riesgo de crear siwaciones artific iosas para la 

ensei'íanza de la lengua, y const ituye un va li oso apoyo para el trabajo en las diversas materias 

del plan de estudi os . 

5. - Uti lizar con la mayor frecuencia las ac ti vidades de grupo . La adq ui sición y e l 

ejercicio de la capacidad de expresión oral, de la lectu ra y escritura se difi cultan cuando la 

activ idad es so lamente indi vidual. El intercambio de ideas entre los alumnos, la confro lllación 

de puntos de vista sobre la manera de hacer las cosas, as í como la elaboració n, revisión y 

corrección de textos en grupo son formas natura les de practicar un enfoque comun icativo. 

Como se ha expresado que el enfoque del programa que se menc ionó con anterior idad, 

tiene una integración amp li a que da libertad a los docentes de propi c iar un desarroll o de 

actividades más frecuentes dentro y fuera del aula sin aislar la lengua hahlada. la lengua 

escrita, así como la recreaciún literaria y la reflexión sohre la lengua, que articulan los 

contenidos de las actividades desarro llas en los se is grados que son ll amados ejes tem áti cos 

que se describirán a continuación. 

Los ejes son un recurso de organi zación didáctica, y no una forma de separac ión de 

conten idos que puedan enseñarse como temas aislados . Son líneas de trabajo que se combinan, 

de manera en que las activ idades específicas de enseñanza se integren comúnmente contenidos 

y actividades de más de un eje. A lo largo de los programas, en los conten idos y acti vidades se 

adquiere gradualmente una mayo r complej idad. Donde e l maes tro puede organi zar unid ades 

de trabajo en las que se integren contenidos y actividades de los cuatro ejes, que tengan un 

nivel análogo de dificu ltad y que se puedan re lac ionar de manera lógica. Med iante los nuevos 
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li bros para el maestro se inc luye una sugerencia para la organi zación de mencionadas 

unidades. 

En los . programas se enuncian en primer lugar los conocimientos, habilidades y 

actitudes que son mate ria de aprendi zaj e en cada uno de los ejes, y ensegu ida se sug iere una 

amplia variedad de opciones didácticas, denominadas situaciones comunicati vas, que el 

maestro debe seleccionar para poder conducir al alumno a aprender y desarro llar habilidad, y 

también la actitud co rrespondi ente a la enseñanza. En la inclusión de es tas situac iones los 

programas, deben poner en reli eve e l aprendizaje de la lengua escrita y el perfeccionam iento 

de la lengua hablada para prod ucir en contex tos comunicativos reales, en este caso, 

organizados por el pro fesor. 

En la lengua habl ada.- trad icionalmente se ha dedicado insufic iente en la atenc ión a l 

desarro llo ele las capacidades ele ex presión oral en la primaria, la omi sión es muy grave, en las 

habilidades requeridas para comunicar verbalmente lo que se piensa con c laridad, coherencia y 

sencillez, po rque son instrumentos insustituibles en la vida fami liar y en las relaciones 

personales, as í como e l trabaj o, y en la parti cipación social, po lítica y actividades ed ucativas. 

En los primeros grados educati vos de primaria, las acti vidades se apoyan en el lenguaje 

espontáneo y en los intereses y vivencias de los ni ños, mediante prácti cas senc ill as de diálogo, 

narración y descripc ión, aquí se trata de reforzar su seguridad y fl uidez, as í como ele mejorar 

su dicción. A partir de l tercer grado se van int roduciendo ac ti vidades con más tiempo de 

elaboración como es: la exposición, argumentación y el debate. Estas acti vidades implican 

aprender a organi zar y relac ionar ídeas para fun damentar opiniones y seleccionar un ampli o 

vocabulario. A través ele estas prácti cas los alumnos se habituarán a las fo rmas de expresión 

adecuada en di fe rentes contextos y aprenderán a panicipar en modo de intercambio sujeto a 

reglas, co mo las técni cas de debate o la asamblea. 

Otro paso im portan te es la lengua escrita . Aquí es necesario que mediante e l proceso 

de adq ui sic ión de lectu ra y escritura, los niños perciban la fu nción com unicativa ele ambas 

competencias . En lo que toca a la escritura, es muy importante que los a lumnos se ejerciten 

pronto en la elaboración y correcció n de los textos que transcriben, en ensayos, redacc iones ele 

mensajes, cartas y otras fo rmac iones elementa les ele comunicac ión que tienen a l alcance más 

cotidiano como, es la e laborac ión de planas o el dictado. 
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Como se ha mencio nado que el tercer grado de primari a es la parte interm edia de l 

ni vel básico. se sugieren otras act ividades más co mpli cadas pero sencill as para su edad, ya que 

estarán relac ionadas co n e l desarro ll o de destrezas para el es tud io, como en la e laboración de 

resCunenes y esq uemas, li chas bi b li ográ fi cas, notas a partir de la exposic ión de un tema, otras 

con fin es no esco lares, co mo la comuni cac ión persona l, la transmis ión de in fo rmación y de 

instrucciones en los ensayos de creación literaria. Para pretender q ue a través de es tas 

act ividades los niños desa rro ll en estrategias para la preparac ión y redacción de textos de 

distin to ti po y se habitC1en a se leccionar y organizar tanto los elementos de un tex to, y gozar de 

un vocabul ari o más adec uado y eficaz. 

La func ión cent ral de la producción de tex tos educati vos es para que sirvan co mo 

material para el aprendi za je y la ap licación de las normas gra mati ca les, medi ante acti vidades 

de revis ión y auto correcc ión, realizadas indi vidualmente o grupa l. Así lograr un análi sis ele 

textos pro pi os que permitirán a los alumnos adviertan que las normas y co nvenc iones 

gramati cales tienen una fu nc ión esencia l para dar c laridad y e fi cac ia a la comuni cación que 

estos trasm iten. 

En la recreación literari a, es enfoca rnos a las acti vidades generales con la lengua 

escri ta, tanto que en los programas se di stingue el eje de recreación literari a, como en término 

que quieran indicar un placer de di sfrutar los géneros de la literatu ra y e l sentimi ento ele 

participación y de c reación para despen ar la literatura y que los ni ños deben desc ubrir a edad 

temprana. 

En los progra mas se plantea que, a partir de la lectura en voz a lta rea li zada por el 

maestro y po r otros ad ultos, e l a lumno desarrolle curi osidad e interés por la nar raci ón, la 

descripción, dramati zación y las fo rmas sencillas de la poesía . Una vez que sea capaz ele leer, 

el niño realizará esta act ividad para compartirla co n e l grupo esco lar en un ni vel más 

avanzado, se pro pone q ue e l alumno se adentre en los materi a les literarios para ana li zar la 

trama, forma y es til o, para que se co loque en e l lugar del autor y maneje argumentos, 

caracteri zac iones, expresiones y desenl aces. Al mi smo tiempo, se es timul ará a los niiios 

ind ividualmente o en grupo, realizando los escritos propios de fo rma literari a. Estas prácti cas 

permiten un acercami ento q ue despoj a a la literatura de la apariencia sacra li zada y ajena, 

dando oportunidad ele que los nifíos desarrollen gustos y p referenc ias, as í corno la capacidad 

para discernir méritos y di fe renc ias en el mati z en las obras literari as. 
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En la refl ex ión sobre la lengua. Se agrupa a algunos contenidos básicos de gramática y 

de lingüística. Se ha utili zado la expresión y re fl exión sobre la lengua, justamente para 

destacar que los contenidos gramaticales y lingüísti cos di fí cilmente pueden ser aprendidos 

como normas fo rmales o como elementos teóricos, separados de su utilizac ión en Ja lengua 

habl ada y escrita, que só lo adquieren pleno sentido cuando se asocian a la práctica de las 

capacidades comunicati vas. 

El aprendizaj e explícito y refl ex ivo de normas gramaticales sencillas que los alumnos 

aplican, como las de género y número, se ini cia desde los primeros grados, destacando la 

funci ón en la claridad en la comunicac ión, para que en los grados subsiguientes se aborde la 

temáti ca fundamental re lati va a la oración, sus elementos y a la sintaxis, siempre en relación 

con las acti vidades de lengua oral y escrita. 

El propósito que se persigue a lo largo de los seis grados, es que todos los alumnos, a l 

mi smo tiempo que conocen y hacen propias las normas y convenciones comunes del español, 

se les advierta que su idioma es parte de la cultura de pueblos y regiones, que tiene diversos 

matices y variaciones ent re distintos ámbitos geográficos, que se transforma y renueva a través 

del tiempo. 

En la naturaleza dinámica del idioma, debe observarse que tambi én al re fl ex ionar so bre 

la relación del español con otras lenguas. El propósito consiste en que los alumnos adviertan 

que en el español habl ado en Méx ico, se usan numerosos vocabl os pertenecientes a las lenguas 

indígenas del país. Y a partir de esta comprobación, los alumnos reconocerán que la ex istencia 

plena de diversas lenguas indígenas es parte de la riqueza de la cultura nacional. Asimismo, se 

proponen actividades, para que los alumnos adviertan por un lado las relaciones de influencia 

mutua que ex isten entre las lenguas modernas, y para que distingan situaciones en las cuales la 

incorporaci ón de términos y expresiones de origen externo, de form a y empobrece el idi oma, 

en aquellas a las que se les agrega términos y expresiones insustituibles descuadrando el 

sentido original de l españo l como lengua. 

En el mi smo plan educati vo, las acti vidades en torno a los ejes temáti cos no siempre 

son llevadas a cabo por el maestro, por falta de ti empo o cansancio, a causa de que algunos 

maestros obtienen dobl e turno. Es aquí donde el programa marcado con actividades recae y se 

vuelve tenso y apático, y los maestros ponen atención a los más sobresali entes niños del grupo 

por la inteli gencia y agilidad para avanzar en los temas siguientes, sin impo11arl e realmente si 
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todo e l grupo o parte de l mismo comprendi ó o aprendió e l signifi cado de la gramática, al cual 

se aboca e l programa naciona l de educación bás ica (primari a) , v.gr. En algunos casos no 

ex isten bibli otecas en las escue las primarias, w1a fuente muy importante para que este 

programa avance medi an te di stintas técnicas de estrategias, por mencionar una, podría ser la 

técnica de neuro lingüística . 

2.9.l EL PROGRAMA DE ESPAÑOL DE CUARTO GRADO DE 
PRIMARIA. 

El programa ele espafio l de cuarto grado a nivel pr imari a - (ni vel bás ico en Méx ico), en 

esta ocasión es apropi ada dar el créd ito a la Secretaria. de Educación Pública. 

Lengua hablada, conocimientos. habilidades v actitudes. 
· Ex posic ión y di scus ión sobre temas de di versas as ignaturas. 
· Di scusión y argumentac ión. La func ión del coordinador de di scusión. 

· Definición de acuerdos y desacuerdos en la expresión de opiniones . 

· Reflexión sobre los cam bi os en la comunicación ora l en d istintas situaciones y con di stintas 

personas. 

· Pl aneac ión y rea li zaci ón de entrevistas basadas en guiones. 

Situaciones comunicmivas . 
. Narración y descripción . 

. Narración y descripc ión de sucesos reales o fictici os, cuidando la secuencia lógica y la 

descripción de ambientes y actitudes. 

-Di scusión y argumentación sobre un tema de interés común presentado por un alu mno o 

equipo. Argumentación por med io de preguntas y respuestas, respetando el turno para 

intervenir; defini ción de acuerdos y desacuerdos entre los alumnos . 

-Ex posición. 

-Elaboración de notas y esquemas para la ex posición de temas. 

-Ex posic ión oral de temas de diversas asignaturas cuidando la claridad de las ideas. 

-Entrevista. 

-Reali zac ión de entrev istas para conocer la opinión de otras personas sobre un tema específico. 

-Elaboración en equipo de gu iones para entrevistas co n propósitos definido s. 

-Comentari os ora les sobre el resulta.do de las entrevistas. 

lengua escrita, conocimientos. habilidades v actividades. 
· Identifi cación de los ti pos fundamentales de texto y de los obj et ivos de su lectura. 
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· El uso de la lengua escrita en la comunicaci ón a distancia . El telegrama. 

· Manejo e identifi caci ón de las partes del diccionario. 

· Reconocimi ento y uso de fu entes escritas de información. 

