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As¡ como en el niño descansa el porvenir del mundo, 

La madre debe sostener al niño en su regazo, 

Para que sepa que ese es su mundo; 

El padre debe llevarlo a la colina mas alta

para que vea como es el mundo". 

Provervio, Maya. 

32 5 a' 
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I N T R 0 D U C C 10 N

En todas las sociedades humanas los niños Izan partici- 

pado, y' continuan participando, en los procesos de produc- 
ciOn, intercambio y servicios que son necesarios para la su- 
pervivencia del grupo al que pertenecen. 

Pero cuando el niño tiene que trabajar a temprana edad

para poder vivir, y el trabajo pasa a formar parte esencial de
su vida por constituirse en una obligacion que tiene que cum- 

plir para ayudar en la mayor medida posible a la economía
de su, hogar, el trabajo viene a perder la función didáctica
que pueda tener como complemento de la educacion y su re- 
sultado -viene a ser un deterioro en el desarrollo fisico-psico- 
logico del menor, obstruyendo el desarrollo de su capacidad
le. aprendizaje. 

Debido a la relevancia de este problema social hemos Je- 
cidido realizar el presente trabajo, el cual tiene como propo- 

sito llevar una investigaci0n sobre el nivel de aprendizaje de
omprensi0n de lectura en la actividad escolar, en un grupo

de niños que trabajan. 

Este problema universal, no es ajeno en nuestro país; de
ahí que pueda afirtitarse que en nuestra metropoli, por su

densidad demográfica y sobre todo por la inequitativa dis- 
tribución de la riqueza, se presenta como un fenómeno muy
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extendido, del cual no se encuentran registrados datos esta- 
disticos, ni estudios especificos que permitan llevar a cabo
una investigación real y objetiva del problema. De ahí, que se
optara en hacer una investigación de campo para la realiza- 
ci0n del presente estudio. 

Por otro lado, se puede decir que no obstante que Méxi- 
co, como la mayor parte de los paises del orbe cuentan con
ordenamientos juridicos que prohiben el trabajo de los m"e- 
nores, esto dificilmente se cumple; de ahí que sintamos la
necesidad de realizar esta modesw investigación con objeto
de poder contribuir de alguna manera a la comprension de
este grave problema social, mediante un enfoque distinto

que pueda de alguna manera influir en nuestra sociedad pa- 
ra mitigar en gran medida ese mal que ha puesto sobre los
hombros de lo mas valioso que puede tener ¡ in pueblo: " su

niñez". 

Dentro de este trabajo de investigación revisaremos el
marco de referencia de los niños que trabajan, la educacion
y formación profesional, asi como referencias teoricas de la
comprensión de lectura y el trabajo de campo que se realizo
en tres escuelas primarias del Distrito Federal; por Último

se hara un capítulo incluyendo las conclusiones a que he- 
mos llegado. 

De antemano nos disculpamos por los errores y fallas
técnicas en que incurramos, esperando sinceramente que este
trabajo, pueda influir de alguna manera para atraer la aten- 

de todos aquellos sectores progresistas de nuestro paiscwn

sobre este cancer social y se procure mejorar las condiciones
de vida de este sector tan importante de nuestro pueblo. 

Por ultimo, se hace necesario señalar que México no
puede esperar el pleno desarrollo social si se deja que exista
una niñez sin identidad, con hambre, sin escuela o una ju- 
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i, t, Tz¿ ittl sin irabajo o sin medios de participacion, porque se- 
ría como esperar una cosecha sin haber sembrado nunca una7
semilla. 

Lo anterior es responsabilidad de todos y por lo tanto., 
ale decirlo, resulta impostergable el que empecemos a sem- 

brar, si pretendemos legar a nuestros hijos un Mexico y un
niundo inejor. 
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CAPITULO 1

EL NIÑO Y EL TRABAJO

1. 1 NOCIONES GENERALES

Al hacer un analisis del trabajo de los niños a traves
del desarrollo historico de las sociedades humanas, es posi- 
ble constatar que en las diferentes formaciones sociales tra- 
dicionales los niños han desempeñado un papel muy impor- 
tante, realizando diversos trabajos dentro del nucleo fami- 
liar o del grupo social del cual son parte integrante. En la

antiguedad, generalmente, estas labores, efectuadas en fun - 

cion del desarrollo físico y psíquico del menor no resultaban
nocivas, y si, por el contrario, contribuían de alguna manera
a prepararlo para la vida adulta. 

No obstante lo anterior, se puede afirmar que en el

mundo occidental el trabajo de los niños adquiere nuevas di~ 
mensiones con la evolucion de las sociedades humanas, y de
esta forma, se inicia una etapa de explotacion irracional de
los menores a partir de la revolución industrial, en donde el
fenomeno economico y social provoca que los habitantes del
campo emigren a ' las ciudades con objeto de poder satisfacer
sus necesidades vitales mediante el trabajo asalariado dentro
de las grandes urbes; lo que provoca un exceso en la oferta
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de mano de obra, y como consecuencia, su abaratamiento. 

Ante esta situacion, los industriales optan por contratar la
mano de obra de las mujeres y los niños por ser aun mas
barata que la de los hombres, adernas de encontrarse sin nin- 
guna proteccion legal. 

A lo largo del siglo anterior y lo que va del presente, 
esta situacion con diferentes modalidades, proteccion al me- 
nor por las legislaciones modernas aunque en la mayoria de
los casos resulte letra muerta, va a ser observada hasta nues- 
tros, dias especialmenie en las minas, asi como en determina- 
dos ramos de la industria como la textil y los llamados

sub -empleados. 

1. 2 ESTADISTICAS DE LOS NIÑOS QUE TRABAJAN

Con ase en las diferentes fuentes consultadas se puede
afirin,ar, que no ha sido posible hasta el momento contar' con
estadis-ticas completas y veraces sobre el numero de niños que
en el mundo prestan sus servicios como trabajadores; debido
a que en la mayoria de los paises se prestan al margen de la
legislación laboral vigente. No obstante, de acuerdo con los

cálculos realizados por la Oficina de Estadistica y Estudios
1 S̀peciales de la OIT,' se cree que en el año de 1979 traba- 
jaban en el mundo 52 millones de niños menores de 15 afíos
de los cuales la inmensa mayoria eran trabajadores familia- 
res no remunerados. Sin embargo, se estima que esta cifra de
52 millones constituye una subestimaci0n por las siguientes
dos razones: la primera, consistente en que en gran numero
de países las personas de menos de 15 años, no se encuentran

1 MENDELIEVICH, DE ELIAS, El Trabajo de los Nifíos, Oficina in- 
ternacional del Trabajo, Ginebra 1980, Pág. 23. 
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contempladas por las estadísticas de mano de obra; y la segun- 
da, la cual establece que en otros paises los menores que traba- 
jan y asisten a los centros educativos, sólo en contadas ocasio- 
nes se incluyen en la fuerza de trabajo, de ahí que las estadis- 
ticas unicamente hacen mencion de los menores que cuentan
con un empleo fijo mientras que la mayoría de los menores
que llevan a cabo una actividad ocasional permanezcan al
ínargen. 

1. 3 MARCO JURIDICO

En la inayoría de los paises la proteccíón de los niños
en materia de trabajo se encuentra contemplada en las dis- 
posiciones legislativas reglamentarias correspondientes; las
cuales tienen por objetivos: protegerlos contra toda clase de
explotacion, es decir, evitar que trabajen en condiciones que
puedan poner en peligro su desarrollo físico y psíquico, así

como su moralidad, estableciendo reglas respecto a la edad
mínima para ser admitidos en el empleo, que en la mayoría
de los casos se situa entre los 12 y 16 años, así como la pro- 
tecci0n contra condiciones de empleo inadecuadas en espe- 
cial en lo que se refiere a la industria, tambien se preveen
medidas de proteccion destinadw, para que las condiciones
de trabajo de los niños se adapten a su situacion y no den
lugar a abusos; condiciones adecuadas, de higiene y de segu- 
ridad, exencion del trabajo nocturno de las horas extras de
trabajo, descansos semanarios, vacaciones, seguros, etc. 

En algunos paises se fijan normas inferiores a la ge- 
neral para los trabajos no industriales o para las labo-res—Ii- 
vianas, como ocurre por citar sOlo algunos, en el Japón, la
India, Senegal y Argentina, en los que el trabajo esta prohi- 
bido antes de los 14 o 15 años, pero la propia ley permite que
entre los 12 y 14 años lo hagan si son empresas familiares, 



20

trabajos livianos o fuera de las horas que frecuentan la es- 
cuela; por otra parte, en paises socialistas como Rusia, Che- 
coslovaquia, Francia y Rumania, la edad mínima de admi- 
sión dpl empleo en general es de 16 años.' 

La Organización Internacional del Trabajo ha estable- 
cido normas y convenios relacionados al trabajo infantil pa- 
ra tratar de eliminarlo, y ésto ha cobrado mayor relevancia
a partir de 1979, año durante el cual se celebro el Año In- 
ternacional del Niño, en los que se pidio a los paises miem- 
bros de la organizacion que cumplieran con el convenio nu- 
mero 138, en el cual se establece lo relacionado a la edad
minima de admisión del empleo entre 14 y 15 aflos, variando
en funcion del desarrollo economico de los paises. 

En el articulo 123 de la Constítucion Política de nues- 
tro pais, promulgada por Don Venustiano Carranza en el
año de 1917, se sentaron las bases sobre el trabajo, refirien- 
dose especificamente al trabajo de los menores las fraccio- 
nes segunda y tercera del citado precepto. De ahí que, en

nuestro pais, constitucionalmente este prohibido que los me- 
nores presten sus servicios en lugares insalubres y peligro- 
sos; en horarios de trabajo nocturno y horas extras, asi como
prestación de servicios en centros nocturnos. 

Por su parte la Ley Federal del Trabajo en vigor, re- 

glamentaria del articulo 123 de la Constitución, en los ar- 

ticulos 173 al 180 establece que el trabajo de los menores
tiene como proposito fundamental darles proteccion para un
9decuado desarrollo físico, ademas de ofrecerles los elemen- 
tos necesarios que contribuyan en su afirmación moral e in- 
telectual. Para tal efecto, se estatuye que el patron debera
cuidar primordialmente de la salud del menor, impidiendo - 

2 Op. Cit., Pág. 16. 
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le realizar trabajos que puedan afectarle, procurando con- 

cederle el tiempo necesario para realizar sus estudios-, asi- 

mismo, se señala que la jornada de trabajo debe ser dividida
en dos periodos maximos de tres horas. 

Para finalizar este apartado, es necesario hacer notar

la importapcia que le da la ley de referencia dentro de su
articulado a la moralidad y las buenas costumbres del menor., 
en virtud de que se encuentra estrictamente prohibido con- 
tratar menores para laborar en expendios de bebidas embria- 
gantes, asi como en trabajos ambulantes o en lugares cuya
actividad pueda afectar su formacion. 

1. 4 FACTORES QUE INFLUYEN PARA QUE EL
NIÑO TRABAJE. 

De acuerdo a los estudios internacionales, realizados
recientemente a solicitud de la OIT, se puede establecer que
la causa principal del trabajo infantil es la miseria de la fa- 
milia, el niño se ve obligado a trabajar a muy temprana edad
para contribuir al ingreso familiar, bien sea en la empresa
familiar o en el exterior, con objeto de satisfacer necesida- 
des inmediatas e incluso para poder sobrevivir. 

En los paises menos desarrollados puede ser explicado
el trabajo infantil mediante la tradiciOn, ya que en dichas
formaciones sociales se considera que el niño no debe ser
totalmente mantenido por el responsable del nucleo famí- 
liar, sino que tiene la obligacion de contribuir al esfuerzo
economico de todos. Esta situaci0n se presenta con mayor

agudeza en las labores del campo y las artesanias. 

Como causas secundarias, pueden señalarse las tensin- 
nes que reinan en el hogar y que son en la mayoría de las
veces, ocasionadas por la miseria y el desempleo que afecta
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en forma determinante a los que emigran del campo a las
ciudades en busca de- mejores condiciones de vida, pasando
a engrosar las filas de la poblacion marginada del pais como
puede verse objetivamente en los llamados cinturones de mi- 
seria que se encuentran asentados principalmente en ciudad

NetzahualcOYotl y otros rumbos pobres perifericos de la ciu- 
dad de Mexico. Al respecto, cabe mencionar los datos publi- 
cados por el Diario TNO MAS UNO,' donde de acuerdo

al estudio realizado, existen veinte millones de mexicanos

que se encuentran marginados; y dato grave y preocupante.. 
mas de la mitad son niños, que en su mayoria alcanzan un

grado escolar de tercer año de nivel primario y que se en- 
cuentran ante la necesidad de trabajar para sobrevivir. 

1. 5 CARACTERISTICAS DEL TRABAJO DE LOS
MENORES. 

En los paises en donde la mano de obra infantil tiene
una gran demanda, se encuentra que esta es empleada en
los diversos sectores de la economia, pero en donde incide
con mayor fuerza es en las zonas marginadas del campo, 
donde tradicionalmente han sido utilizados los menores, en- 
tre otras cosas, en el cuidado de los animales, en la recolec- 

ci0n de la leña y acarreo de agua, para posteriormente avo- 
carlos a tareas mas pesadas. Al respecto, se puede afirmar

que este tipo de labores no son remuneradas por tratarse de
trabajadores familiares. 

Le sigue en importancia, con referencia a mano de obra
infantil ocupada, el sector servicios, en donde se puede ob- 

3 AVILES, VICTOR; DEL MURO, RICARDO; SILLER DAVID y VE- 
LAZQUEZ, M. ANGEL, 20 Millones de Mexicanos Viven en la Fron- 
tera de la Civilízacián, Uno Más Uno, 14 Nov. 1981. 
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servar una gran cantidad de niños trabajando como vende- 
dores ambulantes, limpiabotas, cuidadores de automOviles, 

mensajeros, vendedores de periodicos, comida, golosinas, flo- 
res, billetes de lotería, revendedores de billetes de espectacu- 
los, tragafuegos, limFiaparabrísas, payasos, etc.; o bien, pres- 

tando sus servicios como cerillos en grandes centros comer- 

ciales en los cuales sÓlo tienen derecho a las propinas que
les quieran dar los clientes, y en algunos casos, 51 uniforme. r) 

En orden de importancia, puede decirse que el sector
industrial ocupa el ultimo lugar, en virtud de que capta me- 
nor cantidad de mano de obra infantil en relacion con los
otros dos sectores de la economía. Dentro de la industria se
observa que el trabajo de los menores es utilizado en forma
especial por las pequeñas empresas, en donde generalmente

llevan a cabo las mismas tareas que los adultos. No obstante, 
estas empresas operan al margen de la ley, pues carecen del
registro y de sus permisos o licencias administrativas respec- 
tivas, lo que les permite evadir sus obligaciones fiscales, la- 
borales, de cap4citacion, higiene y seguridad social. 

1. 6 CONDICIONES EN QUE PRESTAN SU
TRABAJO. 

La despiadada explotacion de que fueron objeto los ni- 
ños en las minas y las fabricas desde la revoluciÓn industripl
hasta principios de nuestro siglo al parecer han desaparecido
en la epoca moderna manteniendose exclusivamente algunos

subsectores del campo y en las zonas marginadas de las cit;- 
dades, especialmente en los paises menos desarrollados. 

En general, se puede decir que las condiciones en que
realizan sus labores los menores, son fijadas en forma uni- 

lateral y arbitraria por el empleador, no formalizando la re- 
L.icion de trabajo a tras,es del contrato de trabajo respectivo. 
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Por otro lado, su trabajo lo realizan en lugares que
presentan condiciones deprimentes para cualquier ser huma- 
no, como son: locales insalubres, mal iluminados, sin la ven- 
tilacion adecuada o contaminados, en medio de un calor so- 
focante, al aire libre, sin la protección adecuada contra las
inclemencias del tiempo, en posiciones incomodas o en con- 
tacto con substancias toxicas, en ocasiones levantando pesos

excesivos o soportando ritmos y cadencias exageradas. De lo
anterior, se puede concluir que si estas tareas resultan per- 

judiciales para un adulto, sus consecuencias son mas dañi- 
nas para un organismo que se encuentra en plena etapa de
desarrollo. 

Tambien, encontramos casos en que los patrones de- 

claran a los menores como aprendices, y en realidad apren- 
den muy poco del oficio en el cual se supone se están califi- 
cando, mas bien se les utiliza como mandaderos, desempe- 
ñando tareas desagradables o extenuantes que no siempre se
encuentran relacionadas con el oficio que deberían estar

aprendiendo y por el cual reciben una retribución ins ' ignifi- 
cante o nula los más afortunados, que son los menos, llegan
a aprender su oficio con la practica. 

Con referencia a la remuneracion que se asigna a la
mayoría de llos niños que trabajan, lo podemos clasificar de
la siguiente forma: inexistente o insignificante. En el pri~ 

mer caso, la remuneración se presenta normalmente cuando
se presta el trabajo en empresas familiares, o bien, cuando

emigran del campo a las ciudades y se ven precisados a tra- 
bajar por la comida y el alojamiento; en el segundo, se pre- 
senta cuando el niño se convierte en un asalariado, recibien- 

do una remuneración ' inferior al sueldo minimo, aun cuan- 

do realiza las mismas tareas que los adultos; o bien recibien- 
do propinas que van de acuerdo a la voluntad de las per- 
sonas. 
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En lo que se refiere a la duracion de la jornada de tra- 
bajo de los niños, no se respeta un horario proporcional con
su edad y se dan casos con una jornada mayor a las diez ho- 
ras. Los menores que corren con suerte logran conseguir jor- 
nadas de medio dia, ya sea por las mañanas o las tardes, lo

que les da oportunidad de asistir a la escuela. En la casi to- 
talidad de los casos no cuentan con el descanso semanal obli- 
gatorio, dias festivos y vacaciones. 

1. 7 CONSECUENCIAS. 

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la
OIT en distintos paises, las repercuciones que trae el desa- 
rrollar un trabajo a temprana edad, se enmarcan dentro de
tres contextos que son: repercusiones fisicas, psicologicas 7

sociales y laborales. 

1. 7. 1 REPERCUSIONES FISICAS. 

Esta comprobado cientificamente que la resistencia y la
fuerza muscular de un niño en pleno desarrollo son inferio- 
res a la del adulto y, como consecuencia, su agotamiento es
mas rápido; motivo por el cual el infante que trabaja se en- 
cuentra predispuesto a padecimientos fisicos como son: las

enfermedades de las vias respiratorias, tuberculosis, afeccio- 

nes de la piel, asi como a accidentes de trabajo que en mu- 
chas ocasiones lo dejan incapacitado de por vida, no solo pa
ra realizar ese trabajo, sino cualquier otro e incluso para te- 
ner un desarrollo normal. Estas enfermedades se manifies- 

tan con más frecuencia cuando el menor realiza su actividad
en las vias pUblicas, por encontrarse constantemente ex- 

puesto a las inclemencias del tiempo y al tipo de materiales
con los que trabaja. 



26

Asimismo debemos señalar que los esfuerzos que rea- 
liza en edad precoz y las posiciones indebidas del cuerpo, 
que adopta, pueden ocasionar serios trastornos al cuerpo du- 
rante el crecimiento, como son: entre otros, la deformacion

de la columna vertebral e insuficiencia cardiaca. 

1. 7. 2 REPERCUSIONES PSICOLOGICAS. 

El menor que trabaja, normalmente va a desarrollar un
proceso brusco de adultizacion anticipada, contrario a su na- 
turaleza. La etapa de la infancia y las caracteristicas tipicas
de este periodo como puede ser la actividad lUdica, en que
el niño no puede jugar a ser una persona mayor como lo. - 
otros niños, ni vivir con la tendencia a la fantasia, la inde- 
terminación, la maleabilidad y la irresponsabilidad, no se

presentan en estos niños, quienes tienen que aprender a re- 
primirlos. 

Por otra parte, cuando el niño trabaja fuera de su casa, 
los padres no pueden atenderlo en los periodos de desarrollo
como son la pubertad y la adolescencia, las necesidades y
tendencias de estas etapas no pueden ser satisfechas y ésto
puede provocar que se desarrollen problemas de comporta- 
miento y de la personalidad. Ademas, cuando el menor rea- 
liza su trabajo en las vias públicas se encuentra expuesto a
constantes peligros sociales, tales como el robo, la drogadic- 
ción y la prostitucion. 

1. 7. 3 REPERCUSIONES SOCIALES Y LABORALES. 

Como, regla general puede decirse que quien ha ejerci- 
do un trabajo desde temprana edad, y por dicho motivo, no
pudo obtener una educacion a nivel medio o profesional, ve- 
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ra limitadas sus posibilidades de desarrollo. Como es logico, 
tendra una escasa o nula inclinacion por el estudio y en la
primera oportunidad los abandonara, pasando a engrosar las
filas de los desocupados, subempleados y si corre con suerte, 
ocupara los escalafones mas bajos de la sociedad, relegado

i

a los trabajos de nivel inferior con una remuneracion que
apenas le alcance para subsistir. 
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CAPITULO 11

EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL

11. 1 DISTINTOS SIGNIFICADOS DE LA PALABRA

EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL. 

11. 2 MODELOS DE DESARROLLO. 

a) Modelo que pone enfasis en el Crecimiento del Sec- 
tor Moderno en una Economia Liberal. 

b) Modelo que pone énfasis en la Industrializacion
Controlada por el Estado. 

c) Modelo que pone enfasis en un Control Social a
traves de UD Estado Subsidiario. 

d) Modelo de Líberaci0n que concibe el Desarrollo
como un proceso permanente de cambio. 

11. 3 PRINCIPALES CONDICIONES PARA CONTI- 

NUAR LOS ESTUDIOS EDUCATIVOS. 

11. 4 LA EDUCACION EN EL MENOR QUE TRABA- 
JA, COMO ELEMENTO PARA UN TRABAJO

PRODUCTIVO. 
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CAPITULO II

EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL

11. 1 DISTINTOS SIGNIFICADOS DE LA PALABRA

EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL. 

Existen diversas acepciones que se atribuyen a estas pa- 
labras, por -tal motivo a continuacion haremos un breve ana- 

lisis de las que a criterio personal, son las mas adecuadas

para nuestro objetivo. 

SegUn el diccionario de la Real Academia Española, 
educacion: es la accion y efecto de educar, entendiendose

por educar: a) dirigir, encaminar, doctrinar; b) desarrollar

o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del ni- 
ño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, 
etc. 

Si tomamos como referencia la lengua, las definiciones
mas genericas son: 

a) Educar: conducir hacia fuera, ayudar a la persona- 
lidad a exteriorizarse y proyectarse libremente como es, desa- 

rrollarse sin mas limitaciones que las de la propia voluntad
y . naturaleza. 
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b) Educar: dotar al hombre sin causarle daño ni vio- 
lencia de un control a sus instintos naturales; orientando sus

actitudes convenientemente hacia el uso y consumo racional
de los bienes satisfactores, y sus aptitudes, hacia la produc- 
cion de estos mismos bienes, dentro de la vida social de la
que nunca podra sustraer su colaboración.* 

Por otra parte, la Secretaria de Educacion PUblica, en- 
marca su filosofía en materia de educacion e indica que la edu- 
cacion: " es un medio destinado a abrir posibilidades al ser
humano para expresarse y desarrollar sus potencialidades
individuales con el fin de integrarse productivamente en la
sociedad a que pertenece, y afirmar su dominio sobre el en- 
torno que sirve de marco a su vida",' 

Con base en lo anterior, se puede afirmar que la edu- 
cacion pretende afrontar la mision de suministrar al indivi- 
duo una vision critica y creativa que le permita superarse Y
ser capaz de conducir y participar activamente en un pro
ceso de transformaci0n que abarque a su familia, a su comu- 
nidad, a sus instituciones policas y sociales, a la entidad o
a la nacion y a la humanidad. 

La Ley Federal de Educacion la define de la siguiente
manera: Tducacion es el medio fundamental para adqui- 

rir, transmitir, y acrecentar la cultura; es proceso permanen- 
te que contribuye al desarrollo del individuo y a la transfor- 
maci0n de la sociedad, y es un factor determinante para la

4 CHAVEZ PEREZ, GUILLERMO, Programa de Investigación Sobre
Educación Profesional, Secretaría de Educación Pública, México

1976, Págs. 10- 11. 

5 SECRETA.RIA DE EDUCACION PUBLICA, Desarrollo de¡ Sistema

de Educación Tecnológica 1980- 1990, S.E.P., México 1980, Pág. 15. 
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adquisicion de conocimientos y para formar al hombre de
manera que tenga sentido de solidaridad social"." 

Respecto a la formacion Profesional, la UNESCO en

su decima octava reunion celebrada en Paris en 1974, apro- 
bo la siguiente recomendacion, que establece: 

a) La necesidad de que la educación en todos sus ni- 
veles y modalidades asegure a todos los jóvenes la igualdad
de oportunidades en su preparacion para la vida y en st, 
participación en las diversas actividades de la sociedad; 

b) La idea de educación permanente, como un proce- 
so continuo que no se agote en un determinado número de
años de estudio, sino que dure toda la vida y abarque, con
una fase de formación inicial, otra de formación continua

que relacione, durante la vida del interesado, su participa- 

ciÓn en un trabajo productivo con la busqueda de su forma- 
ci0n física, intelectual y cultural, para hacer frente a la rá- 
pjda evolucion de la sociedad y a las exigencias de la contri- 
bucion activa de cada persona a esa evolucion. 

Es importante señalar que esta recomendacion contem- 
pla los aspectos esenciales que no deben excluirse en la edu- 
cacion, puesto que al asegurar esta en un proceso permanen- 
te, le permitira desarrollar al individuo una personalidad
propia, asi como tener una vision critica de los procesos in- 
ternos y externos del medio ambiente que lo rodea. 