Elaborac ión de resúmenes sobre temas vistos en otras as ignaturas, locali zando las ideas 

centra les de un tex to. 

· Redacción de instrucciones. 

· Uso de b, v y h. 

· Uso de las le tras R, r y 1T. 

· Uso de las síl abas ca, co, cu , que, qui. 

· Uso de las síl abas ga, go, gu, gue, gui , güe, güi . 

· Identificac ión y uso de l acento prosódico y ortográfico. 

· Uso del punto y aparte, de l punto final y la coma. 

· Uso de los signos de admiración y ele interrogación. 

Situaciones comunicativas. 
· Escri tura . 

- Escritura de cartas, identificando las partes fo rmales del texto . 

- Elaboración de mensaj es y carte les para anunciar eventos escolares o de la comunidad. 

· Lectura. 

- Lectura de indices, introducc ión y contraportada para anticipar e l contenido de tex to de un 

libro . 

- Seguimiento y elaborac ión de instrucciones en equipos para armar obj etos, elaborar pl atil los 

u organi zar algún juego . 

·Técnicas ele estudio. 

- Discusión en equipo acerca de las fuentes esc ritas de información adecuadas para cada tarea. 

- Elaboración de resúmenes de textos sobre temas de las otras asignatu ras. Confrontaci ón de 

los mi smos y discusión sobre la técnica empleada para hacerlos. 

Identificación de los diferentes tipos de in fo rmación que conti ene e l diccionario y sus 

posibl es usos. 

- Elaboración, a lo largo de l año escolar, del diccionario de l grupo, con las de fin ic iones de los 

alumnos. 

- Lectura selecti va de ca pítulos o partes de un texto, para elaborar un trabajo esco lar. 
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-Comparación de las partes y la organización de los textos en libros, periódicos y revistas. 

Biblioteca. 

- Organi zación de fichero s de los materi ales ex istentes en el aula, por tema y por título. 

Locali zación de bibliotecas accesibles e investi gación sobre las normas de uso de sus 

materiales. 

Recreación literaria. Conocimiemos. habilidades y ac1i1udes. 
· Creac ión de cuentos y poemas. 

· Creación de adivinanzas y trabalenguas . 

· Recopil ación y representación de leyendas y de otros textos. 

·Elaboración de di álogos a partir de textos leídos o redactados por los alumnos . 

· Práctica de la poesía coral, cuidando el tono y el volumen de la voz. 

Situaciones comunicativas. 
· Lectura. 

- Lectura de tex tos elaborados por los a lumnos, en fo rma indi vidual, en parejas y po r equipos e 

ilustración en equipo de algunos textos. 

·Creación. 

- Creación de adivinanzas y trabalenguas a partir de otros ya conoc idos . 

- Creación de canciones, coplas y versos populares a partir de otros semejantes. 

- Elaboración de diálogos para representar textos leídos en clase. 

· Esceni ficac ión. 

- Escenificación con títeres de textos elaborados por los alumnos . 

- Representación de leyendas recopiladas y selecc ionadas por e l grupo. 

- Elección de un poema para presentarlo como poesía coral. 

·Elaboración de campos semánticos sobre ternas cercanos a los. 

- Organización entre los alumnos para seleccionar voces y atribuir papeles. 

Reflexión sobre la lengua. 
Conocimi entos, habilidades y actitudes. 

Identificación de tipos de var iaciones regionales del espat1ol (vocabul ari o, pro nunciac ión, 

tonalidad, expres iones) . 

· Identificación de las expresiones y el vocabulario utilizados al hablar en situac iones distin tas. 

· Reconocimiento y uso adecuado de artículos, adj eti vos y pronombres. 

· Reconocimiento de la concordancia de género y número en sustanti vos, adj eti vos y verbos. 

· Uso en redacciones de palabras sinónimas y antónimas. 
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·Reconocimiento y uso de las oraciones imperativas. 

· Reconocim iento y uso de l suj eto tác ito . 

Uso en redacciones de los tiempos presente, pretérito y futuro. 

Siluaciones comunicalivas. 
· Todas las que se generen para e l trabajo en los otros ej es, particul armente la rev isión y auto 

corrección de textos." 

11 http:/MWW .Secretar ia dt: educación oúbl1ca/ educación básica .com dgmmc l@sco.gob.mx 1994 
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CAPÍTULO UJ 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

1 N V E s T l G A e l ó N D E e A M p o. 



OBSERVACIONES Y ENTREVISTAS DE LA ESCUELA PRIMARIA. 

Observaciones de la escuela primaria: Justo Sierra Méndez. 

En la escuela prima ria se realizaron las activ idades de ap licac iones de exámenes en 

feb rero, marzo y abril de este año escolar 2004-2005, y en mayo se retomó la info rmación de 

entrevistas a los docentes y el director. Se asistió a la escuel a primaria e l día 9 de mayo del 

2005 para obtener permi so de informaciones de califi caciones del c ic lo esco lar ante rior de los 

niños a los cuales se les aplicaron pruebas debido a que saliero n muy bajos de calilicaciones, 

para comparar las cal ificaciones recientes aplicadas en los meses de feb rero, marzo y abril del 

2005, con las del cicl o pasado donde ellos estuvieron en tercer grado, y tambi én se antic ipó el 

permi so, de que las docentes de cuarto grado y el director propo rcionaran entrevistas, esta vez 

e l propio director dij o que si, que primero entrevistara a las maestras y que lo dejara al último 

para entrevistar lo. La maestra Ana Berta López López fac ilitó su entrev ista e l día 11 de mayo . 

A la maestra se le comunicó e l día 9 y cede la entrevista el miércoles 11 , cuando estuviera 

desocupada de lo del fes tival de las madres. La maestra nos dio la entrevista en e l salón de 

clases dándole instrucciones a los alumnos de un material para trabajar mientras se rea li zaba la 

entrevista, los alumnos estaban platicando en voz alta y la maestra no les dij o abso lutamen te 

nada, así con ese ruido se real izó toda la entrevista , y no fue so lo eso, ya que la docente al 

parecer estaba un poco alterada y en ocasiones nos contestaba de una fo rma muy fue rte y de 

manera déspo ta, así pasaremos a lo que la docente manifestó en esa entrevista. 

Entrevista de la escuela primaria: Justo Sierra Méndez. 

Iniciamos con la entrevista a la maes tra Ana Berta López López, la pregunta inicial se refe ría 

a las mod ificac iones de la gramática actual indica que sí, propo rci onándonos algunos de los 

sigu ientes ejempl os que las letras mayúscul as no se acentuaban y ahora si, y que tamb ién el 

abecedario se ha ido aco rtando quitando la letra ch, y só lo dejaron la grafía c y h. 

Así mismo se le mencionó si utili za siempre e l mismo método de enseñanza para 

impartir la materia de español indicando que no, que los métodos actua les son diferentes a 

partir de los cambios que hubieron, se utili zan muchas estrategias y viene como uno puede 

adecuar los tema que son complicados, y no se pueden repetir las estrategias, a partir ele 1993 

cambió ele aprend izaje para los niños, con el fin de que sean más reflexi vos y autoclidáctas y 
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para que aumenten el campo de semántica y no como antes que era muy pobre para que el los 

logren invest igar, indagar o consultar y, se enriquecerían a través de cada maes tro. 

Ti ene problemas con sus alumnos en relación a la m ateria; ésta dudó y nos respond ió, 

no tanto, pero alg unos temas si se les hacen difícil , los problemas son norma les, son los que se 

manejan siempre, aunque ha habido cambios, esos no se cambian, en los contenidos nada mas 

se can1bia la fo rma de es tra tegia o sea la fo rma de enseñar, de apoyarse en algunos fichero s de 

español , y cuando hay un problema de algún tema se recurre siempre al fichero de espai'io l 

para que la mayoría de alumnos salgan adelante suponi endo que dos o tres se queden. Con 

esos dos o tres niños qué soluc ión ha aplicado en algunas situaciones; la maes tra observaba 

para todos lados con la vista, respondiendo que se les da un trato de manera diferente, se le 

aplica el conocimiento de hecho en español sigue el mismo, en cuanto a matemáticas este es 

un poquito más complicado para ellos porque no esta al ni vel de ellos, y hay que bajar el grado 

de dificultad , para que ellos puedan resolver las activ idades y poco a poco ir avanzando, 

hablar con los padres y buscar el apoyo de estos mismos, también para poder so luc ionar ese 

problema para el bien de ell os. 

Ha obtenido usted buenos resultados al cambiar estrategias de enseñanza; rápidamente 

dice: sí, de finitivamente s i ha habido cambios ha sido ele provecho para los alumnos, pero la 

única d ificu ltad son los medios de comunicación como son la telev isión, el nintendo, las 

caricatu ras en algunas veces. Con este grupo no hay probl emas pero en los anteri ores grupos 

sí, porque no tra ían la tarea, bueno cositas como esas. Usted no ha tratado de que estos medios 

de comunicación los adapten a sus tareas; aq uí la docente esta un poco desub icada y responde: 

¡ha! sí , ahora he aplicado más eso, v.gr. Les info rmo que en la cari catura de Bob esponja, hay 

varias especi es marinas, porque a veces ellos no saben lo que es un mo lusco, y ahí en la 

caricatma lo· dicen, y empi eza n a reflexionar y ahí se reconoce que nada más ven la televisión 

como w1a diversión, una fijaci ón, sin ponerse a pensar y eso les ayuda también, eso sí les debe 

ayudar. De manera rápida nos pregunta de fo rma exclamativa y responde el la mi sma, ¡Sabe 1 lo 

que pasa es que los padres no los ayudan, no se ponen con los nii'ios a ver lo que ell os ven para 

inculcarles e interesarlos en los conocimientos que puede tener un programa no . 

Ha consultado usted, con su superior sobre problemas de aprendi zaje ; indicando que sí, 

definitivamente sí en problemas de aprendi zaje y de conducta, e incluso se le ha comentado a 

la dirección ele la escuela y el director a tomado cartas en el asunto, han hab ido cursos ele 
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conducta del niño para padres, se da prioridad a todos esos detalles. Alguna vez ha propuesto 

nuevos métodos o estra tegias de aprendizaje a sus superiores; mediante esta pregunta la 

maestra fue cambiando como elevando un poco su voz a pesar que su voz es muy baja, nos 

indica que sí , se vuelve a cuestionar ella mi sma pero no encontraba la fo rma de ex plicarl o, 

debido que en los tall eres se trabaja e ingresaron al programa escuelas de calidad, primero que 

nada llevamos problemas y de ahí proponemos estrategias de cómo solucionar ese problema, 

v.gr. nosotros tenemos, pequeños concursos aquí de aprovechamiento o de lectura, V gr. un 

rally de matemáticas para la refl exión del niño, quien lo aplico fue el maestro Miguel Camas 

y estuvo muy interesante ese juego, me encantó y también a los ni ños. 

Qué resultados ha obtenido al poner estrategias en práctica; la maestra contestó en una 

forma muy incoherente, indicándonos como si fuera la primera vez que está impartiendo 

clases; eso va en el transcurso del tiempo porque las hemos propuesto y a penas las estamos 

llevando a cabo, pero yo siento que sí, porque se notan los adelantos sobre todo en espa1'io l, 

porq ue aplicamos que en una semana a los niños se les tiene que tomar en cuenta quince 

minutos de lectura para que los niños se involucren en la lectura, tenemos la biblioteca 

llamada el rincón de la lectura, una niña es encargada de la biblioteca, e lla es la que hace los 

préstamos de los libros por medio de una credencial que le llamamos credencial del niño lector 

y sobre eso estamos trabajando. Al hablarnos de bibliotecas se rea li za la siguiente pregunta. 

En la biblioteca de la esc uela, contestándonos, no, tienen una propia biblioteca porque la SEP 

les manda paquetes de li bros a cada salón grupo A y B ti enen tres paquetes de libros que se 

toman en cuenta para la biblioteca que se llama el rincón de la lectura, apa rte la dirección les 

manda paquetes extras para todos Jos grupos. 

Regresando a las preguntas que llevábamos anali zadas y e laboradas se reali zó la 

siguiente: ha asistido usted últimamente a cursos, o leído algo sobre co mo reali zar nuevas 

técni cas u otras opciones de enseñanza para los alumnos . La respuesta fue de la manera 

siguiente: de hecho se tienen talleres y también cursos que nos marca la SEP, cursos que ya 

están marcados dentro del calendario esco lar, pero así cursos extras no, nada más los que nos 

manda la SEP, por e l tiempo. Pasando a la siguiente pregunta - Cada cuando se ac tuali za 

usted, la respuesta es un poco desubicada porque dice lo siguiente; yo voy de acuerdo al nuevo 

programa y método que manda la SEP para actua lizar, aunque no pai1icipo directamente en lo 

que es la carrera magisteri al, no esta muy acti va ahí , pero si ti ene conocimiento, busca 
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in fo rmación en los libros de textos de los niños para poderme apoyar en los temas y las 

estrategias también en e l libro de español v.gr. Trae muchas estrategias que se pueden tomar 

en cuenta y son muy buenas y tambi én los ficheros. 

Qué opina sobre la nueva fo rma que estudian los niños en internet; nos responde: por 

un lado son positi vas y por otro son negati vas, positivas siempre y cuando busq ue información 

so lamente en cuanto a lo que es e l estudio o sea la escuela, pero son negativas cuando los 

niños no tienen vigil ancia de los padres y se vayan a meter a otras paginas que no 

correspondan a su edad. Así mismo se le menciono, sabe usted algo sobre computadoras: la 

respuesta es cortante, sí. - Ha tornado cursos de computación; de manera nerv iosa jugando con 

un lápiz responde, estuvimos tomando un curso de computadoras aquí de la escuela, también 

del programa escuela de calidad mandaron al personal a un curso de computadoras los 

maestros asistieron a tres cursos pero se interrumpieron porque no podían faltar a tantas clases, 

pero más o menos trato de buscaJ y aprender a manejarla. 

Qué me podría dec ir de los niños que entregan trabajos en co mputadora y aún co n 

fa ltas de ortografía; la respuesta es extensa respondiendo : que no tienen bien empleado su 

conocimiento de lo que debe ser la ortografía, pero de hecho los niños tienen de primero a 

sexto año para poder normali zarla, también en el libro de español viene correcc ión de texto, 

ahí se corrige la ortografía y también las palabras pegadas hay que separarlas, cuando te rmi na 

el renglón que sepan di vidi rl a correctamente, pero no tienen la vigilancia de a lguien que los 

ayude, también en la computadora v.gr. Que primero hagan su trabajo y después co rrijan, es 

más Ja misma computadora les va marcando dónde debe haber correcciones. 

Cómo docente que cambiaría en su c lase de español si sus alumnos comenten 

demasiadas fa ltas de ortografía; de manera rápida responde: buscar estrategias que favo rezcan 

esos temas para que e ll os sa lgan adelante correctamente. En la sigui ente pregunta que se 

realizo fue para acercarse cada vez más a la investigación, - he anali zado med iante la 

observación de las investigaciones reali zadas, que el cuarto grado es precisamente la mitad del 

grado de primaria y que se debería llevar más información ortográfica sobre los niños; tardó 

en responder y exc luyé ndose de todo, contestó ; pues sí , es un eslabón muy importante el 

cuarto año, de hecho, porque incluso e l español es muy bonito y tiene muchas cosas que ver, 

pero de hecho e l mismo li bro maneja la cuestión de la ortografía, en la parte de abajo del li bro 

de texto del niño viene la regla ortográfica que se debe manejar, lo que pasa en este caso, el 
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problema común es que el ni ño no lee para resolver, que nada más se fijan en Ja pura imagen, 

con los puros dibujos so lo quieren resolver sus actividades, si leyeran todo lo que es Ja página 

hasta la parte de abaj o, v ienen las reglas de 01iografía y les ayudaría a reso lver todo lo que es 

Ja acti vidad. 

Qué crítica le haría al programa de estudio; en esta respuesta se estaba enredando un 

poco, ya que estaba repitiendo los grados y no encontraba Ja forma exacta de desenvolverse; Ja 

crítica sería que, desde primer año se ve la carta, un sólo tema y ll ega un momento en que los 

niños se llegan a aburrir, aunque no sepan todas las partes importantes de la carta, así dicen Jo 

mi smo desde 1 ro, 2do, 3er, 4to, Sto y 6to, eso es lo que criticó ; el tema se ve desde 1 ro . A 6to. 

Que solo le van cambiando algunos nombres v.gr. la firma y después cambia el que recibe, e l 

que lo manda, eso tambi én es lo ún ico adecuado en el españo l. 

Qué modificaciones haría a l programa de español ; su respuesta fue mágica al responder 

rápido pero falsa, ya que por med io de otros maestros obtuvimos informac ión de que es, Ja 

cuarta vez que im parte e l mi smo grado. Lo sigui ente es lo que respondió; en realidad só lo 

llevo dos años en e l cuarto grado y, modificaría que hubiera más reglas de ortografía y que sea 

más específico, porque a algunos de los niños se les dificulta, porque no en tienden bien las 

instrucciones, no vienen como deben de ser. Pasando a los temas que se dificultan más a los 

niños son los sinónimos y los adj eti vos, -se les fac ilitan los temas de autocorrección, corregir 

los textos que ell os elaboran que vienen en los libros de los alumnos, eso es lo que a ell os se 

les hace más fáci l corregir. Medi ante la siguiente pregunta tal vez se molestó porqué señalo la 

tarj eta en donde se ll evaba n las preguntas anotadas, como diciendo que tanto fa lta o tal vez 

porque ella se trababa mucho a l enl azar lo que respond ía. Así mi smo se le pregunto usted 

como docente que tan difíc il le es lograr que los niños se expresen con claridad y coherencia al 

hablar y escribir; responde concretamente, es una satisfacción muy grande, porque se está 

viendo el trabaj o del docente, se está re flejando en los niños y eso es importante ya que 

checando las califi caci ones de los exámenes que apliqué de Matemáticas y Ciencias Natu ra les, 

nada más aparecen cuatro niños con problemas o sea muy bajos, ahí es donde se va reflejado 

el trabajo del maestro porque si salen más alumnos reprobados que aprobados, entonces hay 

problema con el docente. -En el transcurso de la investi gac ión, se ha notado que el probl ema 

de l aprendizaj e de l español son los mod ismos que tienen los niños en su fam ilia, - que ha 

tratado de hacer usted; la respuesta es coherente; tratar de que e ll os modifiquen esos 
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modismos, de que los dejen y que hablen correctamente, pero al mom ento de escribir ellos sin 

darse cuenta o al leer una lección no se dan cuenta de los modismos y hay que estar con ell os 

constantemente sobre eso. -Los niños confunden las pal abras; con una respuesta corta so lo 

dice; sí, unos segundos después da ejemplos confusos; un en unci ado, en los libros vienen esos 

temas. y también en el libro de espail.o l que viene en otras palabras y ahí es donde e ll os se 

confunden entonces, v.gr. Viene e l plural y el singular, o sea en plural viene el articu lo, y el 

sustantivo en singular y e llos no se dan cuenta de eso, e llos siguen leyendo como es tá, eso es 

Jo que hay que modificar, de vigilar que ellos observen bien esos modismos para poderlos 

cambiar y corregi r porque al hablar ellos también hablan así, y más que nada al escribi r, 

porgue como hablas se escribe. Entrando a lo más importante ele la entrev ista re iniciamos de la 

siguiente manera, -conoce e l plan de educación ele español; solo indica que: sí. Se trató ele 

retomar la anterio r pregunta de la forma siguiente : - cree que este plan ed ucat ivo es ampli o y 

correcto para los niños. La respuesta ya no es tan corta; sí, es ampli o y correcto porque a los 

niños no les gusta leer, y el gobierno esta tratando de rescatar eso, la lectura, la correcció n de 

textos y la ortografía, porque acuérdese que hace tres o cuatro afi.os no sabían ni escribir, 

escribían como podían y ahorita si usted ve los cuadernos de los niños, ya escriben mejor, dos 

o tres que tienen problemas con la escritura y la ortografí a, entonces este plan es para cinco o 

diez años, es un proyecto que se está llevando. Nuestra sigui ente cuestión es - el plan de 

español es corto o largo y que temas se repiten, se ha logrado obtener respuesta; de que se 

repiten, se repiten va rios temas, los sinónimos, las lecturas comentadas, la redacción de recetas 

se repiten mucho, yo creo que para que los niños vayan agarrando conciencia y puedan 

diferenciar tipos de textos que hay en una receta, un in structi vo, anuncio, recado, Ja ca rta, e l 

periódico. Para incrementar la anterior cuestión se agregó Ja sigui ente -el uso de letras de r, 1, 

doble rr, y doble 11 , esto se aplica aquí en este grado, tan sólo respondió ; sí, se trata ele enfoca r 

otra pregunta al tema de las grafías r, rr, 1, 11 con la siguiente encuesta. -Se les hace fác il o cree 

usted que estos temas deberían obtenerse o haberse ampliado en otros grados; el resu ltado fue: 

sí, esto Jo ven desde primero a sexto año, lo que se sería la ortografía pero s i se les hace difícil 

porque a veces no todos, pero dos o tres niños escriben rosa con doble rr, ahí si tengo 

problemitas de ortografía y lo que se trata de hacer es buscar la estrategia, pero a veces dos o 

tres siempre son los que se van a quedar con un retrazo educativo. Nuestra sigu iente cuest ión 

fue enfocada a un instrumento que se les aplicó a los niños. -Usted le incul ca a utili zar e l 
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diccionario, claro que sí, es el principa l que se debe utili zar en cuarto y en todos los grados, 

porque los niños al buscar info rmación de las lecturas comentadas que hacen en cl ase, tienen 

que subrayar y las estrategia de español, es que tienen que subrayar las palabras que no 

conozcan, y ahí ell os es donde están ampliando su campo semánt ico para utili za rlo en su 

rutina cotidiana y apl icarl o en su vida. Tratando de buscar más info rmac ión sobre este tema 

reali zando as í otra pregunta donde la maestra respondió de una manera déspota o burl ona y la 

cuestión es la siguiente. -A los niños no se les hace tedioso utilizar el dicc ionario; no, porque 

no siempre lo utili zan, só lo cuando se debe usar nada más, o sea no se toma como un 

pasatiempo de la maestra, como cuando salen a caminar, se utili za cuando es impo11ante o 

cuando los nii'íos no enti enden cuando están leyendo entonces, ¡ha! saben que vamos a apli car 

la búsqueda de consul ta y e llos no saben también que hay dife rente tipo de consulta, no so lo el 

diccionari o, también se pueden ir a las computadoras, para buscar e l signifi cado de las 

palabras, y también anali zamos e l diccionario aquí en cuarto grado, e l contenido que tiene el 

diccionar io, los adverbios, adj etivos, sustantivos y todo eso, y sobre todo el orden ortográlico 

que deben llevar las pa labras que es muy importante . Se trataba de buscar una informac ión 

concreta sobre el plan de enseñanza de español, pero la docente evadía las preguntas diciendo 

que esas preguntas ya se les habían realizado, pero a l final contesto.-Para usted e l españo l 

como materia de que fo rma lo di stribuiría, ya que es lo más importante en el habla y escri tura 

de l hombre; la contes tación fue; que ya viene dividido, no hay que hace rle nin guna 

modificac ión a es to, según lo que dice el libro debe ser comunicativo y debe ser concreto que 

le sirva al niño, le va a servir en su vida futura, y se ve muy bi en el libro de españo l, no hay 

que hacerle ninguna modificación pero le comentaba sobre lo de los temas, pero todo lo 

relacionado a ellos lo veo muy bien, si los docentes apli caran tam bién estra tegias para reforzar 

sobre eso, que son las lectu ras o preguntas a los nii'íos sobre la lectura y de ahí se va sacando 

todo lo que es el contenido de la lectura, también se pueden hacer estrategias de lectu ra en 

pareja, individual, en grupo o comentada, donde yo leo y ellos escuchan y les pregunto. 