La Organización Internacional del Trabajo, en la Re- 

comendacion 150 de mil no ecientos setenta y cinco, nos
dice que la formacion profesional; es " tanto para los jovenes

como para los adultos, y respecto de todas las esferas de la

6 ARTICULO 2, Ley Federal de Educación, Diario Oficial de la Fe. 
deración, 29 de noviembre de 1973. 
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vida economica, social y cultural y de todos los niveles de
elasificacion profesional y responsabilidad", 

teniendo por

objeto " descubrir. y desarrollar las aptitudes humanas para
una vida productiva y satisfactoria y, en union con las dife- 
rentes formas de educacion, mejorar las aptitudes indivi- 

duales para comprender individual y
colectivamente cuanto

concierne a las condiciones de trabajo y al medio social, e in- 
fluir sobre ellos".` 

11. 2 MODELOS DE DESAIRROLLO. 

Las innovaciones en la educacion tecnica y en la for- 
mación profesional son resultado de la politica de formacion
de recursos humanos y de empleo: estas politicas dependen

en forma global del desarrollo economico y social de las di- 
ferentes formaciones sociales. De ahí la importancia de to- 

mar en cuenta tales innovaciones a partir de los modelos de
desarrollo a los cuales pueden adscribirse. La UNESCO ha

realizado diversas investigaciones en los diferentes paises de
Latinoamerica y ha establecido cuatro modelos de mayor vi~ 
gencia actual que son el sustento de los diferentes progra- 

inas educativos. Debido a la importancia que tienen estos

modelos para la elaboracion del capítulo de conclusiones en
esta parte del trabajo se hara una referencia a la forma en
que es contemplada la educacion y formacion profesional
dentro de los mismos, con objeto de poder enmarcar dentro

de un panorama general, la situacion del niño que trabaja
y las posibilidades reales que tiene de acceso a la educacioii. 

7 CINTERFOR, " El Convenio 142 y la Recomendación 150 Sobre

Orientación y Formación Profesionales. Un Análisis Comparativo", 
Boletín CINTERFOR, Núm. 41, Septíembre- Octubre, 1975. 
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a) Modelo que pone énfasis en el crecimiento del sec- 
tor moderno en una economía liberal. 

En este modelo la educacion es pragmática y funcional; 
entre los educadores que siguen esta linea estan: J. Dewey

y S. F. Skinner; su objetivo es adaptar a la persona para so- 
brevivir en forma individual en la realidad presente. Para

que sea funcional debe educaíse a los individuos de acuerdo
con el numero y el nivel que la sociedad requiere. En esta

concepci0n sobreeducar es un grave error y una mala inver- 
s ', 

estratifi- 
sión. La educaci0n formal es selectiva y ayuda a
ca? a las sociedades. El conjunto de las habilidades requc
ridas para el trabajo futuro, es el criterio para determinar
el curriculum. 

Para el desarrollo se requiere de una elite tCcnica muy
bien preparada y una cantidad importante de trabajadores
que, teniendo una formacion general, puedan adaptarse fá- 
cilmente a labores menos complejas, logrando altos esiánda- 
res de eficiencia para lograrlo, debera darse una alfabetiza~ 

cion funcional a quienes se incorporan al mercado de trabajo
productivo. 

El análisis de necesidades y las proyecciones de recur- 
sos humanos son fundamentales, pero están sujetos al mer- 
cado. La generacíón de empleo es una funcion directa del
aumento del capital. La planificacion de la forinacion de re- 
cursos humanos debe hacerse con base en el crecimiento -del
capital y a los requerimientos específicos del mercado. 

b) Modelo que pone énfasis en la industrializaciwi
controlada por el Estado. 

El rol de la educacion coincide con el modelo anterior
y consiste en adaptar al individuo a su medio ambiente, el
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educador mas conocido que sustenta este modelo es Anton
Makarenko. La educación es selectiva, con el fin de ser mas
eficiente en el control de la realidad. Se entrega una educa- 
ci0n diferenciada de. acuerdo con las capacidades individua- 
les y con las necesidades determinadas por la planificacion
central. 

Los requerimientos de pleno empleo y el criterio de re- 
distribucion implica abolir el analfabetismo e incrementar

los niveles de educacion masiva, partiendo por la educacion

primaria generalizada y por la nivelacion cuantitativa de

educación rural y urbana. Los requerimientos de recursos
humanos estan determinados por los planes nacionales. Para
cumplir con las metas propuestas se requiere de personal
adecuado a diferentes niveles. Las necesidades detectadas se
transfieren a un perfil ocupapional que sirve para determi- 
nar un curriculum de los programas de capacitación y per- 
feccionamiento. Los requerimientos de personal se determi- 
nan por el metodo denominado " planeamiento de recursos

humanos". 

La eficiencia ( usualmente determinada por el costo y

el tiempo de la captacion) deteri-nina la metodologia de
los programas; el Estado se hace cargo de la formación gene- 
ral para el trabajo de instituciones especializadas y tambien
capacita a especialistas en dichas instituciones cuando se re- 
quiere de capacitacion masiva. Para la formacion mas espe- 
cifica, la industria tiene un papel preponderante ( capacita- 

cí0n para el trabajo y perfeccionamiento en el empleo), L) 

cual se hace coordinadamente con la formación general. 

c) Modelo que pone énfasis en el control social a tra- 
ves de un Estado subsidiario. 

A traves de la educacion se pretende formar un hom- 
bre nuevo, comprometido con los ideales de la sociedad. Los
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educadores cuyo pensamiento se asocia a este modelo son: 

J. Nyerera, M. K. Gandhi y G. Mosse. Se insiste en la for- 
mación del caracter, en la capacidad de valerse por si mis- 
mo, y en la disciplina y en la lealtad con los lideres 

La educacion tiene un rol predominante en la forma - 
cion de habilidades que permiten satisfacer las necesidades
basicas y en el entrenamiento de los lideres. Se incrementa

la educacion formal Y la no formal, especialmente en los sec- 
tores rurales, para permitir su incorporación al proceso pro- 
ductivo. Se da importancia como una alternativa para for- 
mar el caracter. Se da tambien importancia a lo nacional, a

la historia y a los heroes para fomentar el compromiso con
la nueva sociedad. 

En relacion con los recursos humanos y el empleo, el

Estado formula planes nacionales y guia la inversion priva- 
da y juega un rol rplevante en la formacion para el trabajo. 
Para la gran industria, el Estado promueve la formación ge- 
neral en instituciones especializadas y la capacitacion mas
especifica se realiza en la industria misma. Para la industria
pequeña ( generalmente particulares), el Estado puede sub- 

vencionar o asumir directamente la formacion general para
el trabajo. El trabajo tiene un sentido de compromiso social; 
de ahí que la capacitacion pueda incluir aspectos relaciona- 
dos con este compromiso. 

d) Modelo de liberacion que concibe el desarrollo, co- 
mo un proceso, permanente de cambio. 

Los educadores que sustentan este modelo son: Ni-- - 

Tse Tung, P. Freire y R. Tagore, el objetivo princpial de la
educación es lograr en los individuos la capacidad de explo- 
rar, desmistificar y ser critico. La educacion es liberadora
tanto de las debilidades personales como de la presion exter- 
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na. La educación no es selectiva y el acceso a cualquier nivel
es similar para todos. 

La planeacion de los recursos humanos está directa- 

mente vinculada a las necesidades de la comunidad local. 

Dicha comunidad7 es la que se hace responsable de la capa- 

citacion para el empleo. 

La capacitacion se hace fundamentalmente en el tra- 
J aprendiz ybajo, a traves de un intercambio mutuo entre e 1

el que ya tiene experiencia en el area de trabajo. Ppne, enfa- 
sis en la creatividad y en el uso de tecnologia apropiada en
la cual el empleo de la mano de -obra es mas importante que
la sofisticacion tecnologica. La experiencia practica y los ele- 
mentos teoricos se dan conjuntamente se capacita tambie - n
sobre técnicas de autogestión, con el objeto de lograr una
mayor participacion en la opcíón de decisiones sobre pro- 
duccion. 

11. 3 PRINCIPALES CONDICIONES PARA CONTI- 

NUAR LOS ESTUDIOS EDUCATIVOS. 

Para el alumno que termina con satisfaccion su nivel
basico y desea continuar sus estudios, es necesario que exís- 

tan una serie de condiciones de las cuales consideramos que
son dos las mas importantes que merecen ser señaladas por
estar vinculadas con la realidad social del niño que trabaja: 

PRIMERA.—Que las instituciones educativas de su
pais estén suficientemente

desarrolladas a nivel secundario

para ofrecer un lugar a todos los alumnos que terminan con
exito sus estudios primarios. 

SEGUNDA.— Que la capacidad economica de sus fa- 

milías sea suficiente para que puedan
seguir costeando la

manutencion del estudiante. 
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Al hacer una extrapolacion de estas condiciones con la
realidad social del pais encontramos lo siguiente: en lo que
respecta a la primera condicion, en muchos paises, inclu- 

yendo el nuestro, por carecer de locales y de maestros, la en- 

señanza se imparte en dos o tres. turnos, lo cual deja mucho
tiempo libre a un niño por no existir otro tipo de actividades
culturales y recreativas que ayuden al desarrollo adecuado
de su personalidad, y si llegan a existir la mala estructura
social del pais no les permite el acceso a este tipo de institu- 
ciones, ya que debido a la mala planeaci0n a niveles urba- 
nos y suburbanos deja mucho que desear; lo cual es una caii- 
sa para que el niño de escasos recursos económicos busque
un empleo extraescolar. De este modo, la escuela ocupa ur
lugar muy secundario en la vida del niño, llegando a consi- 
derarlo como un obstáculo para la posibilidad de su empleo, 

Por otra parte, este desaprovechamiento escolar no con- 
tribuye al desarrollo economico del pais, ya que el sistema

educativo, es quien tiene la tarea de la preparación de los
recursos humanos que demandan las necesidades economi~ 
cas Y sociales del pais y, asimismo, el

establecimiento de con- 

a distribucion de losdiciones que permitan una mJs justa
ingresos y del empleo. 

Para corroborar lo referente a la insuficiencia de la
educacion nacional que sigue sigrído grave. Tii septiembre
de 1980 el panorama cuantitativo era el siguiente". 

La educacion materno -infantil a la que por ley tienen
derecho las madres trabajadoras y que es responsabilidad
predominante de las instituciones de seguridad social, sOlo

atendia el 50/1- de su demanda. 

La educación preescolar atendio el 28% de la pobla- 

ción de cuatro y cinco años. 



38

La educacion primaria, que ha logrado un considera- 
ble crecimiento en los ultimos veinte años alcanzo a atender
al 95. 3% de la poblacion demandante. 

El nivel medio basico atendio a un 83% de los jovenes

egresados de primaria, pero en relacion al grupo de edad
que lo demando de catorce a dieciseis años satisfizo solo al
54%. El nivel medio superior capto en su primer grado al
78% de los egresados del nivel medio basico. 

El nivel superior, con 848 875 estudiantes, cubriÓ el

12% del grupo de edad correspondiente de veinte a veinti- 
cuatro años.* 

Por lo que se refiere a la segunda condicion, de todos
es conocido que histOricamente el acceso a la educacion - se
ha impartido de acuerdo a la clase social a la que pertenece

t

el individuo, esto vendria a corroborar la tesis: a mayores in - 
1 . 1. 

ongresos economicos mayores posibilidades de educaci` . 
A parlir de 1959, cuando se realiz0 un estudio para

fundamentar estadisticamente el Plan de Once años de Edu- 
cacion Primaria por la Secretaria de Industria y Comercio, 
se ha confirmado que existe en nuestro pais una correlacion
singular inversa entre los estratos de ingresos y la propor- 
ci0n de los componentes de cada estrato que no pueden asis- 
tir a la escuela por motivos socioeconomicos. A medida que
se avanza a traves de los distintos grados y niveles del siste- 
ma educativo, este tiende a hacerse mas y más discriminato- 
rio para los alumnos cuyas familias pertenecen a los sectores
sociales de ingresos mas bajos.' 

8 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, México, 

Plan Maestro de Investigación Educativa, Programa Nacional Indi- 
cativo de Investigación Educativa, 1981, Pág. 23. 

9 Op. Cit., Págs. 16 y 17. 
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Un estudio realizado por Muñoz Izquierdo y Rodríguez
en 1976, sobre los factores determinantes de los niveles' de
rendimiento escolar asociado con diferentes caractenísticas
socioeconomicas de los educandos, y que consisti0 en aplicar
una prueba de conocimientos en ciencias naturales y otro de
comprensi0n de lectura a una muestra de alumnos de cuar- 
to y sexto año de primaria y otro de tercer grado de prepa- 
ratoria; encontro una relaci0n significativa entre la distri- 
bucion del rendimiento y el nivel socioeconomico de las es- 
cuelas. En el caso de las primarias, las escuelas rurales al- 

canzan las calificaciones mas bajas en ambas pruebas. le

siguen en orden de menores a mayores calificaciones, las ur- 
banas pUblicas medias y las urbanas privadas altas. Para las

escuelas preparatorias los alumnos de bachillerato publico
obtuvieron en las dos pruebas, calificaciones inferiores a los
de los alumnos de bachillerato privado."' 