Pasamos a otro punto que según da mejoría al alumno el actual programa que lleva la 

institución: -el programa que tiene la escuela de calidad, cuánto tiempo lo han utilizado; todo 

el afio, se ll eva a cabo durante todo el curso, es un proyecto que ya tiene fechas, y conforme a 

la fecha se va llevando a cabo, v.gr. Si le toca espai'ío l con redacción de texto, se hace el 

concurso de redacción de texto, la maestra pasa por el pupitre para ver y sobre eso la fecha que 
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se va a ll evar a cabo confo rme a lo proyectado, según al plan que lleva la maestra, cada año se 

va cambiando lo que no funci onó y se va corrigiendo, en segundo lugar matemáticas, es más 

trabajoso pero a bene fi cio de los niños. Se realizó la siguiente cuesti ón debido a que en esa 

mi sma inst ituci ón hace dos años se acudió a la escuela primari a para rea li zar prácti cas 

esco lares, -hace dos años había otro director, él introduj o el programa el e escue las de calidad; 

como siempre la maes tra responde sin pensar o analizar las respuestas; apenas se acababa de 

hacer cuando él se fue. Quizás olvidó que obtuvo la jubi lación. Fue así que realizamos las dos 

ultimas preguntas donde nuevamente la maestra recae en incohe rencias: -entonces todo sobre 

lo de escuelas ele calidad, comenzó con el nuevo di rector; no, realizaron con e l anteri or 

director una parte pero a l entregarlo él, indicaron que estaba mal, e incompleto, volvimos 

hablar con el maestro y se hi cieron las modificaciones adecuadas y necesarias para poderl o 

presentar, y pasó (fue aceptada la documentación) y estas mesas y materi a l es producto ele la 

escuela de calidad, el 50% lo dá la escuela y el otro 50% el gobi erno, por cada peso que clá la 

escuela, el gobierno le da otro peso, si la escuela da $20.00 pesos, el gobierno da $20.00 

pesos, así se han co mprado computadoras, televis iones, muebl es, ventiladores . La maestra se 

enfocaba más en la fo rma económica, fue uno ele los moti vos de incrementar las sigui ente 

encuesta, -el programa de escuela de calidad ayuda tanto en lo materia l como en el 

conocimiento de los niños, donde ustedes aplican es trategias di stintas; así es, y tenemos que 

ciar resultados y se ti ene que entregar fo tografías, documentos donde se compruebe e l trabajo 

con los niños, y no se tiene que tomar dinero, se ti enen que entregar bien las cuentas, todo se 

tiene que reportar, si no se acaba todo, (la expresión ele sus facci ones fu ero n muy desesperadas 

por, lo cual nos dimos la tarea ele cuest ionarla ele la sigui ente fo rma). -Ustedes como maestros 

en el conocimiento de los ni ños, qué orgullo les aplica el programa de escuela de calidad: 

tarda en responder e indica que; el orgullo es que los niños estén más cómodos y tengan un 

ambiente mej or, con mayor conoci miento y aprovechami ento en las materias, ya que co n 

escuela de calidad se trabaja más, se ti enen que reali zar concursos de lectura, ortogra fía, 

matemáticas, y todo eso ll eva tiempo y hay que hacerlo durante un ti empo adecuado de clases, 

y más trabajo, pero se ve recompensado con todo lo necesario para poder es tudiar y aprender 

más. 

Se da comienzo a la ent revista con la pro fra . Andrca Hcrnández de la Cruz, el 

encuentro de esta a s iclo en e l aula también, la ll'!aestra había confirmado que ele 8: 50 a 9:20 
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ten ía la hora libre ya que los niños disfrutarían una acti vidad con el maestro de deportes, pero 

no fue ese día, as isti ó otro maestro. La maestra no sali ó del au la, se quedó en ell a y muy 

amablemente proporc ionó silla para empezar la entrevista, los alumnos de la maes tra estaban 

en silenci o anotando del pizarrón, después de cinco minutos ini ció la clase de música y 

empezaron a ensayar con sus fl autas los alumnos y el maestro la melodía de las golondrinas, la 

maestra permaneció en e l aula hasta la terminación de la entrevista mani festa ndo lo siguiente: 

-conoce las mod ificaciones de la gramática actual; la respuesta fu e rápida, las mayúscul as ya 

se acentúan; es una de las modificaciones más recientes y es la única. Esta maes tra no se 

trababa al contestar y era más amplia sin repetir tantas veces una pa labra, fue así como dimos 

comienzo a la entrevista. -Utiliza siempre el mismo método de enseñanza para impart ir la 

materia de españo l; responde, afio con afio, voy modificando la forma de enseñar y veo que 

dan mejores resultados, eso es lo único que hago, busco la forma de cambiar. Se insistió en la 

forma de enseñanza, ya que sus alumnos fueron los que presentaron un mejor cuadro de 

calificaciones; y la sigui ente pregw1ta es, -en cada clase, da di stinto modo de enseñanza, o 

retoma algunos métodos ya ap licados; retomo algunos, para ampliar la info rmac ión. 

Insistentemente se le pregunto . -Tiene problemas con sus alumnos en re lac ión a la materia de 

español; sí, ahorita lo he visto en este afio precisamente, los problema son de ortografía, 

lectura y escritura ahí es donde se batalla también en cuanto a español. Por tal motivo se 

utilizó la siguiente cuestión, -qué solución ha ap licado: se logró que se extendi era un poco 

más, indicando que la lectura y platicar con los padres de familia, animarlos a que e ll os 

también influyan en esto, se concreten un poquito en sus niños en los ratos libres, los apoyen, 

les compren revistas educati vas, periódicos, que les lean en su momento libre, pero si bastante 

se ha luchado con los padres de fami lia motivándolos para que hagan algo por sus hijos, 

también, porque no nada más es la maestra, y realmente este grupo que tengo está con un 

rezago rotal de lectura y escritura, fue cuando también agregamos. - Si cree que es debido a los 

modismos o palabras inadecuadas que utili zan tanto los padres o personas que los rodean; aquí 

la maestra da más información y ejemplos; sí. Esto influye en parte, no en su totalidad, porque 

también corno maestra se debe instruir al niño a formarle ese háb ito de lectura, escritura , 

porque sino , no hay avance, ya que ele ahí, depende la escritu ra; tienen que tener un buen 

hábito de lectura, pero si n embargo no se les ha aplicado correctamente ese hábito a estas 

alturas del ciclo esco lar, sigo insistiendo con la lectura, se tienen li bros pero a veces no so n 
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utili zados por fa lta de tiempo, el facto r tiempo que ell os mi smos se quitan , v.gr. Sí encargo 

una tarea de español, no todos la traen, en este momento qué se puede hacer, aquí se apli ca 

una técnica la de terminarla en el salón para que vean que fác il es, y poder ni velarlos en la 

asignatura a todos los a lumnos . La maestra demúestra que trata de ayudar a su grupo y de 

reformar su modo de enseñanza. - Ha obtenido usted buenos resultados al cambiar es trategias 

de ense!'íanza; la respuesta firme y cortés; no en su totalidad, no estoy satisfecha en cuanto a 

los resultados, sino que la forma de ser con los niños, es tratarlos con más sutil eza, he visto 

que han tenido la confi anza, se a logrado la confianza de ellos a través de palabras y consejos, 

en eso no me quejo, son niños atentos muy a todo dar, he recibido e l acercami ento de e ll os 

como ami ga, as í lo siento y los quiero un montón, y les he abierto el corazón y ellos es tán más 

centrados, motivados, más a gusto; pero más sin embargo, no he logrado enderezarl os en la 

escritura, en cuanto a disciplina todo marcha bien, pero en cuesti ón de ortografía, y lectura, ahí 

se está batallando con ellos, porque esto se les ha vuelto hábito, ya lo traen desde sus inicios, 

porque en un año no se hace mucho, uno insiste y trata, soy terca pero quiero que ellos 

aprendan a leer bien porque lo pueden, nada más que tartamudean un poco, y es ahí donde 

depende la ortografía porque no leen, no ven bien las palabras, inclusive, hasta para copiar del 

libro, v.gr. Están haciendo una peque!'ía copia de un párrafo, y copian mal, se comen los 

acentos, las comas, las mayúsculas, suprimen una letra, en fin , hay mucho problema en 

español. A través de la sigui ente pregunta se nota un li gero apoyo de parte del director, -ha 

consultado usted, con su superi or so bre problemas de aprendizaje; a un principio se hace un 

examen de diagnostico, y ahí es donde se obtuvieron los resultados s iguientes, a un principio 

lo observe pésimo, con 1% en cuanto a porcentaje de españo l, venían muy bajos del año 

anterior, arrastrando problemas, era un grupo muy indisciplinado, pensé que querían segu ir la 

continuación de su indi sciplina, pero les hablé que eran gente importante, y levantándoles el 

ánimo para ver si su fo rma cambiaba, y si logré el cambio de conducta, nada más, pero en 

cuanto a escritura, algunos alcanzaron a modificar hasta la letra, pero no siento sat isfacción al 

decir que la mayoría, a lgunos nada más cambiaron el tipo de letra y trataron de ser mejor pero 

en la escritura, pero no me siento satisfecha de lo que ya logré, retomando lo anteri or, donde el 

director no ayuda al docen te, en cuanto a problemas de conocimientos estratégicos para lograr 

w1 avance o apoyo de director a docente mediante la indicación siguiente, -en cuanto a su 

superior que le ha propuesto ; él rean ima, porque como director siempre da ese ánimo, esa 
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moti vación para que como docentes no decaigamos, porque a veces, ¡hay ! se siente desinfl ado 

y sin ganas de avanzar, pero a la vez se dice uno mi smo: ¡ha continuar!, porque es el trabajo ; y 

el interés es bastante bueno, con los alumnos inc lusive anoche estu ve pensando en mandarlos 

a mi domicilio para ver que hago por ell os, estoy en proyecto, no es toy muy bi en en problemas 

de salud, pero ta l vez logro mejorar y lo llego a hacer, quiero dej ar huellas. 

Pasando a otro punto el propósito era obtener in fo rmac ión: ha as istido usted 

últimamente a cursos o le ído algo sobre cómo realiza r nuevas técn icas u otras opciones de 

enseñanza para los alLmrnos; se nota que la docente es acti va y está en todo, se in fo rma de 

muchas cosas respecto a la educac ión, y de manera muy honesta responde: prec isamente en 

esta semana inició un curso, e l día de ayer 16 de mayo en el CRA, sobre bibliotecas escola res, 

ahí hemos visto sobre problemas que hay en las escuelas , sob re el contenido de los libros que 

vini eron de la secretaría, que año con año manda una caja, ya llevamos la terce ra caja, pero a 

veces se mant ienen como dij eron ayer vírgenes hasta el fin de curso , porque no se abren. ª E ll a 

misma se cuesti ona y responde" ¿Por qué? por el fac tor ti empo o la organización de la escuela 

o personal, puede ser, so n muchos los puntos de vista o problemas del porqué no se abren los 

libros y el principal el fac tor tiempo. A través de esta pregunta se incomodó un poco pero no 

se a lteró y trató de explicar de forma muy detall ada las respuestas siguientes: -asiste a cursos 

de actualización por ini c iati va propia, o se conforma con solo lo que le aporta su centro de 

trabajo sobre actualizac ión en la educación; no es conformarse, sino que son órdenes 

superiores de que uno ti ene que actualizarse, que es cuando uno as iste, porque por otros 

medios (como mi trabajo es de todo el día en la escuela) a qué hora as istiría a un curso por 

gusto, a decir so lamente los sábados, -la maestra exclama: los sábados ati endo a mi fami lia, 

también soy madre de fam ilia y atiendo a mis hij os sábados y dom ingos. Se vuelve a insistir -

si usted nada· más tuviera un turno, as istiría a un curso; su respuesta es cortante, si, se sigue 

insistiendo -qué piensa de otros compañeros de trabajo que tienen un so lo turno y no asisten a 

cursos donde pod rían mejorar e llos; en su respuesta mostró un rostro molesto, comenzando 

así; en primera, me imagino que también son madres de familia, tambi én tienen problemas, 

eso es personal y a veces los medios económicos que no alcanzan para transportarse de aq uí 

allá; se tiene limitada la economía, es tá bien organi zada y afirma, s i tuviera una plaza no me 

alcanzaría para irme a otros lugares, la economía que estoy percibiendo es para mí y mi 

fam ilia, ahora, si esos cursos, vamos a suponer que son gratu itos y son pagados por la 
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Secretaria de Educac ión Pública, a lo mejor sí, porque ahí no voy a les ionar mi economía, 

porque me están dando un ex tra con gusto voy, porque no se daí'ía rá la economía y están 

pagando todo, con gusto iría, anteri ormente se les pagaban los cursos a los compañeros que 

as istían a cursos, ahorita ya no hay esa condición, es qui en qui era ir, hasta eso, no hay esa 

motivación, no son obli gato rios los cursos, porque ahora con eso de carrera magi steria l, asiste 

qui en esté en carrera magi sterial , sino se está en carrera da lo mi smo de ir o no pero, al esta r 

en carrera estaría preocupada en avanzar, porque es cuestión de economía, pero a la \'eZ uno 

aprende de esos cursos, porque a veces se hace duro, pero algo aprendes. Mediante las 

explicaciones anteriores se retomó la pregunta -cada cuando se actuali za usted ; sin rodeos, 

responde; con doble plaza cada vez que se requiere, y con los cursos y proyectos de la SEP 

que es cada año. 

Entramos a la modernidad de la cibernét ica iniciando con la cues ti ón -Sabe usted a lgo 

sobre computadoras; la respuesta es corta: algo, lo básico. Insistiendo con las computadoras -

qué opina sobre la nueva fo rma en que estudian los niños en internet; su res puesta es más 

coherente : ahora ahí los niños solo están visualizando, ya no manejan la mecánica de las 

manos para escribir, pues sí , la están manej ando pero a través de máquinas, ya ellos no 

piensan porque la propia computadora se lo esta dando todo, es bonita la nueva tecnología, 

pero a la vez tambi én les resta refl ex ión, porque ahí hasta los resul tados se los dan. Y fue as í 

que se recurri ó a la sigui ente encuesta , -qué me podría decir de los niños que entregan tra bajos 

en computadoras, y aún con faltas de ortografía; la maestra siempre remarca la visión y mi sión 

que tiene la lectura en los pequeños, dan do que su respuesta es la sigui ente; cuando llevan un 

enfoq ue de que van aprender algo, lo estud ian ell os viendo, se aprende la ortografía como 

anteriormente se mencionó, leyendo se aprende la ortografia, se corri ge, pero los niños no leen 

nada, solo se· enfocan a los juegos, y si están supervisados van aprender, pero si un niño no 

está supervisado estando en internet, se desvía, no hacen lo que en realidad ti ene que hacer, 

tiene que estar vigilado totalmente, porque un niño que esta en internet puede meterse a 

muchas páginas, que no les va a dejar algo bueno, tiene que estar vigilado, el niño para que 

es té en una página de interne! ti ene que tener su maestra a un lado. Regresando a español, 

reiniciamos con la cuesti ón sigu iente : .-como docente, qué cambiaría en su clase de español si 

sus alumnos co meten demasiadas fa ltas de ortografía, ya que a mencionado que le ha costado 

mucho trabaj o hacer que los niños cambien; la respuesta fue asombrosa, ya que siempre da 
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más importancia a lo que es españo l y lo mezcla con las otras materias, indicando lo sigu iente: 

se harían muchas cosas, pero vuelvo a repetir, es la fa lta de tiempo, no nada más tengo 

español, tambi én tengo otras actividades, como geografía, natural es y lo tengo que ver, sino 

nada más me enfocaría a español , yo creo que lo haría, pero hay otras materi as, pero sin 

embargo se puede lograr en otras materias en subrayar ahí entraría e l subrayado de palabras, 

no muy comunes, porque hasta las palabras comunes les cuesta trabajo con la ortografía , 

entonces sería mucha lectura, subrayar y hacer párrafos, resúmenes, intercambio de párrafos, 

es lo más que se puede hacer, pero en una hora no se logra mucho, se necesita mucho, a veces 

utili zo dos horas, y dej o a un lado historia, pero sé que también tengo que ver hi storia, de 

regreso del receso, encargo tarea y al otro día qué hacen, algunos como son los que van 

adelantados siempre ese es el niño que va a cumplir, porque va adelantado, pero el que va 

retrasado, aunque lo mot ives le cuesta trabajo, pero qui zás, algún día entienda y comprenda 

bien lo que es español , lo va a aprender, tal vez le cueste trabajo pero no se quita e l dedo del 

renglón, sé que aprenderá pero a través del tiempo. 

Para realizar la siguiente pregunta sobre e l programa de estudi o, la maestra da un 

análi sis muy importante a l cual damos paso, -qué crítica le haría a l programa de estudio; 

ninguna crítica, porque todo lo que viene en el programa de estudio esta bi en analizado y 

desarro ll ado en alguna forma continúa, porque los programas vienen en una fo rma continúa, a 

veces los propios compañeros no llevan una secuencia, o no se le da esa secuencia al programa 

de español, si empezaran con e l de mi s primeras letras en primero, tienen que saber leer y 

escribir, no importa la ortografía ahí, nada más con que sepan leer y escribir, en segundo es 

donde ya se les está empezando a introducir la o rtografía, ya se les dice que letra ll eva "h" las 

que empiezan con ··c" ó ·'z", ya el nifio comienza a manejar ese tipo de ortografía, en tercero 

ya leen mejor, pasando a cuarto grado es repasar y repasar, y meterles otras técnicas de 

ortografía. Para obtener más info rmación de pensar de la docente, continuamos, -qué 

modificaciones haría al programa de español ; la maestra da una opinión de repetir temas que 

indica que es algo importante en los niños, ya que proporciona la sigui ente info rmación ; no 

porque todo eso es importante lo tienen que repetir o repasar, y verlo bien lleva una 

continuación el program a. 

En las sigui entes preguntas de los temas difíc iles y fác iles para los . niños responde lo 

siguiente; se Je dificulta más a los niños, hacer resúmenes, no saben hacer resúmenes, les 
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cuesta trabajo hilar, no llevan esa secuencia, ellos cortan palabras y tratan de unirlas aunque no 

lleve esa secuencia. Lo que realmente se le facil ita más a Jos niños, son los cuentos en forma 

oral, porque ya que en los escritos cometen errores. Para todo se encuentra una solución, es 

como lo plantea la maestra Andrea en su respuesta de la siguiente cuestión; -como docente, 

que tan difícil , le es lograr que Jos niños se expresen con claridad y co herenci a, al hablar y 

escribir: señala que no se hace difícil porque de la forma como se les trata de hablar con 

sutileza, amabi lidad y con cariño, eso hace que se faci lite Ja comunicación, e ll os hablan con 

claridad por la confianza. Para profundizar más sobre la materia se continua con: -conoce el 

plan de educación de español de cuarto grado; generalizando la maestra describió lo siguiente: 

en su totalidad, pero conforme se realiza el planteamiento, ahí es donde se conoce el 

programa. Esta respuesta nos indica que la maestra consulta más de una vez al año el 

programa para buscar so luciones a los problemas que sobresalen en los alumnos, y así ajustar 

diversas estrategias para mejorar e l aprendizaje en español y otras materias. Se realizó una 

propuesta mediante la siguiente pregunta, algo muy profesional, la maestra nos proporcionó la 

siguiente cuestión, -sobre lo antes comentado de la materia de español, usted cree que se 

podría cambiar que un solo maestro diera la materia de español, como en la secundaria, se 

lograría cambiar la enseñanza del español, mejoraría, ya que wrn hora no es suficiente para que 

los niños entiendan bien, usted que podría sugerir: se tendría que hacer un estudio primero, 

para ver si hay buen resultado, en forma personal , no tengo idea si daría resultado o no, creo 

que necesitaría ver los estudios ya realizados para ver y opinar: con la excelente respuesta 

insistimos con la siguiente, -el españo l como materia, cómo lo di stribuiría, ya que es lo más 

importante en el habla y escritu ra del hombre; la distribución que nos señaló, fue la sigui ente: 

como mate!"ia es la que más aparece en toda la primaria, es la que más empeño le otorgo, le 

coloco mayo!· in terés, ya que es la lengua oral y escrita que debe de ir con más sutileza y 

claridad, sobre todo la ortografía que es muy esenci al para cualquier tipo de trabajo y donde 

el los se desarro llan. 

Tal cual como se le preguntó a la anterior maestra, se reali zó la siguiente pregunta: 

debido a que en esa mi sma institución acudí para realizar prácticas escolares de materias que 

necesitan de esos requi sitos, pero la respuesta fue cortante en ocasiones sin afirmar, pero sí 

insinuando algo, -hace dos años había otro director, qué cambios han surg ido o notado usted 

como docente, en cuanto al trabajo entre director y docente: sigue siendo el trabajo que 
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siempre se ha desempeñado con esmero y dedicación, es lo único pero es lógico, a un 

principio se manifestó un poco de presión, pero después se fue calmando esa presión , de 

ascenso como director, ahorita siente que el trabajo es otra vez como el director anterior que 

no se involucra con cualquier problema, lo atiende pero pues ... la maestra es demasiado 

analítica y eso es bueno para los niños, ya que no se queda estancada en una situación, cuando 

se le presenta un problema siempre busca y logra ajustar temas para sus materias finalmente 

pasamos a las ultimas preguntas como son: -el programa de escuela de calidad que mej ora ha 

obtenido para la educación de los niños ; ¡ha! Pues mejoró, un pizarrón blanco, salón 

amueblado, ventiladores, más comodidad, no se acercó nada a la respuesta que nos interesaba. 

Insistimos con la siguiente, -el conocimiento de los niños ha mejorado; su comentario 

trascendió a lo siguiente: ha sí, porque en el proyecto de escuela de calidad se mencionan 

concursos que cada docente tiene a su cargo, hay maestros responsables de cada dimensión y 

ahí es donde el docente se pone a trabajar con toda la escuela en general, hace Lmos días se 

organ izó un concurso sobre matemáticas, en noviembre fue el del Himno Nacional, y ahí entra 

lo de español, ese le tocó su servidora y a otra compañera más el organizar el concurso del 

Himno Nacional, fue algo motivador y también se desempeña la lengua oral y tiene estrategias 

nuevas e innovadoras. 

A continuación se dará una pequeña redacción de observaciones relacionada con las 

entrevista de las Profesoras. Ana Berta López López y Andrea Hernández de la Cruz. Como 

nos damos cuenta a simple vista por las respuestas, la diferencia de las maestras, ambas tienen 

un criterio diferente de su profesión, demuestran una actitud muy di stinta, los alumnos de la 

maestra Ana Berta López López, no fueron educados ya que en ningún momento guardaron 

silencio, aunque tenían una actividad que realizar, en cambio con la profra. Andrea Hemández 

de la Cruz, los niños estaban en clase de música con otro docente, por tanto se tuvo música de 

fondo con la melodía de las golondrinas con el instrumento de flauta. Es aquí a donde la 

profra. Andrea no pensó de manera adecuada al proporcionar la entrevista, es así como ambas 

entrevistas costaron un poquito de trabajo al transcribirlas. No sé si tengan prohibido las 

docentes salir del aula en horas de clase por en director actual , ya que en años anteriores 

permanecían fuera del au la cada que se asistía a aplicar observaciones. Pasando a lo siguiente, 

el día 12, 13, y 16 se asistió a la escuela primaria para lograr que proporcionaran las 

calificaciones del tercer grado del grupo que actualmente esta con la profra. Ana Berta López 
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López, la cual que imparte cuarto grado, que fue el que salió muy bajo en la aplicación de 

exámenes de <:xperimentación e investi gación del grupo experimental, al regresar a buscar más 

info rmaci ón y reforzarla con ca lificaciones fi na les de l ciclo esco lar anterior, la hoja de la EIA 

esta no apareció en el archi vo la cual está extraviada, se logró locali zar la del tercer grado del 

grupo que esta con la profra. Andrea Hernández de la Cruz, de esta forma se ana li za cómo es 

el cuidado que se tiene co n los documentos importantes, ya que si algú n padre de fam il ia o 

niüo regresan por información de ese ciclo, no obtendrán resultados debido a que no tienen 

una organ izac ión ele forma administrativa, es tos documentos son solo el registro con e l que 

cuenta la esc uela. 

Se ha tenido contratiempo al conseguir más información, debido que el director Profr . 