11. 4 LA EDUCACION EN EL MENOR QUE TRABAJA, 
COMO ELEMENTO PARA UN TRABAJO, PRO- 
DUCTIVO. 

El menor que trabaja, independientemente de la ac í- 

vidad que le sea asignada en su trabajo, pierde gran parte del
tiempo que debiera dedicarlo a sus estudios, por consecuen- 
cia de ello deja de asistir a la escuela para recibir una edu- 
caci0n que le permita - prepararse y desarrollarse prof¿sional- 
mente dentro de la sociedad. 

Cuando en el mejor de Jos casos estos niños pueden
compaginar el estudio y el trabajo, la asistencia a la escueh, 

lo MUROZ I., CARLOS y RODRIGUEZ, PEDRO G., Factores Deter- 

minantes de los Niveles de Rendimiento Escolar Asociados con Di- 
ferentes Características socioeconómicas de los Educandos, México. 
1976, ( MINEO). 
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es irregular y esta representaria la primera causa de deser
ci0n escolar, que al mismo tiempo impide la buena utiliza - 
cion de los escasos me ios de instrucción de que se dispone. 
Esta deserción de la escuela en la mayoría de los casos en el

transcurso de un año se transforma con frecuencia en el
abandono definitivo al siguiente año, pues la retribución mo- 
netaria que pueda recibír es un estimulo que satisface algu- 
nas de sus necesidades, no siendo asi la preparación educa~ 
tiva que se presenta como un obstaculo. 

La preparacion educativa para cualquier niño es im- 
16portante, por ser reforzada por s miembros de su familia, 

pero para el niño que trabaja esta actividad se ve coartada. 
No obstante las caracteristicas especiales en las cuales desa- 
rrollan su trabajo algunos niños finalizan su instruccion pri- 
maria, y de continuar con el siguiente nivel educativo, existe
la alternativa de la educación tecnica a nivel medio basico, 
que segun la SEP le ofrece la oportunidad de aprender un
oficio que le permita, de alguna m<-nera ganarse el sustento
en mejores condiciones de lab1jo si no -pudiera continuar sus

estudios. 

Pero al analizar la estructura academica del nivet me- 
dio basico, encontramos, que segUn informes de la Subsecre- 
taria de Educacion Tecnologica, existe un serio ptoblema

que afecta la calidad y eficiencia de los servicios educativos
que se imparten a nivel tecnologico ya que la <;apacitacion y

el adiestramiento de nivel postsecundaria son partes aisladas

del resto de los servicios educativos, pues no se articulan

con otros estadios de capacitacion, o con los de caracter basi- 
co destinados a los adultos. Ello limita las aspiraciones de
superacion de la población marginable a quien se dirigen
estos servicios y el desarrollo de una auténtica igualdad de
oportunidades educativas, lo que contribuye a perpetuar la
estratificacion social vigente. 
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Por otra parte, en el nivel medio básico se percibe una
adecuada permeabilid?d horizontal entre los diversos tipos
de enseñanza, ya que la secundaria tecnolOgica se conforma
de los mismos contenidos de la educacion general incluyen- 
do ademas asignaturas de laboratorio y talleres orientados a
construir una educacion mas íntegral. Sin embargo, aún cuan- 
do el antecedente requerido es la primaria, no constituye con
ello todavía un modelo integrado de educaciÓn basica con
orientaci0n de preingreso al trabajo." 

11 Op. cit., Pág. de. 



42

CAPITULO III

REFERENCIAS TEORICAS DE LA COMPRENSION
DE LA LECTURA

111. 1 DISTINTAS, DEFINICIONES DE COMPREN~ 

SION DE LECTURA. 

111. 2 NXFURALEZA DE LA COMPRENSION. 

111. 3 FACTORES QUE AFECTAN A LA COMPREN- 
SION DE LA, LECTURA. 

111. 3. 1 Factores Inten OS. 
Competencia Linguistica. 
Interes. 

Motívacion. 

Habilida¿ de la Lectura. 

111. 3. 2 Factores Externos. 
El Mensaje Escrito. 
Oraciones. 

Estructura de la Historia. 
Informacion ' f"em' tica. ipa

Factores en el Medio Ambieríte de la Lee~ 
tura. 

111. 4 EVALUACION DE LA COMPRENSION. 

111. 4. 1 Tipos de Pruebas. 
Pruebas Estandarizadas de Nornias. 
Pruebas de Criterio. 
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CAPITULO III

REFERENCIAS TEORICAS DE LA COMPRENSION
DE LA LECTURA

111. 1 DISTINTAS DEFINICIONES DE COMPREN- 

SION DE LECTURA. 

Smith ( 1975), nos dice, que durante la lectura la per- 
sona esta dando significado a dos tipos de informacion: infor- 
mación visual e informacion no visual. El primer típo de in- 
formacion proviene del lenguaje escrito, el segundo tipo emer- 
ge del conocimiento disponible ya en nuestra memoria. El

lector debe encontrar, un punto de optimizacion entre el uso
de una y otra, para ser capaz de lograr la comprensión de la
lectura, tendiendo a incrementar la carga de informacion no - 
verbal puesto que; por un lado, el cerebro tiene un limite, 

en el cual puede procesar la información que le va. llegando, 
y por otro, existen limitaciones en terminos de la cantidad
de informacion nueva que este puede almacenar, 

Para Goodman ( 1970), la comprension de la lectura es
un proceso selectivo que requiere la participacion activa del
lector, quien tiene. que poseer el conocimiento ( fonológico, 

sintactico y semantico) que le permita elaborar una serie de
as adelante. hipotesis ( correctas) acerca. de lo que leera m' 
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La teoria de Rumelhart ( 1975), pernjite explicar como

y donde las hipotesis antes mencionadas trabajan. El señala
ídas por complejos esquemas ( o

que tales hi ' tesis son seguPO

marcos) de conocimientos. Dependiendo de la situaciÓn de

la lectura, las hipOtesis se dan a diferentes niveles de com- 
plejidad desde el reconocimiento de la palabra, hasta el en- 

tendimiento del contexto en el cual se desarrolla el topico
c-specifico que se esta leyendo. 

Por lo tanto la comprensi0n de la lectura consiste fun- 

damentalmente en tres pasos: 1) encontrar un esquema que

se ajuste a un " input" particular ( v.g. un esquema ' Tiesta de

cumpleaños"), 2) describir aquellas entidades que corres- 

ponden a roles particulares en el esquema ( v. g. Juan debe
ser el niño del cumpleaños), 3) hacer inferencias que Ilenen
las lagunas" que se encuentren en el parrafo que se esta le- 
yendo. 

Estas tres definiciones pretenden explicar la compren- 

sion de la lectura, de acuerdo a la relaciq'n que existe entre
el texto y el lector. En otras palabras7 la relacion entre la
informacion visual ( texto) y la informacion no visual ( lector, 
estructura cognoscitiva). 

Los Neo-Piagetanos, los seguidores de la teoria Piage
tana del pensamiento e investigacion de la lectura, literal- 

mente traducen dicha teoria en términos del proceso_de lá
comprension de la lectura. Ellos pretenden explicar este fe- 
nomeno de la misma manera como Piaget explico el funcio- 
namiento del intelecto. Se identifica a Russell Stauf, fer

1970), como el representante de este movimiento, y quien

afirma, que el proceso lectura, es un proceso similar al del
pensamiento situacion de la solucion de problemas. El pro
ceso subyacente de la lectura, es como lo describe Piaget: la
asimilacion y la acomodacion son los mecanismos a traves de
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los cuales la lectura logra su objetivo. El lenguaje es impor- 
1

tante, pero no suficiente, a menos que este pueda afectar la
manera en que el lector organiza su experiencia. Por otro la- 
do, Stauffer enfatiza el papel que juega la formacion de con- 
ceptos y da dos razones para ello: primero, los conceptos son
utilizados cuando leemos; y el segundo, la adquisicion de nue- 

vos conceptos puede ser facilitada por la lectura. Para los
neo-Piagetanos, el exito de la comprension de la lectura, de~ 
pende de una gama de variables, las cuales se encuentan tan- 
to dentro del lector, como en el material que el lee. 

Se considera que la aportacion de los piagetanos, en el es- 
tudio de la lectura, es el obtener datos que apoyan la hino- 
tesis de que la lectura es similar al proceso del pensamiento
en la forma misma en la que lo hizo Piaget para la inteligen- 
cia. 

Pearson y Johnson, enfatiza que la comprension de la
lectura es un proceso activo en el que la informacion que en- 
tra al sistema ( letras, textos, parrafos, etc.), se procesa, se

transforma, modifica e interpreta, estableciéndose un dialo- 
go entre el escritor y el lector. 

Para que el lector pueda llevar a cabo ese proceso com- 
plejo se requiere una organizacion de conocimientos previos, 

ya que el procesamiento de una nueva informacion se vincu- 

la necesariamente al conocimiento estructurado y organiza~ 
do que previamente haya adquirido el sujeto. 

111. 2 NATURALEZA DE LA COMPRENSION

La investigacion de la comprensión de la lectura ha da- 
do un giro del e¿ fasis en la decodificación y metodos de en- 
señanza de la lectura hacia un enfasis para entender como
es que los lectores comprenden y cómo ayudar a los estudian- 
tes a comprender mejor. 
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La coniprension es una construccion que enlaza lo nue- 
vo y lo conocido. Así a partir de esta idea se caracteriza a la
comprensión como: 

1. Un proceso activo, en el que el lector debe interpre- 
tar y vincular lo que lee de acuerdo a su conocimiento pre- 
vio acerca del tópico a discusion. De esta forma se rompe con
la idea de que la comprension sea simplemente una materia
de recuerdo que reporta al pie de la letra lo que se ha leido. 

2. La comprensiOn, involucra una gran cantidad de in- 
ferencias y es más, puede considerarse que estas inferencias
son una parte inevitable del proceso de comprensión. 

3. La comprensión es un dialogo entre el escritor donde
se interpretan las afirmaciones de acuerdo a nuestra percep- 
ci0n de lo que el escritor esta tratando de decirnos, de infor- 
marnos, persuadirnos, etc. 

111. 3 FACTORES QUE AFECTAN A LA COMPREN- 
SION DE LA LECTURA. 

Son muchos los autores que enfatizan que la compren- 
si0n de la lectura es un proceso vinculado a otros y no una
entidad separable de un contexto, De ahí la importancia de
mencionar los factores, que los estudiosos en la m,ateria han
encontrado al realizar sus investigaciones. 

Asi, Pearson y johnson plantean que los factores que
afectan a tal proceso pueden analizarse en dos categorias ge- 
nerales: factores internos y factores externos al lector. Estas

categorias segun ellos permiten organizar los distintos fac~ 

tores, aunque el problema que presentan es que no son mu- 
tuamente excluyente&. 
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111. 3. 1 FACTORES INTERNOS

COMPETENCIA LINGUISTICA

Este factor se refiere a lo que el lector conoce del len~ 
guaje cuando se aprende el lenguaje, se adquieren tres sis- 
temas: 

a) Sistema fonologico, que incluye el conocimiento de, 
los diferentes fonemas en el lenguaje, el conocimiento de co - 

si -como elmo son combinadas para crear nuevas palabras, a
conocimiento de los homófonos, entonación, etc. 

Este sistema es un requisito para la comprension, pero

una vez desarrollado juega un papel secundario en cuanto a
los sistemas sintactico y semantico. 

b) Sistema sintactico, que enseña a coordinar y unir las
palabras para formar las oraciones y expresar los conceptos. 

e) Sistema semantico, se refiere tanto al significado de
las palabras como al conocimiento de las relaciones entre

ellas. 

INTERES

Se refiere al hecho de que hay mas probabilidades de

aprender alguo — a tópica -presentado en5i se

estí
interesado en- el

el texto que si no esta. Sin embargo no se debe desvincuT r
el papel que juega la experiencia en relación al, interés. 

MOTIVACION

La motivacion es otro factor intimamente vinculado al
interés. Al menos en el campo de la lectura, se ha enfatizado

que los aspectos cognositivos en el
aprendizaje de la lectura

se ve muy influido por factores como la inotívación. Pero
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existen controversias si este factor es intrínsico o extrinsico
al lector. Punto que no se ha explicado en su totalidad. 

HABILIDAD DE LA LECTURA

Es necesario poseer una capacidad para codificar y re - 
codificar informacion. La Bersge y Samuels, han denomina- 
do automaticidad, al hecho por medio del cual los lectores

son capaces de lograr la identificacion de la palabra mien- 
tras otros parecen Iuchar" con las palabras que leen. 

En otras palabras9 si los lectores que tienen buenas ha- 
bilidades de identificacion de palabras pueden proceder au- 
tomaticamente ( se requiere de poca atencion) y centrar su

atenci0n en el procedimiento del significado del mensaje. Si
esta hipotesis es correcta, se deriva de las siguientes ímpli- 
caciones. 

1. Es comprensible que los lectores poco hábiles en- 
tiendan poco de lo que leen ya que su atencion se dirige ha- 
cia la identificacion de la palabra. 