.luan Manuel Cantú Gutiérrez, el cual está un poco obstruido para proporcionarnos 

información, ya que esta recolectando informació n y entregando documentac ión del programa 

escuela de calidad y ha tenido una vis ita del supervisor de zona en la escuela el d ía 17 de 

mayo de l 2005, y también es ta comprando material junto con algunos maestros. Los días 

18, 19 seguían ocupados, pero el día 20 no se proporcionó clases a los a lumnos, debido a que le 

real izaron un desayuno a l supervisor de zona en compafiía de los maestros. Se asistió hasta el 

d ía 24 para lograr que contestara la entrevista e l director, lo cual no se logró se regreso al día 

siguiente y so lamente el director contestó que tenia mucho trabajo y que no podría contestar la 

entrevista, y dij o que é l la contestaría con calma cuando tuviera tiem po libre, y que no se le 

presionara, también mencionó que se le proporcionarán las pregw1tas para que él las contestara 

en su casa sin grabación. Pero que si lo podríamos ayudar a cubrir el grupo de primero "A", y 

luego el de primero " B" así como a sellar los libros que les proporciona la SEP (estos libros 

son de cuentos y leyendas, fabu las y otras cosas a cada li bro se le colocaban tres se ll os en 

distintas páginas). De manera profesional se ejecutaron estas actividades sin obtener ninguna 

información relevante por e l mencionado director. Entre las actividades que se rea li zaron , al 

terminarlas se regresaba a la dirección en donde el directo r muchas ocasiones se encontraba 

sentado sin hacer nada, y en cuanto se daba cuenta de la presencia de su servidora tomaba 

hojas y lápi z. Se realizó la siguiente pregunta al director -si e l programa de español de cuarto 

grado tenia muy poca información; ele forma distraída observando para otro lado, contestó que 

no, ya que hay una hilac ión del programa, ese es el motivo de que e l programa de espai'iol sea 
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muy corto, y es necesario repetirl o en el transcurso de los grados . Dos dias después se regresó 

para obtener resultados de las preguntas que se le entregaron al. Prof. Juan Manue l Cantú 

Guliérrez, ya que él no quería que le grabaran su voz, talvez será por miedo a causa del 

desempeño que hace en su trabajo. Eso sí, que cuando me entregó el cuest ionario el día 27 de 

mayo, dij o que; por qué, ll egue tarde y ya no ayudé, y que mis preguntas no tenían coherencia 

ni re lac ión alguna , so lo se contestó - ese es le motivo de entrevistarlo y grabarlo 

personalmente - respondi endo que, en qué tema es basada la investi gac ión - contestándole de 

inmediato en el aprendizaje del español y si las estrategias mejoran la enseñanza de és1e- con 

una somi sa responde eso, ya está hecho, los grandes pensadores ya lo hicieron y no se puede 

cambiar, terminando él de hab lar, se le recuerda al señor director lo s iguiente - es por /al 

molivo que las tes is son propuestas a las cuales uno va a defender y proponer, y si uno como 

profesional lraspasa /Jarreras, puede lograr cambiar las cosas, aún cuando los grandes 

pensadores lo lengan analizado o elaborado,- solo el sei1or director responde con una 

pregunta u o rden a otra maestra ¿vamos apurarnos que tenemos mucho trabajo? De igual 

manera se le responde dando- gracias por la información y atención prestada, hasta luego. 

Se da com ienzo a la entrev ista con el profr. Y director Juan Mitnuel Citntú 

Gutiérrez, el no permiti ó grabar la entrevista, y no se entrevistó personalmente, sus respuestas 

fuero n totalmente cortas a continuación se dará comienzo a la entrevista. El director considera 

el aprend izaj e en la materi a de español , como un med io por el cual el educando pod rá 

formarse en su expresión oral y escrita para tener una buena comunicac ión. - El aprendi zaje en 

la materia de españo l ha descendido o ascendió en los niños, e l indica que ha cambiado por 

comp leto, an teriormente se trabajaba la materia con un análi sis estructural , ac tualmente se 

parte del interés del alumno por comunicar algo . -En la siguiente pregunta si el rea li za 

concursos entre los a lumnos o grupos sobre la materia de español , señala que no siempre so n 

concursos, hay un sin fin de activ idades que se promueven en cada grado, y de acuerdo al 

ni vel de aprendi zaje de cada niño. Así como en este ciclo una acti vidad especí fica fue la 

elaboración de una antología con diferentes tipos de textos (recado, carta etc .) - como hemos 

mencionado no todas las respuestas fueron extensas, como cuando se le refiri ó si rea li zaba 

concursos entre los alumnos o grupos exclusivamente sobre la materia de español, la respuesta 

fue no siempre. 
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-Al ser director para usted es importante que los egresados tengan una exce lente 

ortografia, o que se defiendan solamente; al parecer no le es importante ya que nos indico 

otros factores que no se in vo lucran en el ámbito escolar, para e l director la ortografia es 

importante y va de la mano con el trabajo, dentro del grupo, una gra n dificultad que ex iste es 

el med io visual al que nos enfrentarnos (anuncios, bardas pintadas etc. ), en los cua les es 

notorio en ocas iones no se consideran tanto la ortografia. - A l ser directivo de la institució n 

superv isa a su personal sobre las ac tividades académicas, su respuesta fue prác ti ca indi cando; 

sí, se supervisa el trabaj o y se rea li za de manera mensual o cuando se requiere. - Es importante 

capaci ta a l personal constantemente para mejoría de la escuela, la respuesta del director la 

siguiente; dentro del cronograma de actividades anuales; se marcan los períodos de reuniones 

de trabajo con e l personal, y en las cuales es de un trabajo compartido donde todos 

participamos desarrollando temas. Corno director se le pregunto - qué tipo de motivación 

proporciona a su persona l docente sobre la enseñanza que deben impartir a los a lumnos; ta l vez 

no entendió a que tipo de moti vación se refería la pregunta y la respuesta es la siguiente, la 

moti vación principal, es que estarnos concientes del trabaj o que realizan10s y para quien lo 

realizamos. Se dio un cambi o en la siguiente pregunta que se estructuro as í. - Qué problemas 

de aprendizaje a detectado en la materia ele español durante los años que usted esta a cargo de l 

plante l como director; la respuesta es muy sincera porque, es poco el tiempo que tengo a l 

frente de la in stitución ( 18 meses), lo cual no me ha permitido detectar con seguridad la 

problemát ica. La más común es el hábito de la lectura diari a en casa. -Continuamos con una 

sencilla pregunta que es, conoce el plan educativo de español, el director a firm a que el plan de 

estudios de la asignatura se dio a conocer en 1992-1 993 , en el cual se hizo una reforma muy 

amplia, porque el enfoque que se da es de tipo comunicativo funcional; y que es amplio pero 

gradual. - Para no salirnos del tema del plan educativo se rea li zó la siguiente pregunta; qué 

tipo de prob lema a de tectado en el plan educativo de enseñanza, la respuesta es corta y talvez 

no qui ere da r opiniones negativas, cond icionalmente el director considera que no tiene 

problema, y que es necesario ponerlo en práctica como se indica en los libros de apoyo. - Al 

estar hablando sobre lo que es e l plan y programa de estudi os. Se trato de que e l directi vo se 

extendiera hablar sobre a lgunas mejoras, pero no fue así el se concreto a seguir como en un 

fanatismo o ta lvez se sentía pres ionado por un superior en ese instante porque sus respuestas 

eran cortantes totalmente co mo las siguientes; qué cambiaria usted del plan educativo de 

93 



español en especia l del cua110 grado, y el director contesta, no cambiaria el pl an, porque es 

documento elaborado para toda una nac ión. - Y la siguiente pregunta es qué críti cas le 

rea li zaría al programa de enseñanza educativa, e l ind ica agregar acti vidades( es lo que se hace) , 

para complementar o reforzar los contenidos. Deb ido a que no se logro obtener más 

in fo rmación del progra ma educati vo se trato so lo con la materia de espa11ol de la siguiente 

manera. - Qué es lo más importante que ap licaría en la materia de español en base a un 

mejorami ento de ortografí a, de nuevo la respuesta es muy corta tan solo fue , actividades 

enfocadas a la redacción, con temas específicos o libres . De una manera u otra el d irector era 

muy cortante en todas las respuestas. En la sigui ente encuesta ya no se preguntó del programa 

se cambio un poco e l sentido de las preguntas . -A través de observaciones se analizaron 

algunos errores cometidos tal cual se le informaron al director, pero no dij o nada se le realizo 

la siguiente pregunta; todo e l perso nal docente de la institución es cumplido y competente, la 

respuesta fu e a su conveniencia y fue así , sí es cumplido y competente. - Pasando a la encuesta 

siguiente enfocada a los nuevos docentes; qué recomendaría a un docente recién ingresado, 

aquí e l director se enfoco más en la pregunta y el bienestar de la escue la. Sí es un docente con 

fo rmación de una escuela normal , ta l vez sería pocas las recomendaciones, porque dentro de 

su plan de estudio, ana lizan los programas de la educación básica. Si el elemento que ingresé 

es de una licenciatura a fín , lo primero que le pediría seria una re visión de análisis de los 

materiales que todo docente tiene a ~u alcance para impartir los conocimientos. - en la 

siguiente encuesta nos referimos a los maestros que faltan de la siguiente manera, cuando un 

profesor fa lta constantemente en la institución, que medidas ap li ca para ese grupo y maestro. 

la respuesta del director comienza de la siguiente manera cuando fa lta constantemente por 

situaciones de enferm edad , es te espacio debe ser cubierto por otro e lemento (licenc ia méd ica) , 

cuando la falta es por situación imprev ista también se atiende el grupo por el director o por 

otro docente que está en contacto con la escuela. - Se retoma e l tema de español de la siguiente 

manera; para usted el españo l como materia, como lo di stribuiría, ya que es lo más importante 

en el habla y escritura, el director da una respuesta larga enfocada a todo el co legiado y 

empieza diciendo . E l plan de estudio de la asignatura po r normatividad bi en es tablecida pero 

tiene un carácter fl ex ible, y es el docente quien di stribuye la organi zación de los contenidos, 

dentro de estas se señalan las actividades generales de la escuela, corno son concursos de 

escritura, lectura , lectura con los padres, etc. -Al hacerle la pregunta de que si el programa de 
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escuela de calidad es bueno para el aprendizaje y conoci mi ento de los alumnos, la respuesta 

fue sí, porque destina recursos económicos para sati s facer las necesidades de la escuela tan to 

en lo fí sico como en la actuali zación del docente. -El programa de escuela de ca lidad es 

considerado para usted muy complicado, se indi ca que no es compli cado, lo que ti ene es 

mucha papelería que ll enar, lo cual en ocasiones desvía el trabajo ya programado. 

La escuela está en e l programa de escuela de calidad, y el día que llegó el inspector fue 

el 17, estando presente en la ofi cina o recepción de la dirección se escuchaba la plati ca de l 

director y supervisor, el director comentaba que era mucho problema lo de escuela de cali dad 

que ya quería ti ra r la toall a y dej arlo por la paz, ya que tenía problemas con el director de l 

tu rno vespertino. El supervisor le aconsejó que no, que siguiera y realizara propuestas con e l 

director de l turno vespertino, as í ambos lograran mejorar la instituci ón y reparar la estructura, 

ya que es un ed ific io viejo. Al parecer que lo de escuela de ca lidad no ha logrado mejorar lo 

que es amabilidad, calidad de rea lizar trabajos o proporc ionar info rmación a personas, ya que 

el director sólo dice sí , espéreme un momento, la secretari a la ayudará y ésta a la vez no sabe 

por que el directo r no le daba permi so de proporci onar info rmaci ón y ell a tambi én estaba muy 

ocupada, a las mil y una el director se designó que me pro porcionaran la cali ficac iones a través 

del consetj e, el cual dijo a l director que eso no le correspondía, que tenia que guardar las 

bocinas ya que todos los días a l entrar realizan acti vidades de ej ercitación con el maestro de 

deporte, el señor Pedro (conserj e) mencionó que le correspondía a la secretaria, pero siempre 

se encuentra ocupada, él de manera amable ayudó a buscar, pero no se encontró la hoj a de 

lAE, de archi vo solamente mencionó: está muy raro ya que estas hoj as son registros que no 

deben perderse nunca. Al estar revisando las li stas de manera detallada, se observó que 

muchos nifios se dieron de baja y otros cambiaron de grupo, v.gr. Los que iban en un grupo 

"A" pasarían a otro grado pero a l mi smo grupo "A", y no era así, sino que cambi aban de grupo 

"B",esto nos indica prob lemas as í corno el bajo rendimiento de l aprendizaje, no solo en el 

espafiol sino en otras materi as, tal vez un factor muy grande es e l programa con pocas 

estrategias y otro los modi smos; pero e l más grande es e l administrador de l aprendizaj e, donde 

entran docentes, y e l director, ya que al salir en varias ocasiones, cuando los pad res de famili a 

llegaban a la hora de la salida, se escuchaban comentarios de que cambiarían a sus niños de 

escue la en este cic lo esco lar debido a l bajo rendimiento de los ni ños, y que e l director pide 

demasiado dinero, bueno eso ya es otro motivo el cual no se indagará por e l momento. 
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INTERPRETACIÓN DE LAS GRÁFICAS. 

¿TUS COMPAÑl!:ROS UTILIZAN EL DICCIONARIO? 

En cuanto a la pregunta sobre si los compañeros utili zan el dicc ionario el 68.57% de la 

población de alumnos manifestó que a veces-sí, esto nos ll eva a que los ni ños no ti enen un 

conocim iento ampli o de palabras o conceptos; en la respuesta de a veces-no, se obtuvo un 

17. 14% lo cual nos ind ica que tal vez conocen un poco más de pal abras o tan so lo se cop ian de 

resultados de aquellos niños que buscaron información adecuada; e l 8.57% contestó siempre, 

tal vez rea lmente buscan información adecuada; en cambi o la pequeña pobl ac ión de 2 .85% 

que expresó que rara-vez, son los que realmente no asisten constantemente a clases; y para 

finali zar el 0% que seña lo como respuesta nunca, ta l vez no pasen e l cic lo esco lar o no ti enen 

dinero para comprar un di cc ionari o porque sí lo necesitan con urgenc ia . 
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¿OBTIENEN EN LOS DICTADOS TODAS LAS PALABRAS CORRECTAS TUS 

COMPAÑEROS? 

En la pregunta si obtienen en los dictados todas las pa labras correctas tus compañeros. 

Un 45. 7 1 % de la población respondió a veces - no, esto indica que son ellos los que no 

obtienen las palabras correctas; e l 37. 14% tal vez no diga la verdad, ya que se podrían copiar 

de los compañeros que obtienen mejor rendimiento en esta actividad y los que manifestaron un 

8.57% con la respuesta que es rara vez, tal vez sea correcto ; pero los que indican un 14.28% 

so n realmente honestos e n sus activ idades o no escriben lo suficientemente rápido, a lo que es 

la ve locidad del dictado, e l 2.85% que siempre obtiene tocias las palabras correctas son 

aq uellos que se las ingenian con una velocidad para sacar e l dicci onari o en pleno dictado . 
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¿ALGUNOS DE TUS COMPAÑEROS SE COPIAN EN LOS DICTADOS? 

En cuanto a la pregunta si algunos de tus compañeros se copian de los dictados el 60.% 

de la población mani fes tó a veces-sí, esto quiere decir que sí, porque como se van a dar cuenta 

que todos están apuntando el dictado; en cambio el 20.% manifi esta que siempre, tal vez estos 

componen los erro res . antes de entregarlos ya que la maestra es muy calmada; en cambi o e l 

11.42% nos indi ca que a veces-no, tal vez ellos son honestos y obtienen más palabras 

correctas, por lo tanto e l 5. 7 1 % se hace notorio con la respuesta rara vez, serán aquell os que la 

mayor parte del tiempo están distra ídos o no le toman importanci a a su ca lificac ión y la 

maestra se equi voca como de costumbre al calificar pero es preocupante; el 2.85% 

manifes tando la respuesta nunca, serán aquellos niños que no les rev isan sus cuadernos los 

padres de familia y mucho menos la docente. 
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¿A TUS COMPAÑEROS LE DESAGRADA QUE LE CORRIJ AN LAS FALTAS 

ORTOGRÁFICAS? 

Mediante el contenido de la pregunta a tus compal1eros le agrada que le corrijan las 

faltas ortográfi cas el 34.28% manifiesta a veces-si, ta l vez sean honestos y qu ieran aprender a 

través de correcciones; en cuanto un 20.% indi ca siempre y el otro 20.% nunca, estamos en un 

dilema como estabi lizando más bien el no me gusta que rayen y tachen e l cuaderno ya que ni 

la maestra califica correctamente y los papás realmente si revisan los apuntes y casti gan al 

obtener malas notas sin cerciorarse correctamente de los errores ; en cuanto el 14.28% 

mani fiesta a veces-no, esto nos ll eva a que los nil1os no tienen un conoc imiento amplio de lo 

que son las correcciones y en qué ayudan realmente, el restante que es de l 1 1.42% hace 

notoria la respuesta rara-vez. esto podría indicar que les da igual obtener in fo rmación o no, 

porque sean discriminados en el au la por su docente. 
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¿IDENTIFICAN TUS COMPAÑEROS ERRORES ORTOGRÁFl COS'? 

En cuanto al contenido de la pregunta identi fican tus compañeros errores ortográficos 

el 60.% de la población ex teriorizó que a veces-sí, tal vez tengan un perfecto conocimiento 

ortográfico o só lo lo man ipularon debido que a las siguientes pruebas demostraron lo 

contrario; en cambio el 20.% indico que nunca, identifican los errores ortográficos, es to es 

más razonable ya que es tán bajos en este conocimiento ; el 14.28% de la población mani restó 

que a veces-no, no ident ifican los errores, será que estos niños son los que se pasean por todo 

el salón de clases, ya que la maestra no les dice nada; un 2.85% manifestó siempre, y el 2.85% 

indico que rara vez, ta l vez el porcentaje que señaló siempre, son los poquitos niños que 

realmente salieron regula r en las evaluaciones y el porcentaje que indicó rara- vez son los que 

de plano repetirán el año por no saber lo esencial que es la gramática. 
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¿CONOCEN PALABRAS NUEVAS TODOS LOS DÍAS? 

Mediante e l contenido de la pregunta conocen palabras nuevas todos los día, el 3 1.42% 

de la pobl ación manifestó a veces-sí, es un indicati vo que tiene un amplio conocimiento de su 

vocabulario; en cambio el 28.57% mostró la resp uesta siempre , esto indica que no todos los 

niños tienen ese amplio conocimiento de vocabulario, ya que es muy cerrado su med io social o 

no leen las lecciones de sus libros con especial detalle, el 25.71% manifiesta a veces-no , tal 

vez sí las conocen pero no tratan de indagar, debido al factor tiempo, ya que se perderían los 

capítulos especiales de sus caricaturas favoritas; en cambio el 8.57% manifostó rara- vez, esto 

refuerza que son pocas las lecciones que indican e l uso del diccionari o, el 5.7 1% tan só lo 

manifestó nunca, se podría señalar muy fuertemente el factor ti empo debido que hay pequeños 

que ayudan a sus padres económicamente, trabajando corno empacadores de productos en 

ti endas de autoservicio. 
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¿BUSCAN Sl.GNIFICADOS DE DISTINTAS PALABRAS? 

En cuanto a la pregun ta de buscar significados de di sti ntas palabras el 54.28% de la 

población exterioriza a veces-sí, tal vez no les gusta cargar tan to ya que los diccionarios son 

demasiado pesados; e l 3 1.42% quizás son los rebeldes del grupo y siempre llevan la contraria 

a la maestra uti lizando su diccionario, ya que la docente nos ac laró en la entrevis ta que no se 

utili za siempre ya que no es un pasat iempo como cuando sa len de paseo, el otro 5.7 1% 

manifiesta un a veces-no. actúan conforme a la maestra, sólo cuando sea necesario; el 2.85% 

expreso rara -vez acaso se les perd ió e l d iccionario y só lo lo utili zan c uando lo prestan a sus 

compañeros en e l salón ; el 0% indica nunca, tal vez jamás se los compraron sus papás . 
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¿SU DOCENTE SIEMPRE LES CORRIGE SUS FALTAS ORTOGRÁFICAS'! 

A través de la pregunta su docente siempre les corrige sus faltas ortográficas el 40.% 

de la población manifestó que a veces-sí, son los niños indeci sos que ni dicen si y no, así no 

tengo problema alguno, pero como estará su aprendizaje ortográfico; e l 28.57% podrían ser 

los niños que llevan regalitos y cositas así para obtener cal ificaciones extras al final del curso; 

20.% de la población indicó a veces-no, aquí señalaría a los niños que no entregan las tareas o 

dictados por no escuchar a la maestra o son los que siempre están en e l baño; el 8.57% de la 

población manifiesta rara- vez, estos niños serían aq uellos que nos informaron que rara vez la 

maestra calificaba correctamente, será porque se enreda mucho a l dar una inst rucción o 

información; el porcentaje restante de 2.85% arroja a la respuesta nunca, pueden ser los nifios 

que tienen más información de aprendizaje y extrafian al docente anterior del tercer grado y 

no les gusta corno da clases la actual maestra. 
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¿TE AGRADA LA GRAMÁTICA? 

En cuanto al contenido de la pregunta te agrada la gramáti ca, el 54.28% manifiesta 

siempre, tal vez no di stinguen lo que abarca Ja gramática ya que no sabían ni siquiera 

di stinguir la instrucción de la prueba aplicada; el 20.% indica a veces-no, quizás no 

comprendi eron la pregunta y se refiri eron solo cuando logran obtener algunas palabras buenas 

en los dictados; en cambio el 17.14% de la población se refiri ó cuando solo están contestando 

las lecciones de españo l, ya que hacían preguntas si era de la materia de españo l: el 5.7 1% 

serían todos aquellos que logran sacar sus acordeones y copiarse en los exámenes, incluso en 

clase ya que estando Ja maestra presente, ella no lo nota realmente; el 0% de la pobl ac ión son 

los niños que realmente antes de finali zar el curso se dan de baja y abandonan la escuela por 

falta de moti vación o por probl emas económicos . 
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PRUEBA DE INICIO A AMBOS GRUPOS. 

El grupo "A", presento e l 4.21 % del promedio más bajo en una aplicació n senc illa, que fue 

adaptada medi ante el programa de estud ios de la materia de español, de lo que supuestamente 

ya tenían conoci miento según e l avance del programa, sin embargo, pareciera que los alumnos 

estaban demasiado nerviosos, al no estar su docente la cual desapareció al pedirle permiso 

para aplicar un pequeño examen. En cambio el grupo "B" , presentó un promedio de 5.53% en 

comparación al grupo "A" mediante la misma ap li cación la di ferencia es bastante notoria e llos 

no estuvieron nerviosos, sería un motivo de apoyo, que la maestra permaneció en el aula 

mediante la ap licación y los niños se sintieron reforzados viendo a la maestra en el sa lón, 

durante la aplicación del exam en o realmente tienen un mayo r conoc imiento los niños de l 

grupo HB". 
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PRUEBA FINAL DE AMBOS GRUPOS. 

El grupo "A" presentó un 5.58% del promedio final , de la última evaluación en 

comparación al grupo " B" será debido a que la docente en ocasiones está cansada de la rutina 

y estudió la normal por motivos para adquirir una plaza que le correspondía por parte de su 

padre, pero ella no ti ene vocación, éste puede ser el punto principal , el cual no coloca un 

empeño o una estrategia para integrar el conocimiento firme y adecuado a los niños, otro 

punto es su voz débil , su actitud pasiva ante los niños y no se cerciora de calificar o rev isar 

correctamente las tareas a los traviesos pequeños. En cambio el grupo "B", presentó un 

promedio de 6.18% de promedio, que sobresalió en comparación al grupo "A". En el grupo 

"B" la maestra es muy activa y trata de sacar a los a!tunnos adelante mediante consejos y 

continuamente re fuerza e l contenido que les proporciona y tambi én trata que entre los mi smos 

niños se apoyen, ya que los que adquieren más calificaciones buenas los sienta junto a 

compañeros que obtienen bajas calificaciones. 