2. Los lectores viejos menos hábiles sufriran del mis- 

mo problema de atencion que los lectores novatos - 

3. Con lectores novatos o con pocas habilidades se pa - 
1

sara gran cantidad de tiempo para promover la exactitud y
auto-maticidad de la identificacion de la palabra reduciendo
lo concerniente a la comprension. 

111. 3. 2 FACTORES EXTERNOS. 

EL MENSAJE ESCRITO

Uno de los factores más estudiados con relación a la
J-ectura es el concerniente a la alteracion de las caracteristi- 
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cas del texto. Los niveles en que se han efectuado estas alte- 
raciones abarcan desde palabras hasta parrafos y textos. 

PALABRAS

Es evidente que algunas palabras son mas difficiles de
entender que otras. Entre los factores que afectan esta com- 
prension destacan: la frecuencia y la abstraccion. 

a) Frecuencia: las palabras difieren de como son utili- 
zadas en el lenguaje. Existe buena experiencia experimental
que sugiere que los pasajes compuestos de palabras infrecuen- 

tes son mas dificíles de comprender que los compuestos por
palabras de uso frecuente en el idioma. 

b) Abstraccion: este factor se refiere ql referente de la
Dalabra. Algunas palabras tienen un referente concreto

inientras que para otras su referente es abstracto. Las inves- 
t

tigaciones parecen mostrar que es mas dificil comprender
palabras que tienen referentes abstractos que concretos. 

ORACIONES

Se ha estudiado la longitud y complepidad de las ora- 

ciones. Asi las oraciones largas y complejas tienden a apare- 
cer en pasajes que las personas reportan de dificil compren

sion. Las oraciones simples son buenos vehiculos para comu- 
nicar ideas simples, mientras que las oraciones complejas son
necesarias para comunicar ideas complejas. 

ESTRUCTURA DE LA. HISTORIA

El analisis del discurso va más alla de considerar a la
oracion simplemente, sino que involucra caracteristicas de
parrafos y pasajes asi como la relacion entre oraciones. Res- 
pectívamente las investigaciones señalan que los parrafos en
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los que los eventos llevan una secuencia casual son mas fáci- 
les de comprender que aquellos que sólo vinculan detalles sin

establecer un vinculo entre las ideas de las historias

INFORMACION TEMATICA

Se refiere a la importancia del contexto para la compren- 

sion del texto. El proporcionar el tema al comienzo de un

pasaje incrementa la comprensión y la memoria de un pasaje

1 u - n páirafo, especialmente cuando el pasaje presenta un al
to nivel de dificultad. Al rcs ' pecto, Ausbel, D. P. ( 1963) in- 

vestigo, la importancia de los organizadores avanzados y que
los define como parrafos con un grupo de conceptos a un alto
nivel de abstracción y generalidad, que proporciona un con- 
texto general, e ideas de anclaje en el que se -vinculara los de- 

talles mas especificos tratados en el texto de aprendizaje. 
Asimismo, algunas investigaciones han mostrado que last5

aayudas visuales como tablas9 gr' ficas, fotografí¿S facilitan la
comprension de algunos textos., 

FACTORES EN EL MEDIO AMBIENTE DE LA
1, ECTURA

Los factores medio -ambientales
pueden facilitar o difi- 

cultar el proceso de lectura. Un factor es el papel que juegan
los padres para ayudar a los niños para entender e interactuar
col, su niundo y prepararlos para ser buenos lectores cuando
ingresen a la escuela. 

Otro factor es el ambiente escolar, se deben tomar en

cuenta: los modos para preparar a los estudiantes en la lec- 
tura, la clase de materiales de instrucciony las preguntas, re- 
troalimentacion, incentivos, y en general, la atmosfera que

on de este tipo de habilidad. predomina en la adquiqici' 
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Por otra parte, Shores ( 1968) señala tres tipos de fac- 

iores que se relacionan con el proceso de la comprension de

la lectura: 

1. Factores relacionados con las caracteristicas físicas

del material ( v. g. calidad, tamaño, 
organizacion, etc.). 

2. Factores relacionados con los aspectos menos tan- 
gibles del material ( v.g. claridad al escribir, capipo de cono- 

cimiento, complejidad en las ideas del autor, etc.). 
3. Factores relacionados con el lector. Dentro de este

grupo se tienen factores que han sido estudiados por Harris, 
1961) liara los cuales se obtuvo la siguiente informacion: 

1) Aptitud para la lectura. Parece ser que no hay una
relaci0n significativa entre la edad cronologica en - si misma
y este factor. Las niñas aparentemente aprenden a leer pri- 
mero que los niños. 

2) Desarrollo intelectual. Los puntajes individuales en
las pruebas verbales, tienden a correlacionar altamente con
los niveles de la lectura. 

3 Desarrollo del lenguaje. Parece ser que el crecimien
to en la cantidad de vocabulario7 influye significativaníente. 

4) Desarrollo perceptual. Los antecedentes vivenciales y
la anticipacion al significado de las palabras parecen ser dos
variables importantes. 

5) Desarrollo Fisico. Los requerimientos neurológicos

para la actividad de leer, aun no han sido identificados. 
6) Desarrollo socio -cultural. Las actitudes hacia la es- 

cuela parecen ser buenos predictores. 

7) Desarrollo de la personalidad del " comprendedor po- 

bre" de la lectura. Es decir, no existe correlaciones signifi- 
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catívas entre un tipo de personalidad, dado a las caracterís- 

ticas que definen al mal lector. 

111. 4 EVALUACION DE LA COMPRENSION

La evaluacion forma parte del sistema educativo, me- 

diante ella podemos conocer qué tanto se logran los objetivos
que se persiguen. La7s- pruebas y los tests son procedimientos
evaluatívos que ayudan de una manera amplja a la toma de
decisiones educativas a nivel de un estudiante, grupos de es- 
tudiantes o programas instruccionales. 

La evaluacion de la comprensi0n de la lectura tiene c(Y

nio proPOsitos: 

Valoracion comparativa. 

a) Pruebas de logro estandarizadas. 

b) De utilidad para los administradores. 

2. Evaluacion de programas. 

a) Published tesis ( basales). 

b) Pruebas realizadas por el maestro. 

e) De utilidad para maestros y
administradores. 

3. Diagnóstico Estudiantil. 

a) Inventario de lectura informal. 

b) Analísis. 

c) Pruebas de diagnóstico formal. 

d) Sistemas de manejo de habilidades ( criterio). 

e) De utilidad para los profesores. 



53

111. 4. 1 TIPOS DE PRUEBAS

Los dos tiffis de tests. usados en la lectura son pruebas
de norma y de criterio. La diferencia esencial entre estos dos
tipos de pruebas radica en el significado de los puntajes y el

uso que puede -hacerse de ellas. Los puntajes de una prueba

de norma nos dicen como está la ejecucion del estudiante con

relacion a una muestra nacional de estudiantes con sus ca- 

racteristicas. El puntaje obtenido por un alumno se trans
forma a algun tipo de puntaje comparativo ( percentiles, pun- 
tuaciones, etc.). El puntaje de una prueba de criterio relacio- 
na un objetivo especifico

determinado ( criterio) con el pun - 

taje obtenido por el sujeto. Indica si se ha logrado o no cier- 
os

to nivel. Estas pruebas son mas usadas para prop' ¡ tos dial

nosticos. 

Pearson y Jolinson, señalan que es dificil de entender a
las pruebas de criterio sin comprender el concepto fr "com- 

petencia minima". Asi una competencia es un objetivo ex- 
plicitado conductualmente de tal manera que especifica al- 

go que el estudiante sera capaz de hacer. En la lectura, la
C5

competencia debe incluir la habilidad para leer signos, de- 
mostrar ciertas clases de conocimiento fonemico, seguir

direcciones escritas, etc. La competencia son las medidas

minimas en que se considera_ la ejecucion del estudiante

Los dos elementos fundamentales en las pruebas de cri- 

terio son la validez y competencia de dominio o maestria. En
estas pruebas el puntaje obtenido de un niño se compara con

los puntajes de la muestra de niños a quienes se les ha apli- 
cado la prueba. 

En cuanto a contenido, formato de reactivos quiza no

hay diferencias entre los dos tipos de pruebas. 
Las pruebas de norma tienden a promover puntajes
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que son mas globales (
comprension> vocabulario) 7 mientras

y

que las pruebas de criterio miden habilidades que son mas
especificas ( vocales, ideas principales, etc.). Las pruebas de

norma se utilizan para comparaciones, mientras que las d? 
criterio se utilizan con propositos diagnOSticos. 

PRUEBAS ESTANDARIZADAS DE NORMAS. 

Ejemplos de este tipo de pruebas son los tests: lowa

Test of Basic Skills que incluyen puntajes de comprension

de lectura y puntaje de vocabulario. The Metropolitan Achie- 

vement Test ( pensamiento principal, conocimiento inferen- 

cial, literal y del mundo en contexto). 
La confiabilidad de estas pruebas se refiere a la consis- 

tencia de la distribucion de los puntajes en una prueba. La

validez refleja el grado en el que se midió lo que se pre- 
tendia. 

Formatos de tests: Hay dos formatos populares para pro- 
bar la comprension de la lectura. Primero, frecuentemente

se encuentra un párrafo o pasaje seguido por un grupo de
items de opci0n mUltiple de comprension probando una va- 
riedad de relaciones ( ideas principales3 detalles, relaciones

causa -efecto, inferencias, etc.). 

Este tipo de formato fue el que utilizamos para la ela- 
boracion de la prueba de comprension de lectura que se uti- 
liz0 para la investigación. 

En el segundo formato, se proporciona un contexto y

el estudiante selecciona un significado o un sinónimo. 

Los dos formatos mas populares para valorar vocabula- 
rio presentan los siguientes tipos de items: una palabra cla- 
ve se presenta aislada o en otro contexto y se le pide al su- 
jeto un sinonimo opl significado de la palabra clave. 



55

Entre las criticas que se les han hecho a las pruebas
estandarizadas destacan: 

1. Que realmente no son útiles para diagnosticar. 
2. Muchos de los items pueden ser contestados co- 

rrectamente por' muchos estudiantes sin haber leído los pa- 
sajes de los cuales los itenis se extrajeron. 

Pearson y Johnson, señalan que este punto podria sal- 
varse al considerar y redactar pruebas de inferencia mas que

items factuales dependiente del pasaje o parrafo. 
3. Sesgos culturales. Muchas , eces se construyen

pruebas que favorecen a ciertos grupos. Se recomienda, pa- 

ra resolver este problema, usar contenido que no favorezca
a ningún grupo, otra forma es balancear los sesgos potencia- 
les de tal manera que cada grupo o regíon obtenga una equi- 
valencia. Una tercera opcion, es tratar de encontrar un con- 
tenido que es comun a todos los grupos etnicos o regiones. 

PRUEBAS DE CRITERIO. 

Este tipo de pruebas tambien miden habilidades de lec- 
tura a un nivel mas atomista. 

Este tipo de pruebas requieren tener validez de conte- 
nido ya que son relevantes para la instrucción. 
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CAPITULO IV

REPORTE DE LA INVESTIGACION

IV. I METODOLOGIA. 

a) Justificacion- 

b) Problema. 

c) Hipótesis

d) Variables. 

e) Seleccion de la Muestra. 
f) Tipo de Estudio. 

g) Diseño. 

h) Instrumentos. 

i) Procedimiento. 

IV.2 RESULTADOS. 

IV.2. 1 Información General de los dos Grupos. 
IV.2. 1. 1 Caractensticas de la Vivienda. 

IV.2. 1. 2 Alimentacion. 

IV.2. 1. 3 Integracion del Nucleo Familiar. 

IV.2. 1. 4 Ambiente Escolar. 

IV.2. 2 Niños que Trabajan. 

IV.2. 3 Comprobacion de Hípotesis. 

IV.2. 4 Test Raven. 
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CAPITULO IV

REPORTF DE LA INVESTIGACION

IV. I METODOLOGIA. 

a) Justificacion. 

El trabajo de los niños se ha estudiado e investigado
como un problema sociológico~antropologico, inclusive nues- 
tra constitución vigente que data desde el año de 1917, con- 
templa el trabajo de los menores de edad como negativo y
10 prohibe en forma terminante, es actualmente uno de los
problemas graves que el pais tiene, ya que " segun estimacio- 

nes de la Direccíón de Trabajo del Departamento del Distri~ 
to Federal. En la capital del pais existen poco mas de 3- i

mil 523 infantes que laboran en renglones llamados subem- 
pleos; vendedores ambulantes, estibadores, canasteros, ceri- 

llos, boleros, billeteros> lavacoches, voceadores, limpiapara- 

brisas y cuidacoches, que a diario tienen que salir de sus ho- 

gares con el objeto de obtener recursos para poder sobrevivir. 

Por otra parte, si consideramos que la niñez es el futu- 
Í` 

que manifieste las con - 
ro de toda sociedad, toda aportacion

diciones de vida y sus repercusiones en la vida psíquica del
niño, servira en un futuro para que las personas, encargadas
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de la atencion a la niñez en nuestro pais las tomen en cuent-a
y sean las primeras de una serie de investigaciones que sir~ 
van para mejorar las condiciones de vida de este sector tan
importante de nuestro pueblo. Es por ello que se considero
importante realizar la investigacíon dentro de un enfoque
sociopsicologico. 

Por ultimo, es importante señalar que el aprendizaje

de comprensión de lectura es una base importante que el es- 
tudiante necesita para continuar su aprendizaje academico
en la actividad escolar. 

b) Problema. 

Cual sera el nivel de aprendizaje de comprension de
la lectura de un grupo de niños que trabajan y asisten a una
escuela primaria oficial, 

1

cuya edad fluctua entre los 10 y
14 años de edad, comparandolos con niños de iguales carac- 
teristicas que no trabajan? 

c) HipOtesis. 

Hipotesis de Investigación: 

La calificación aprobatoria en una prueba de compren- 
sion de lectura esta en relación con el estudio, de un niño y
el trabajo. 

HipOtesis Nula: 

No hay diferencias significativas entre los niños que tra- 
bajan y los niños que no trabajan en cuanto a su calificacion
en la prueba de comprension de lectura. 

Hipotesis Alterna: 
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Si existen diferencias significativ s entre los niños que
trabajan y los niños que no trabajan en cuanto a su califica- 
ci0n en la prueba de comprensi0n de lectura. 

d) Variables. 

Las s, aríables involucradas son: variable
dependiente, la

comprensión de la lectura; y la variable independiente) el
trabajo que desarrolla el niño. 

Por su parte las variables controladas son: grado esco- 

lar ( sexto año), turno de asistencia a la escuela ( vespertino) 

v la edad ( 10 a 14 años de edad). 

e) Selección de la Muestra. 

Para el desarrollo de esta investigación se extrajo una
muestra de 120 niños, de los cuales 60 trabajaban ( grupo ex- 

perimental) y los 60 restantes manifestaron no hacerlo de
acuerdo a la informacion recabada ( grupo control). La tec- 

nica para la seleccion de los sujetos se llevo a cabo mediante
un muestreo no probabilistico de cuota, al que se recurrio

por limitaci0n de recursos técnicos, debido basicamente a

que la muestra extraida pertenece a una poblaci0n con ca- 
racteristicas bien determinadas y de la que no se contaba
con informaci0n que indicara donde se localizan los niños
que trabajan, por tratarse de un trabajo prohibido por la le- 
gislacion vigente. 
n

Resulta importante hacer resaltar que dado que se que - 
1 1 nsion de lec - ria investigar si el trabajo ínfluía en la compre

tura, se optó por dichos sujetos porque contaban con carac- 
teristicas homogenicas. 

f) Tipo de Estudio. 
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Este estudio, con sus debidas reservas, se enmarca den- 
tro de la clasificacion de un estudio de campo experimental, 
tal como lo establece el manual de Psicologia Experimental
y MetodolOgica.' BasAndonos en el manual citado, podemos

afirmar que el estudio que nos ocupa es de campo, ya que
ounque reconocemos que ng existió un estricto control de
variables fue realizado en un medio natural como es la es- 
cuela. ' 7'0v' 1 1

1, 1? 

1

Asimismo, es experimental porque se cuenta con una

bipOtesis de trabajo para confirmarla o rechazarla y sirvió
para explicar el fenomeno. Se trabajo con dos grupos: uno
de control ( niños que no trabajan); y otro experimental ( ni- 

ños que trabajan) y se establecieron comparaciones entre
ambos. 

g) Diseño. 

Bivariado correlacional de una sola muestra. 

h) Instrumentos. 

Los instrumentos utilizados fueron los siguientes: 

Un cuestionario con 35 items para obtener el per- 
fil socio-economico de los sujetos ( anexo l). 

2. Prueba psicológica Raven para niños y adulios. 

3. Una lectura consistente en un fragmento de la
obra ' Tuvina" de Juan Rulfo ( anexo 3)*. 

12 PSICOLOGIA EXPERIMENTAL Y METODOLOGICA, ( Segunda

edición — Estudio Preliminar), Coordinación de Matemáticas, F-1- 

cultad de Psicología, 1982. 
Para consultar anexos, ver Apéndi-ce del presente Trabajo. 
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4. Una prueba de opción múltiple compuesta por diez
reactivos para detectar la comprensión de la lectu- 
ra ( anexo 2)*. 

i) Procedimiento. 

Con el proposíto de poder identificar una zona donde
encontraramos un gran numero de niños que trabajaran y pu- 
díeramos estar en posibilidades de desarrollar nuestro tra~ 
bajo de campo, se recurriO al estudio: " Mil casos de niños

dedicados al comercio ambulante y los servicios en la ciudad
de Mexico",

1' realizado por la Secretaria del Trabajo y Pre- 
vision Social. De este estudio, se desprenden las delegacio- 
nes del Distrito Federal donde existe una mayor incidencia
de los niños dedicados a trabajar. 

Tomando en consideracion los resultados arrojados por
el estudio citado, se opto por realizar la investigacion de
campo dentro de la periferia de la Delegacion Venustiano
Carranza, la cual obtuvo el cuarto lugar en poblacion infan- 
til trabajadora. La investigación se llevo a cabo dentro de] 
turno vespertino en las escuelas primarias del sector oficial: 
Erasmo Castellanos Quinto, Republica de China y Voceado- 
res de Mexico, pertenecientes a la zona escolar numero 12
de la Díreccion No.' Cuatro de Escuelas Primarias del Dis- 
trito Federal. 

Previo permiso de las autoridades administrativas de
las escuelas citadas en el parrafo anterior, se realizó la inves- 
tigación en las aulas correspondientes dentro del horario de
clases. Para no interferir sus actividades normales, se pro - 

13. SOLORZANO, ALFONSO, Estudio de Mil Casos de Nilíos dedicados
al Comercio Ambulante y los Servicios de la Ciudad de Méxicc, 
Instituto de Estudios del Trabajo, S.T.P.S. México, 1970. 



62

aramo el trabajo en tres etapas, que se cubrieron en tres se
manas consecutivas, eri las cuales se trabajo con los alumnos
en forma conjunta. 

PRIMERA ETAPA: 

Durante esta primera etapa, se explico a los alumnos el
motivo de nuestro estudio y se les dio un cuestionario im- 
preso de 35 items, cuyo objetivo

principal fue establecer el

niarco muestra de niños que trabajaban y los que no lo hacían. 

SEGUNDA ETAPA: 

La siguiente semana se procedio a cumplir con la se- 
gunda etapa, la cual consistio en la aplicacion colectiva del

Test Raven, de matrices progresivasY el cual se utilizo en sus
dos versiones; la escala especial y la escala general. 

La escala especial se utilizo -para los niños cuya edad
era de lo y 11 años, constituida por 36 problemas que se

presentan en 36 laminas de dibujos coloreados. Al pie de

cada una se hallan seis dibujos pequeños de los cuales solo

uno sirve para terminar correctamente el dibujo incompleto. 
Las 36 laminas estan distribuidas en 3 series A, Ab y B, res- 
pectivamente. 

La escala general se aplicó a los niños de 12 y 14 años, 
constituida por 60 laminas de dibujos en blanco y negro di, 
tribuidas en 5 series A, B, C, D y E. 

Para resolverlo, se les concedIó un lapso de 40 minutos. 

TERCERA ETAPA: 

La ultima etapa, consistio en la lectura de un fragmen- 
t.o de la obra Luvina, de Juan Rulfo, extraida del libro de
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texto gratuito, de la materia de español, para alumnos de] 

sexto grado. Para realizar esta lectura se les dio a cada alurn- 
no una copia

fotostática de la lectura citada y contaron con
5 minutos de lectura que fue el tiempo promedio que se ob- 

1 -- 

tuvo al " pilotear' este material. Una vez concluido el ticir., 
o una prueba de opción multiple

po, de lectura se distribuy` dir su com~ 
integrada por diez reactivos, con

objeto de me

prension de lectura. 

1) ANALISIS ESTADISTICO: 

El análisis estadistico se
realizo por computadora. 

Se

empleó el paquete estadistico aplicado a las ciencias socia- 
les ( SPSS), el cuestionario se analizó mediante un programa
de frecuencias con el objeto de obtener el perfil socioreco- 
nómico de los niños. Mediante la estadística no parametri

ca se utilizo la prueba X' ( chi cuadrada), por ser esta un-, 

prueba de significancia estadística
que permite determinar

on entre dos variables, en la cual sc
si existe algauna relaci' '

dici' variables nomina - 
manejan como nivel mínimo de me on

les como lo son las clasificaciones
diagnosticas que se reafi- 

zaron al emplear el test Raven y la prueba de comprension

de lectura. La ( Breakdown) segmentacion de variablesy un

una técnica de análisis de las meprograma que proporciona

didas de tendencia central y dispersion con respecto a una
variable dependiente y un grupo de hasta cinco variables. 

IV.2 RESULTADOS. 

V.2. 1 INFORMACION GENERAL DE LOS DOS
GRUPOS. 

En este apartado examin . 
aremos los re--z,, iltado-, obteni- 

0
dos sobre las características de la poblaci' n estudiada. 
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Resulta importante insistir en el hecho de que la mues- 
tra estudiada quedo integrada por 120 alumnos de las escue- 
las priman.as oficiales citadas en el inciso ( e) del apartado

anterior. Por lo tanto los porcentajes y frecuencias se mane- 
jaron en base a estos sujetos que equivale al 100%, de la po- 

blación. 

Dichos alumnos asistían al turno vespertino y cursaban

el sexto grado de educacion primaria. 

De la muestra obtenida, el 50% trabajaban y solo el

42% reciblan una remuneracion por su trabajo; y el otro
50% dependían totalmente de su familia. Su edad fluctuaba
entre los 10 y 14 años y el término medio de edad fue de 12
años. El 58. 3% eran sujetos del sexo masculino y, el 41. 7%, 
del sexo femenino. 

1V. 2. 1. 1 CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA. 

La habitacion de los sujetos se encuentra estructurada
de la siguiente forma: el 20.8% vive en un cuarto; el 46. 77, 

en dos cuartos; el 20. 8'/, en tres cuartos; el 7. 5% en cuatro

cuartos, con baño y cocina separados, y el 4. 2% restante

cuentan con un mayor numero de habitaciones. Los materia- 
les con los cuales están construidas sus viviendas son: tabí- 
que o ladrillo las paredes, concreto o lamina los techos y los
pisos de cemento o mosaico. 

TV. 2. 1. 2 ALIMENTACION. 

El 40. 3%, de los niños respondieron que hacen tres co- 
midas al día, el 38. 3Yo cuatro comidas, el 9. 9%, dos comidas

y el 3. 3% solamente una. 

Respecto a la calidad de su alimentacion, esta se esta- 
blecio al evaluar la frecuencia de consurno de los productos
que componen el cuadro básico de alimentacion por semana. 



HUEVO

No. de Días Porcen- 

sujetos

3

taje

33 1 27. 5%, 

26 2 21. 7% 

26 3 21. 7% 

21 7 17. 57,
1

7 5 5. 6% 

5 4 4. 270

4

6 0.,S7, 

5

0 0. 3% 

N = 120

7

100.0%, 

PESCADO

3

No. de Días Porcein- 

sujetos

lo

taje

56 1 46. 7% 

26 0 21. 7%, 

21 2 17. 591, 

9 3 7. 551, 

5 4 4. 2%, 

2 5 1. 7%, 

1 7 0. 8,70

N = 120 100. TO
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LECHE

No. de Días Porcen- 

sujetos taje

57 7 47. 5570

13 3 1 o. 8% 

11 2 9. 2% 

lo 5 8. 3%, 

lo 0 8. 3% 

9 1 7. 5%, 

6 6 5. 090

4 4 3. 3% 

N 120 100,7, 

VERDURAS

No. de Días Porcen- 

sujetos taje

26 7 21. 7% 

24 3 20.09/0

21 2 17. 5% 

12 1 10. 0% 

15 4 12. 5' 7c

13 5 10. 871

7 0 5. 8%, 

2 6 1. 6%, 

N = 120 100% 



CARNE
FRIJOL

mi - 

No. de Dias Porcen- No. de Dias Porcen- 

sujetos

5

taje sujetos

2

taje

24 3 20.09 16 3 13. 3%, 

26 7 21. 77, 16 1 13. 3%, 

21 2 17. 5 49 7 40. 8% 

20 4 16. 7 17 2 14. 251- 

13 5 10. 85( 8 5 6. 7%, 

12 1 10. 0 6 0 5. 0 % 

3 4 2. 5 4 4 3. 3% 

0 0. V 4 6 3. 3% 

N = 120 ioo.', N = 120 10099

FRUTAS

No. de Dias Porcen- 

sujetos taje

60 7 50.W., 

15 4 12570

12 5 10.0,70

12 2 10.o,70

10 3 8. 3% 

7 0 5. 8%, 

3 2. STO 

0 0.
80%, 

N = 120 100-%, 
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En los cuadros anteriores se presenta, el numero de su~ 

ietos y la frecuencia en días de los alimentos que se incluyen
en su dieta diaria. Por lo que se observa que solo menos de
la mitad de la poblaci0n incluye en su dieta diaria los siete
alimentos estudiados. 

Lo cual nos indica que estos niños tienen una alimen- 
tacion deficiente. 