. .. , 

1 

L ______ _ __ _ 

106 



CONCLUSIONES y RE c o M E N D A c 1 o N E s. 
Para fina lizar, lo que se obtuvo en la experiencia de la investi gación, es un ex tenso 

conocimiento muy a fondo del ámbito educativo y de las grandes causas que no dejan lograr 

un progreso tota l en todas las instituci ones educativas; en donde los maestros ocas ionan una 

inadecuada enseñanza ya sea por cansancio o la rutina diaria, pero también en la fa lta de 

motivación y co muni cación del director: una comunicac ión laboral de integración, que se 

llevaría por juntas mensuales sin interrupción de c lases, se recomienda rev isar periód icame nte 

un plan de clases mensual y semanal por motivos que se retrase algún tema, y hacer nuevos 

procedimientos en e l plan de clase, en mencionadas reuniones del co legiado es muy 

importante que ex ista una comuni cación de apoyo en ideas donde todos participen, no só lo 

una persona, ya que un a intuición unida a otra podría reunir un concepto , dando paso a las 

estrategias, en los temas esco lares de todas las materi as los docentes deben tener el 

compromiso para con los alumnos, de no tratarlos como extraños, di straídos, etc. , ya que los 

ll egan a encasillar y orillar al fracaso escolar, y por consecuencia a marcharse de las 

instituciones educati vas. Para que no suceda esto es importante que los docentes tengan 

pl aticas de motivación para lograr en ellos un cambio interno y externo a l estar presentes ante 

el grupo, esta es una estrategia que apoyaría mucho al aprendizaj e, se involucraría n los 

docentes en buscar más maneras de enseñar, ya que ex isten directores que no logran obtener 

esa comunicación y no dejan desenvolver a los docentes en propuestas modernas hechas por 

ellos mismos como mezclando técnicas, métodos con estrategias, estos directores no están lo 

suficientemente capac itados para el puesto que obtuviero n, corno dicen algunos que lo que 

está reali zado por grandes pensadores ya no se puede cambiar; pero ex isten docentes más 

inteligentes que logran realizar cambios mediante propuestas internamente sólo en su grupo, 

estos docentes son pocos ya que la mayoría no se enfrentan ni di scuten con los superiores por 

motivos de sanciones y les descuenten parte de su sueldo, este es e l más grande moti vo del 

problema, el dinero, muchos docentes solo buscan eso, no atienden a los alumnos de manera 

apropiada por que no lo saben hacer, ya que equivocadan1ente escogieron esta carrera por 

consejo de terceros que los motivaron por e l salario, prestaciones, vacaciones etc. 

En base al estudi o que se hi zo en al institución primaria en el campo educativo las 

estrategias serían un campo de motivación y ayuda tanto a docentes y niños con ganas de 

aprender, conocer, y comprender los ternas, ya no a corto plazo sino a largo plazo. La 
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gramática del español ha sido reducida a través del tiempo y por medio de muy pocos 

ejercicios, los niños casi no consiguen entenderlas y los maestros por no buscar en 

documentos de libros anteri ores donde se explicaba con mas contenido, so lo lo anali zan en el 

salón de clases una o dos veces, pero eso si ayudan a los niños en los exámenes para que no 

sa lgan tan mal y fundam entarse en las ca lificaciones, los niños adquie ren un conoc imiento de 

aprendi zaje a corto plazo po r medio de las estrategias de juegos, o de trabajos en grupo e 

incluso indiv idual se consigue un aprovechamiento a largo plazo entendido y comprend ido en 

todos los niños. 

La introducción de estrategias para el aprendizaje de españo l, se incrementaría en el 

manejo de nuevo vocabulario, definici ones de conceptos del manejo de oraciones, preguntas 

ya sean de punto y co ma, infiniti vos, plurales, adjetivos, pronombres, para que logren 

comprender y aprende r la diferencia de cada punto de la gramática y mezclarlas con otras 

mater ias, así como poder lograr modificar los mod ismos, y poder o btener un adecuado 

vocabulario, por medio de las estrategias unida a técnicas y métodos co mo también utili zar 

j uegos; se incrementaría el compañeri smo, la sociali zación, donde ayudaría la sociolingüisti ca 

en la relación causa-efecto de la lingüística y lo más importante el desenvolvimiento correcto 

no de un só lo niño sino de todos, las estrategias solo se mezclarían en los temas que deben ser 

comprendidos y entendidos a largo pl azo, se tendría un tiempo de 15 a 20 minutos, el tiempo 

var iaría según el tamafio de l grupo y la agilidad de trabajo en la destreza tanto indi vidual como 

grupal; algo muy importante es que no se introduzca la mi sma estrategia consecutivamente, 

hay que dej ar pasar un tiempo y moti var con otras estrategias más, es un reto para los 

docentes. 
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ANEXOS 



ANEXO No. 1 ESCALA ESTIMATIVA. 
INSTRUCCIONES CON UNA X MARCA LA RESPUESTA INDICADA QUE CREAS 
COVEN IENTE, EN EL CUA DRO QUE CO RRESPONDA. 

ESCUELA _ _ _____ ________________ ~ 

NOM RE: --------------------~Edad: ___ _ 
Nombre del profesor: Grupo: _ _ 

Siempre A veces - A veces Rara vez Nunca 
sí - no 

l.- ¿Tus compañeros utili zan el 
diccionario? 

2.- ¿Obtienen en los dictados todas 
las palabras correctas tus 
compañeros? 

3.- ¿Algunos de tus compañeros se 
copian en los dictados? 

4.- ¿A tus compai'ieros le desagrada 
que le corrij an las faltas 
onmffáficas? 

5.- ¿Identifican tus compañeros 
errores ortográ ficos? 

6.- ¿Conocen palabras nuevas todos 
los días? 

7.- ¿Buscan sign ificados de 
di stintas palabras? 

8.- ¿Su docente siempre les corrige 
sus fa ltas ortográficas? 

9. - ¿Te agrada la gramáti ca? 



ANEXO No. 2 
ESCUELA: 

INSTRUMENTO. 

------------------------NO M RE: __________________ Edad: ____ _ 
Nombre del profesor: Grupo: __ _ 

l.- LEER CUIDADOSAM ENTE CADA ORACIÓN Y ESCRIB E LA PALABRA 

CORRECTA PARA COMPLETAR LA ORACIÓN. 

1.- HECHO BIEN SU CLASE. ---
a) A b) HA e) HÁ d) ¡AH! 

2.- V A A A SU HERMAN ITO. 

a) ABRAZAR b) ABRASA R 

3. - _ ____ LA BOTELLA DE REFRES CO CUANDO LLEGÓ SU PADR E. 

a) ABRÍA b) HABRÍA 

4.- VAN A AL FUGITIVO. -----

a) APRENDER b) APREHENDER 

5. - EL _____ DE ANSELMO ES "ROMPECABEZAS". 

a) APODO b) ÁPODO 

6.- Y A CA YÓ UNA ORCA EN EL ------

a) AMO b) HAMO 

11. - ELIG E DE LA SIGU IENTE SERIE DE SÍLABAS, LA QUE COMPLETE 

CORRECTAMENTE CADA PALABRA Y ANÓTALA EN EL ESPACIO VACÍO: 

[J E, JI , GE, Gl, GUE, GUI , GÜE, GÜ l.] 

lNTELI NCIA YE ___ TA CA TA A NALDO 

RÉ ___ MEN MI L - - - NETE ESCO ___ R 

CI ÑA HI ENE --- - --



ANEXONo.3 INSTRUMENTO. 
ESCUELA: ______________________ _ ~ 

SEXO: Edad: 
~------ ---- GRUPO ___ _ 

1.- COMPLETA CON .. R" O '·RR", SEGÚN CONV ENGA EN LAS S IGUIE TES 
PALABRAS 

AL EDEDOR PÁ AFO ___ EMEDIO 
EN __ IQ UECER 

UEGO AYADU A QUI _ _ ÓFANO SE ANO 

SIE A AS E ADE __ o su ___ EALISMO 

SE !GRAFÍA ÉMP!ZA ADO 

11.- EN EL S IGUIENTE MEMORÁNDUM EX ISTEN 18 ERRORES ORTOGRÁFICOS 

TALES COMO: ACENTOS, PUNTUACIONES Y MAYÚSCULAS QUE SE HAN 

OMITIDO, PARA LO CUA L DE BERAS LOCALIZARLOS Y AGRÉGAR EN FORMA 

CORRECTA LOS S IGU IENTE FON EAMAS "V" "v" O " B" "b" , SEGÚN CONVENGA Y 

ENCIE RRALOS EN UN CÍRCULO. 

me permito a usted que, el programa indica un temario __ ásico, enunciado en fo rma 

general que el grupo de_ erá desarrollar durante el curso. sin em_ argo, el maestro 

dispondra de la tlesibili dad necesaria para priorizar los temas mati zar su progra ma y agregar 

otras cuestiones que considere pertinente. 

durante la ultima junta de super __ isores de la zona sur y este del pais, que se ll e_ o a cabo 

el pasado 27 de enero se comento nue __ amente el gran numero de nue_ os proyectos. 



GLOSAR 10. 

Aboca: Verter el contenido de un cántaro, verter un texto inglés al castellano. 

Acuciante: Estimular, dar pri sa, diligencia, so licitud. 

Adentre: Penetrar, (penetrar en los personajes de las lecturas y observar las reglas 

gramaticales) 

Advierta (n): Reparar, observar, (advertir fa ltas en un escrito; fijar en algo la atención ; llama r 

la atención de alguien sobre a lgo; hacer notar u observar y aconsejar, amonestar. 

enseñar, o prevenir). 

Agramaticales: Que no se ajusta a las reglas de la gramática. 

Alófonos: Cada uno de los sonidos que se agrupan en un fonema, Va ri antes de la 

pronunciación de cada fonema. 

Análogo: Parte de la gramática, que estudia los accidentes y propiedades de las voces, 

cons ideradas ais ladamen te que tiene analogía con a lgo, en semejanza, similitud, 

relación , (el español tiene mucha analogía con el latín) 

Arbitrios: Facultad que tiene la voluntad de elegir o de determinar: libre arbitrio, (facultad 

que tiene el hombre de adoptar una resolución con preferencia a otra; autoridad, 

poder, vo luntad no gobernada por la razón, sino por el apetito o capricho del 

árbitro). 

Asir: Agarrar, tomar pretexto, aprovecharse, (tomar ocasión o pretex to para decir o hacer lo 

que se quiere) 

Avocar: Dicho de una au toridad gubernativa o judicial: Atraer a sí la resolución de un asunto 

o causa cuya decis ión correspondería a un órgano infer ior. 

Circunscribirse: Reducir a ciertos límites o términos alguna cosa, (concretarse a una 

ocupación o asunto). 

Discernir: Distinguir algo de otra cosa, se!'ialando la diferencia que hay entre ellas, 

(comúnmente se refiere a operaciones del ánimo; conceder u otorgar un cargo, 

distinción u honor). 

Eclécticas: Perteneciente a las doctrinas del eclecticismo; que adopta una postura (adoptar 

entre varias opin iones o cosas lo que mej or le parece) formado de e lementos 

tomados a diversos s istemas que eclecticismo. (Reali zar estrategias tomadas de 

di stintas técnicas). 



Fuelles: Capac idad respiratoria, in strumento que recoge aire y lo lanza en una direcci ón 

determinada, (que esencialmente se reduce a una caja con tapa y fondo ele madera, 

costados de pie l flexibl e, una válvula por donde entra el aire y un cafíón por donde 

sa le cuando, plegándose los costados, se reduce el vo lumen del aparato 

Gramática pivotal: Sistema de fo rmación de oraciones de dos términos que emplean los 

nifíos ele dos afíos y que constan de verbos de acción , preposiciones o poses ivos 

(palabras pivotes) en combinación con palabras x, que en general son sustantivos. 

Gramatica les: Perteneciente o relativo a la gramática Que se ajusta a las reglas de Ja propia 

de la gramática) . 

Inclusión: Acción y efecto de incluir, conexión o am istad de alguien con otra persona. 

(Comprender una cosa en otra). 

Inflexión: Elevación o atenuación que se hace con la voz, quebrándola o pasando de un tono a 

otro, (a lteración de las voces variables). 

Inmanente: Permanecer, (que es inherente a algún ser o va unido de un modo in separable a su 

esencia, aunque racionalmente pueda distinguirse de ella). 

Instigadores: Que insti ga o impul sa (inducción o incitación a hacer a lgo -inspira r mejores 

calificaciones-). 

Lega: Falto ele letras o noticias, (en los conventos, el que siendo profeso, no tiene opción a las 

sagradas órdenes, por falta de conocimiento en las reglas) . 

Prolijas: Largo , difuso, dilatado, con exceso. (algo escrito o hablado no necesario que esta ele 

más, inútilmente o, molesto). 

Sacralizada: Atribuir un carácter sagrado a lo que no lo tenía. 

Subsiguientes: Seguir inmediatamente a otra, (dicho de una cosa). 
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