IV.2. 1. 3 INTEGRACION DEL NUCLEO FAMILIAR. 

El 66. 7% de los niños contestaron que sus familias son
originarios del Distrito Federal, el 32. 5% de la provincia y

el 0. 8% restante, los progenitores son originarios del Distrito

Federal y la provincia. 
Un 92. 5% de los niños viven dentro del nucleo fami- 

ñar, y el 7. 5% viven solos. 

guien- Sus familias se encuentran integradas por los si * 
tes miembros: el 56. 77, manifestó que viven con su padre, 
madre y de 1 a 7 hermanos; 17. 570 viven con uno de los
progenitores y hen-nanos; 15. OTO viven con otros parientes, 

un solo progenitor y hermanos; 3. 370 viven únicamente con
sus hermanos, o bien, solamente con uno de los progenito- 

res; 2. 5% viven solamente con ambos progenitores. 

El 87. 5% manifesto que las relaciones con los miem- 
bros de su familia eran cordiales; el 11. T> las sostenían en

terminos regulares y el 0.8% sus relaciones eran totalment

1hostiles. 

Por otra parte, los miembros de la familia que contri- 
buyen al ingreso economico del hogar son: 32. 5YO trabaja el

padre y los hermanos; 21. 77, solo el padre; 13. 3% ambos

progenitores y hermanos; 9. 2%, los dos progenitores; 6. 7% le
In

1
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madre y los hermanos; 2. 5% ambos progenitores y ademas

otros parientes*; 3. 3% hermanos; 3. 3%, la madre; 1. 7% el

padre y los parientes; 1. 7% todos los miembros trabajan, 

0.8% hermanos y parientes. 

IV.2. 1. 4 AMBIENTE ESCOLAR. 

a) Transporte. 

El 80% de los niños no utilizan ningUn transporte pu- 
blico para llegar a la escuela; el 20 -To restante utiliza el trans- 
porte colectivo. 

El 98. 3%, indicO tener tiempo suficiente para asistir a

la escuela y sólo el 1. 751- no. De ahí la relación de los datos, 
con la asistencia a la escuela: un 91. 77- asisten regularmente
mientras el 8. 3%, restante no lo hacen. 

Por otra parte, el 657, manifestó llevar buenas relacio- 
nes con sus companeros de clase; y el 35% regulares Unica- 

mente. 

IV.2. 2 NIÑOS QUE TRABAJAN. 

Los porcentajes obtenidos con relación a la actividad
que desarrollan los menores que trabajan, se estimo con ba- 
se a actividades claramente determinadas, como es el caso

de los voceadores, estibadores, limpia -coches y obreros. En

todos los demas casos se manejó la informacion, como ayu- 
dantes de los oficios que ellos reportaron. 

Parientes, personas que viven dentro del mismo techo, ya sean pri- 
mos, cufiados, abuelos, tíos o padrinos. 



CUADRO No. 1

Actividad

No trabajan

Comercio

Voceadores

Elaborador de objetos

Mecanicos

Estibador

Ayudante domestico

Cocina

Límpia-coches

Obrero

Imprenta

Carpintero

Vidriero

Zapatero

Radio tecnico

Pintor de casas

Velador

Mesero

Hojalatero

No. de Niños

60

24

8

6

5

2

2

2

I

I

N = 120

6() 

Porcentaje

50

20

6. 71, 

5. 0'/, 

4. 2% 

1. 7

0. 87, 

0. 8% 

0. 8`/, 

0. 8%, 

0. 8 c7, 

0.89'- 

0.87- 

0. 8% 

0. 87, 

0. 817, 

0. 87, 

100 T, 
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En el cuadro No. 1, se puede observar que las activida- 
des mas representativas, son las del comercio y voceadores, 
lo que indudablemente se debe a la influencia del medio
ambiente enclavado dentro de una zona donde esta ubicado
uno de los principales mercados de la ciudad ( Jamaica), asi

como una gran cantidad de tiendas comerciales. 

Los años que llevan trabajando, oscilan entre uno y seis
años; los porcentajes son los siguientes: 

No. de Niños Años Trabajando Porcentaje

60 0 5 0 SI

25 J 20. 8% 

12 2 10. 0170

10 3 8. 3 % 

3 4 2. 5%, 

1 5 0.8% 

9 6 7. 5 Y - 

N = 120 100 fl, 

De estos datos podemos afirmar que estos niños cuen- 
tan con un trabajo fijo; otro dato importante observado es
que mas de la mitad del grupo experimental comenzO a la- 
borar a la edad de 9 años. 

El tipo de jornada es diurna para 53 niños; nocturna
para 5 y mixta para dos. Las actividades en las que trabajan
los niños las realizan durante el dia, ya que el asistir a la
escuela no les permite otro tipo de horario. 

De los 60 niños que trabajan a 23 de ellos la jornada
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de trabajo les produce fatiga y a los 37 restantes no. Por otra
parte la duracion de la jornada de trabajo tiene un rango de
1 a 5 horas diarias, obteniéndose los siguientes datos: 

26 niños trabajan 5 horas; 
20 4

7 3

3 2

4 1
p

Nlkq 

El horario no excede de las 6 horas que fija la Ley Fe- 
deral del Trabajo para la jornada de los menores.* No obs~ 

tante estos niños se encuentran fuera de las garantías que

ofrece la Ley, y sin ninguna otra proteccion. 
El ingreso qL.e perciben se encuentra dentro de una es- 

cala salarial de $ 40.00 a $ 3, 200 por semana. Como puede
observarse en el ( anexo 4), existen grandes diferencias sobre

el salario percibido y la situacion especial de 19 niños que

no reciben remuneracion alguna por su trabajo, por ser un
negocio familiar. 

1

Es importante el analísis de las respuestas, de por que

trabajan; se encontro una representatividad, 
en la cual la

situacion economica de sus familias los lleva a realizar un
trabajo. 

Menor de edad. Todo aquel indivíduo de ambos sexos menor de 18
aflos. 



No. de Niños

4

13

8

9

5

5

3

2

2

2

2

1

1

N = 60

Respuesta

no respondieron

para ayudar a su familia
para ayudar a su madre

les gusta trabajar
les gusta tener dinero
son muy pobres
comprar ropa para vestirse

por necesidad de aprender
para mantenerse

ahorrar para sus estudios

su papa los obliga
para obtener algo

istoy solo
solo ayudo no me pagan

para que alcance el gasto

se aburre en su casa
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Las relaciones con sus compañeros dentro del ambien- 

te laboral son cordiales para 48 niños y regulares para 12. 
Este dato, contribuye a corroborar la tesis de muchos auto- 
res, sobre las relaciones de solidaridad que caracterizan a la
poblacíón marginada. 

El traslado del trabajo a la escuela lo realizan los 60
niños, caminando o bien utilizando transporte colectivo pa- 
ra lo cual dis-Donen de un tiempo menor de 30 minutos. 

Lo anterior nos indica que este grupo de niños vive cer- 
ca de estas dos actividades. 

Caso especial son los niños voceadores que tienen el
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servicio de transporte escolar, el cual los recoge en sitios de- 
terminados para llevarlos a la escuela. 

Por otra parte, 32 niños indicaron preferir la escuela
mientras que 25 prefieren el trabajo y sólo 3 ambas activi- 
dades. 

Por consiguiente se observo que estos 25 niños prefie- 
ren el trabajo mientras que la escuela viene ocupando un
segundo lugar. 

Z7) 

1V. 2. 3 COMPROBACION DE HIPOTESIS. 

Los resultados arrojados de la aplicacion de la prueba
de comprensión de lectura, se basaron en un rango de cali- 
ficacion de una escala de cero a diez contestaciones correc- 
tas, para las cuales les correspondía una calificacion de cero
a cinco, no, acreditadas, y de seis a diez acreditadas para ani- 
bos grupos. 

Es importante insistir que este instrumento de medi- 
ción es el que nos indico si existian diferencias significativas
entre ambos grupos. Asi encontramos que las calificaciones
obtenidas fueron: 
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CUADRO NUMERO DOS

No. de 1 \ Uzños No. de Niños Porcentaje

que Trabajan que no Trabajan

0 1 0 0.8% 

1 4 3 5. 8% 

2 6 4 8. 3%, 

3 4 6 8. 3%, 

4 11 9 16. 7% 

5 3 9 10. OYO

6 11 13 20.017o

7 13 8 17. 5% 

8 5 5 8. 3% 

9 2 1 2. 5 % 

10 0 2 1. 7% 

TOTAL: 60 60 1 oo

La interpretación estadistica arrojo, que no existen di- 
ferencias signifi,cativas . , pues el nivel de significancia de
0. 5480 cae dentro de la zona de rechazo, lo que nos indica

que no hay dependencia estadistica, es decir, las diferencias
entre las frecuencias esperadas y las observadas es minima
por lo cual la hirotesís nula es la que se comprobó. No obs- 

tante podemos observar a nivel de frecuencias en el cuadro, 
que los niños que trabajan obtienen la calificación más baja
y no alcanzan la calificacion maxima, mientras que los ni- 

axíma y no lle- nos que no trabajan obtienen calificacion m` * 
gan a la mínima. 
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IV.2. 4 TEST RAVEN

Los datos obtenidos mediante la aplicación del Test de
Inteligencia Raven fueron los siguientes: 

CUADRO NUMERO TRES

Diagnostico No. de Niños
Obtenido que Trabajan

No. de Niños
que no Trabajan

Porcentaje

Deficiente 11 5 13. 3% 

inferior al

termino medio 33 34 55. 8% 

Termino medio * 14 . 21 29. 2YO

Superior al
0 1. 75, 

termino medio 2

N 60 N = 60 100

De acuerdo a la clasificación del test se consideran sujetos de inte- 
ligenc̀ia " normar. 

El proposito de esta aplicacion consistió en contemplar
de alguna manera aunque en forma limitada ( por no utilizar

un test mas completo), el nivel de inteligencia por ser un

factor que influye en cualquier actividad de aprendizaje. 
Así se obtuvo que no existen diferencias significativas

entre ambos grupos, ya que el nivel de significancia fue d,2

0. 129 1, por lo tanto esta dentro, de la zona de recha—zo. 
Por ultimo, se presentan en el anexo 4, dos represent- 

ciones graficas: 

Primera. La segmentacion de la variable dependien- 
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te, cuantos afíos llevan trabajando en funcion de las varia- 
bles independientes, tipo de actividad e ingreso semanal. 

Segunda. La segmentacion de la variable de -pendien- 
te, ingreso semanal en funcion de las variables independien- 
tes, prueba de comprension de lectura, actividad de traba~ 
jo, horario y tipo de jornada. 
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ILI

CONCL USI ONES

El presente trabajo tuvo como objetivo desde un prin- 
cipio, establecer un panorama general sobre la situación de
los niños que trabajan. Las investigaciones realizadas para ' la
elaboracion del mismo nos permitieron llegar a las siguien- 
tes conclusiones: 

1. Los primeros antecedentes de la explotación del trabajo
de los niños los encontramos en la epoca de la Revolu- 
ci0n Industrial, en virtud de que su mano de obra resulta
mas barata que la de los adultos y se encuentra total- 
mente desprotegida por la legislacion vigente en la

1

epoca. 

2. En la actualidad no existen estadisticas fidedignas acer- 
ca de la poblacion infantil que trabaja. Sin embargo, se
puede establecer con cierta alarma que dicha poblacion
es bastante elevada en el mundo. En nuestro pais es una
realidad innegable el numero elevado de niños que pres- 
tan sus servicios en diferentes actividades economicas y

que se encuentran totalmente desprotegidos por realizar
su actividad en forma independiente o porque los patro- 
nes no cumplen con la legislación laboral al respecto. 

3. Nuestra Constitucion Politica prohibe el trabajo de los
menorcE en su articulo 123, no obstante, este articulo es
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constantemente violado así como su ley reglamentaria. 
Esta si*tuacion reclama una mayor vigilancia por parte de
las autoridades correspondientes de nuestro pais, que

permita hacer realidad la protecci0n de los menores, 
quienes son vietímas de personas sin escrupulos que un¡- 
camente han viste, por su interes particular en perjuicio
de este sector social tan importante para el desarrollo de
nuestro pais, ya que en el se encuentran

depositadas las

esperanzas de nuestro pueblo. 

4. Por considerarse aberrante la posición que adoptan los
patrones que se ponen la camiseta de benefactores de la
niñez, al utilizar argumentos tales como que es una ayu- 
da para su educacion; que es mejor que trabajen aun
que ganen muy poco a que anden de vagos, o bien, que
no les pagan porque los estan preparando en el aprerí- 
dizaje de un oficio — el cual nunca llegan a dominar, 
pues no existe un intercambio real de experiencias en- 
tre el maestro y el aprendiz, en el area de trabajo—, 
proponemos que se impongan penas rigurosas a quienes
con falaces argumentos se sigan aprovechando de la ex- 

trema necesidad de los niños. Cabe señalar que esta situa- 
cion tambien se presenta en las tiendas de autoservicio, 
en donde los niños que envuelven las mercancias y las
transportan hasta los vehiculos de los clientes carecen de
las mas elementales prestaciones, y solo reciben como re- 
muneraci0n las propinas que les otorgan los clientes. Al
respecto cabe señalar que no obstante que no cuentan con
nirgún derecho, si tienen obligaciones tales como coni- 

prar una gorra y su mandil que los identifica como em- 
pacadores. 

S. Los trabajos que realizan, los niños, sobre todo por las

condiciones totalmente inadecuadas en que lo hacen, re- 
sultan perjudiciales para su organismo que se

encuen- 
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tra en plena etapa de desarrollo. De ahí que deba afir- 
marse que mientras siga imperando la explotación aibi- 
traria e ¡ legal de los menores que se encuentran obliga- 
dos a trabajar por las pauperrimas condiciones en que
viven, no podrán implementarse programas de trabajo
que puedan ser utiles para un desarrollo armonico de
sus facultades físicas e intelectuales. En otras palabras
asi se implementen los mejores programas educativos pa- 
ra el desarrollo integral y armonico de los menores, di~ 

chos programas no encontraran respuesta mientras no
vayan acompañados de medidas radicales que tiendan a
abolir la miseria de grandes sectores de nuestra pobla- 
ciOn, misma que arroja a los menores a trabajar -Por ne- 
cesidad, en empleos que no están acorde con su ¿ dad ni

grado de desarrollo. 

6. Se considera que debe hacerse una reforma economica
estructural, que tenga por objeto resolver las crisis eco- 
nomica, social y política que vivimos, y que lleve a cabo
una redistribucion de la riqueza en forma mas justa y
cquitativa a toda la poblacion. Dicha reforma debera ir
acompañada de una reforma politica, social y educativa: 
en materia educativa proponemos como una alternativa
para un desarrollo armonico de los menores el que se
elabore un plan nacional que tenga como objetivo prin- 
cipal establecer centros de trabajo para menores, en los
cuales se establezca un horario y tipo de actividad ade- 
cuados a la edad de cada menor y de esta manera tenga
una funcion didáctica y cumpla además una función
social y economica, que sea remunerativa, que se apro- 
veche esa parte de la población economicamente activa
que requiere el pais para salir de la criiis y se canalice
adecuadamente a una actividad productiva evitando su
contaminación social a la que están expuestos por la es~ 
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actual sistema educativo, 

7. Por lo que respecta a los resultados que ariojó la inves- 
tigación se puede establecer que no existieron estadisti- 
camente diferencias significativas entre los dos grupos
que sirvieron para la muestrwl respectó al: nivel de apren- 
dizaje de comprension de lectura y el trabajo que real¡- 

bos grupos pertenecianzan los niños, se debe a que am
a la misma población con

taracteristicas homogeneas, 

lo que influyo en que: 

PRIMERO.—Los niños no mostraran gran interes en
aprender algo sobre la lectura, lo que se pudo haber de- 
bido al tipo de texto elegido y su poca habilidad para

la lectura en virtud de que esto se debe a los factores
ambientales que intervienen en lá lectura, como lo es

el papel que juegan los padres para ayudar a los niños
a entender e interactuar con su mundo escolar> ' relacion
que es muy dificil que se de en familias de escasos re- 
cursos. 

SEGUNDO.—El factor del medio escolar fue muy im- 
portante, ya que los alumnos durante los seis años que
asisten a la escuela no se les prepara en la lectura de
comprensión, es mecanica y tiende a basarse en la me- 
moria. 

TERCERO.—La falta de una adecuada alimentacion
se considera un factor determinante en virtud de que
la mala alimentacion en los niños, reduce su actividad y
su interacción con el ambiente

por carecer de la ener- 

gla que le proporcionan los alimentos. 
CUARTO.—En los niños del grupo experimental, no

obstante, compartir las caracteristicas anteriores, el fac- 
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tor cansancio se ve incrementado por la labor que real¡ - 
zan antes de comenzar su actividad escolar; lo_ que sii 
embargo no fue significativo para su rendimiento es- 
colar. 

Por Ultimo, queremos hacer notar que nuestro trabajo
tiene la pretension, con todas las limitaciones inheren- 
tes al mismo, de generar la inquietud de nuevos com- 
pañeros que se interesen en un tema de ¡ limitados al- 

cances, como es el presente y asi poder llegar a estable  
cer con precisi0n hasta que punto el trabajo afecta el
desarrollo físico-psicologico, de los niños que trabajan, 
Niños que lo queramos o no, seran el Mexico de¡ maña- 
na, y por lo mismo merecen toda nuestra atencion. 
Nuestra obligacion como padres, como hermanos, como
estudiantes y como mexicanos, es tratar de agotar estoS. 

temas para lograr conocer muy bien nuestros problemas
y darles la mejor soluciOn, ya que somos solidariamente
responsables. por nuestro pueblo en particular y por 1 - 
humanidad en general. 



SOX3NV
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ANEXOS

ANEXO 1

C U E S T 10 N A R 10

INSTRUCCIONES: Conteste brevemente las siguientes

preguntas, en donde proceda coloca

una X. 

Nombre.. ................................. 

1.— Edad.- 8... 9... lo... 11 ... 12... 13 ... 14... 15 ... 

2.— Sexo.— Femenino ........ Masculino ........ 

3.— Grado Escolar ....................... ...... 

4.—¿ Ayudas al gasto de tu casa realizando alguna actividad? 
si........ No.,. - - - - - - 

5.—¿ En que trabajas? ................ ............ 

6.—¿ Cuantos años llevas trabajando? 1. 2 ... 3 ... 4--- 

5--- 6. - . más... 

7. --¿ En que turno trabajas? 
Mañana... Tarde Noche... Mañana y Tarde
Tarde y Noche... 
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8.—¿ El trabajo te cansa? Si ...... No ...... 

9.—¿ Cuantas horas trabajas? 1 - - - 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... é) 

mas... 

10.—¿ Cuanto te pagan por tu trabajo? .................... 

1 1.—¿ Cuanto tiempo, haces de tu trabajo a la escuela? 
Menos de una hora ........ Mas de dos horas ...... 

12.—¿ Cómo te vas a la escuela? 
Pie.... Trolebús.... Camion .... Metro.... Pesero ... 

Tranvia - - - . Aventon.... 

13.—¿ Te da tiempo de ir a la escuela? Si ....... No ........ 

Por, qu& ........................................ 

14.— Je da tiempo de ir a tu trabajo? Si - - - .... No ...... 

Porque? ........................................ 

1 5.—¿ Vas todos los dias a la escuela? Si - - - - - - - No - - - - - - 

16.—¿ Por que trabajas? ............................. 

17.—¿ Cómo te llevas con tus compañeros de trabajo? 
Bien ........ Regular ........ Mal ........ 

18.—¿ Que miembros de tu familia trabajan? Mama ........ 

Papa ........ Hermanos ........ Otros ( cuales) 

19.—¿ COMo te llevas con tus compañeros de clase? 
Bien ........ Regular ........ Mal ........ 

20.—¿En que trabajan los miembros de tu familia? 
Mama ........ Papa . - - - - - - . Hermanos ..... 

Otros ( familiares) ................................ 

21.—¿ Que te gusta mas, la escuela o el trabajo? 
Escuela - . . - .... Trabajo ........ 

22.—¿En que turno asistes a la escuela? 
Mañana - - ...... Tarde. . - - .... Noche ........ 
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23.—¿ Cuantos miembros componen tu familia? 

Mama.... Papa.... Hermanos - - - . Otros ( quienes) 

24.—¿De donde es tu familia, del D. F. o la Provincia? 
D. F ........... Provincia .......... 

25.—¿ Como te llevas con los miembros de tu familia? 

Bien ... - - - - . Regular ........ Mal ........ 

26. ¿ Vives con tu familia? Si ........ No ........ 

27.—¿ Como es tu casa? 

Techo de lamina. ..... Paredes de lamina ...... Techo

de cemento o concreto ...... Paredes de ladrillo ...... 

Techo de carton ...... Paredes de madera ...... Piso

de Mosaico ...... Piso de tierra ...... Piso de cemen- 

to ...... 

28.—¿Cuantos cuartos tiene tu casa? ..................... 

29.—¿Existe un cuarto especial para cocinar? 

Si...... - . No ........ 

0.—¿ El baño es para uso de tu familia? 

si........ No ........ 

M.—¿El baño lo compartes con otras personas? 

Si........ No ........ 

eeQu' aparatos el' ctrícos hay en tu casa? 
Plancha .... Radio.... Tocadiscos . Lavadora .... 

Television ...... Refrigerador  .. - ., - - Licuadora . . ............ 
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33.—¿ En donde se cocinan los alimentos? 

Estufa de gas - - - . Estufa de petroleo .... Bracero

34.— Señala cuantos días a la semana comes los siguientes
alimentos: 

huevos - - - . leche pescado verduras.... car- 

nes.... frijol - - - . frutas.... 

35.— Señala que comidas hacer al día: 
desayuno ..... almuerzo ..... comida ..... cena.... - 

MCxico, D. F., a .... de ........... - ... de 198. 
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ANEXO 2

INSTRUCCIONES: De acuerdo con el material leido, con- 
testa las siguientes preguntas, subra- 

yando la respuesta correcta. 

Luvina es un cerro de los mas pedregosos que se en- 
cuentra al: 

a) Norte

b) Sur

c) Este

d) Oeste

2. ¿ Que utilidad le dan a la piedra gris que tiene el cerro
de Luvina? 

a) La utilizan en la construccion de casas
b) La venden como cal

c) No la utilizan
d) Obtienen colorantes

3, Eii Luvina los dias y las noches son: 
a) Calurosos

b) Templados
bi 

c) Frios

d) Templados y calurosos
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4. Las barrancas se forman porque la tierra es: 

a) Empinada

b) resbaladiza

e) Firme

d) Pantanosa

5. La gente que vive en Luvina dice que de los barrancos- 
a) El viento sube

b) Suben los sueños

e) Las plantas crecen. 

d) No dicen nada

6. ¿ Cual es la planta que solo a veces florece? 

a) Amapola

b) Dulcamaras

e) El chicolate

d) Plantas silvestres

7.  De que color es el viento que sopla en Luvina? 
1

a) Gris

b) Blanco

e) Pardo

d) Negro

S. ¿ Que contribuye a que se destruyan las casas? 

a) El paso del tiempo
b) Las constantes lluvias
c) Los vientos

d) El descuido de las personas

9. ¿ Cuando se escucha el viento en Luvina? 

a) Mañana y tarde
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b) ' Tarde y noche
c) Mañana y noche
d) Solo por las tardes

lo ¿ A que se refiere esta lectura? 
a) Al campo

b) A la ciudad
c) Al bosque
d) A la costa

NOMBRE ..................... 

FECHA..................... 
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0

ANEXO  

L U V I N A

Fragmento) 

De los cerros altos del sur, el de Luvina es el mas alto

y el mas
pedregoso. Esta plagado de esa piedra gris con la que

hacen la cal, pero en Luvina no hacen cal con ella ni le sa- 
can ningUn provecho. Allí la llaman piedra cruda, y la loma
que sube hacia Luvina la nombran cuesta de la Piedra Cru- 
da. El aire y el sol se han encargado de desmenuzarlay de

modo que la tierra de por allí es blanca y brillante como si
estuviera rociada siempre por el rocio del amanecer; aunque
esto es un puro decir, porque en Luvina los días son tan frios
como, las noches y el rocio se cuaja en el cielo antes que lle- 
gue a caer sobre la tierra. 

Y la tierra es empinada. Se desgaja por todos lados

en barrancas hondasY de un fondo que se pierde de tan leja- 
no. Dicen los de Luvina que de aquellas barrancas suben

los sueños; pero yo lo unico que vi subir fue el viento, en

tremolina, como si alla abajo lo tuvieran encañonado en tu- 
bos de carrizo. Un viento que no deja crecer ni a las dulca- 
maras: esas plantitas tristes que apenas si pueden vivir uD
poco untadas a la tierra, agarradas con todas sus manos al
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despeñadero de los montes. Solo a veces allí donde hay un

poco de sombra, escondido entre las piedras, florece el chi- 

calote con sus amapolas blancas. Pero el chicalote prpnto

se marchita. Entonces uno lo oye rasguñando el aire con

sus ramas espinosas, haciendo un ruido como el de un cu
chillo sobre una piedra de afilar. 

Ya mirara usted ese viento que sopla sobre
1

Luvina. 

Es pardo. Dicen que porque arrastra arena de volcan; pero
a1, 9 cierto es que es ur, aire negro. Ya lo ver' usted. Se planta

en Luvina prendiendose de las cosas como si las mordiera. 
Y sobran dias en que se lleva el techo de las casas como si
se llevara un sombrero de petate, dejando los paredones li- 

sos, descobijados. Luego rasca como si tuviera uñas: uno lo
oye a mañana y tarde, hora tras hora, sin descansoy raspan- 
do las -paredes, arrancando tecatas de tierra, escarbando con
su pala picuda por debajo de las puertas, hasta sentirlo bu- 

llir dentro de uno como si se pusiera a remover los goznes

de nuestros mismos huesos. Ya lo vera usted. 

Juan Rulfo
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