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I N R o D u e I o N. 

Le. educación ha sido considerada, a través del tiempo, co

mo el instrumento con el que ae transmite la cultura. Es de-

cir, desde la for.nación de las primeras.sociedades hasta la -

actualidad se ve a la educación como el medio por el cual se

transfieren va.lores, coatun1bres y conocimientos científicos -

de una generación a otra con e~ propósito de perpetuar y/o en 

riquecer loa mismos. Todo esto lieva implícita una ideología, 

con la finalidad de integrar al individuo al sistema, además

se le hace creer que tendrá una mejor forma de vida si ~e in

corpora a la educación formal. 

La educación es y ha sido motivo de estudio desde diversas 

posturas ideológicas con las cuales se ha abordado la proble

mática educativa. 

Bl propóai to de esta investigación: "PERSPECTIVA DEL PROC.§ 

SO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS EN EDUCACION BASf 

C4" es analizar algunos de loa aspectos de la problemática e

ducativa, en específico sobre la desvinculación entre el pro

ceso de enseñanza-aprendizaje y las potencialidades del alum

no. Para esto nos sustentamos en la teoría genética de Jean -

Piaget (1896-1980), 

. · Para el desarrollo de esta investigación fue necesario re!!,_ 
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lizar un contexto hiat6rico uel proceso de enseñanza-aprendiz!!; 

je desde la educaci6n tradicional, para lo cual noe remontamos 

a las primeras organizaciones sociales del hombre hasta la 

edad media; además de las alternativa.a sobre la educaci6n tra

dicional, 

Lo anterior permite estructurar un panorama sobre el proce

so de enseñanza-aprendizaje oue viene a complementarse con el

eiguiente capítlllo, donde se aborda la teoría genética de Jean 

Piaget; debido a que esta responde a las necesidades de nues-

tra investigaci6n, es decir Piaget establece dif P.2•entes etapas 

de desarrollo intelectual en el niño oue a su vez no han aido

comprendidae lo suficientemente dentro de la educación formal

b!Ú!ica por lo que no se desarrollan las potencialidades de loa 

educandos. Beta situaci6n se aprecia en la mecanización del a

prendizaje de la cultura en los niños, o sea, son capacez de -

leer pero no comprenden lo que estan leyendo; aprenden a resol 

ver las operaciones básicaa pero no saben cu.indo aplicar éstaa 

en los problemas de mat.,,.áticas, también no entienden para qué 

sirve lo que les ensellan en la escuela y cómo aplicarlo en su

vida diaria. Dentro de este capítulo se describe el desarrollo 

del pensamiento del nifto a través de las diferentes etapas por 

las aue atravieza y se contemplan algunos aspectos educativos
en cada uno de estos. 

En el tercer capítulo se analizan tres aspectos oue son: 

- Proceso de aprendizaje, 
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Ciencia. 

- Proceso de aprendizaje de l.. ciencias en el ed~ 

cando. 

Para el desarrollo de estos aspectos nos sustentaremos en -

los cap!tulos anteriores, nuestras experiencias y otras fuen-

tee m&s, 

Bn el cap!tulo cuarto se realiza un bosquejo sobre la sus-

tentación filosófica de la educación en las escuelas prillarias. 

Ademia •e deacriben las obserT&ciones sobre el proceso de ene~ 

llanSa-aprendizaje dentro del 111ala, de escuelas de carácier of!, 

cia1 coeo particular, 

Se fina1iza la investigaci6n con la elaboración de las con

clusiones a partir del desarrollo teórico-prictico, y sobre e~ 

to mismo es eetrllcturan alternativaa que no dan eoluci6n a to

da la problemática educativa por lo que queda abierta ~ a-
quella persona aue se interese por realizar investigaciones 

d1ntro del &.abito educativo. Áa! mismo para ser motivo de aná
lisis posteriores. 



I, CO~TBJC'l'O HISTORICO DEL PROCESO DE ENSEÑAi~ZA-APRENDlZAJE. 

Para analizar los origenes de la educación fue necesario -

remontarnos al estudio de las primeras organizaciones socia-

les del hombre, es decir a la época primitiva. Ya que a par-

tir de entonces se puede explicar y comprender ampliamente el 

origen de la educación, de lo contrario si lo abordaramos de~ 

de otro oomento histórico dicho análisis del proceso educati

vo quedaría frag¡nentado y desvínculado. 

I.I. a!ucsción Tradicional.. 

Como se sabe el origen de la educación se manifiesta de m~ 
• nera informal e individualista y en ocaciones colectiva, con 

un carácter eminentemente social, Sin apartarse de la vida as 

tiva de la comunidad, donde buscaban satisfacer le.s necesida

des de la misma, 

La educación primitiva se caracterizaba por1 

a) Normas y principios que son transmitidos de padree a -

hijos. 

I. Coombs y Ahmed definen a la educación informal como"••• -
el proceso que dura toda la vida, por el cual cada persona ad 
quiere y acu.~ula conocimientos, capacidades, actitudes y com: 
prensción a través de las experiencias diarias y del contacto 
con su medio". Para una explicaci6n más ~~plia consÚltese a -
La Bella, Thomas J, EDUCACION NO FORMAL Y CAMBIO SOCIAL RN 



b) Educación homogenea, espontánea, natural y pragmática.-

e) Desarrollo de capacidades y creatividads con µn cnrác-

ter elob~.1. 

d) Los responsables de la enseñanza er"n los ancianos y pf!:. 

dree, 

e) Bl conocimiento es concreto y sencillos enfocado en la

Vida diaria. 

f) Rl aprendizaje se caracterizaba por la imitación de las 

técnicas (caza, pezca, recolección de frutos, construc-

ci6n de chosas 1 artesanias, etc.), favorecido por la --

práctica. 

g) Se favoreció la percepción. 

llrancisco lerroyo nos dice en su tratado de Historia Gene-

ral de la pedagogía que "lih los pueblos primitivos posee la -

educación su estructura más simp1e; lo ~ue se ex

plica satisfactoriamente debido a que la vida no

presenta la riqueza de instituciones de culturas

avanzadas. 

Los usos y las costumbres, las ideas religiosas -

y los ritos de loe primitivos, son asimilados por 

las generaciones jóvenes sin un mecanismo compli

cado. La forma de vida de las generaciones adul-

tas se transmite a los niños y a los jóvenes por

mera imitacións ea un rutinario adaptarse a las -

necesidades materiales y religiosas de la comuni-

AMERICA LATINA", 2a. ed. 1 México, Nueva Imagen, 1964, 269 p. 
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dad en que viven. El niño se inicia poco a poco -

en las diversas ocupaciones de la tribus constru~ 

r.ión de utencilíos, incipiente arte de pescar y -

cazar, en los pueblos ca~?.dores, guarda de los g~ 

nadoe, en los pueblos ganaderos! trabajos agríco

las, en los pueblos sedentarios, Se trata de una

educación espontánea y natural, Carácter esencial 

de este tipo de educación es que no se tiene con

ciencia del proceso fonnativo; no precisamente -

porque el niño y el adolescente no tengan conciea 

cia de lo que imitan, sino porque no se cae en la 

cuenta de que por ese esfuerzo espontáneo y natu

ral las generaciones jóvenes se van asimilando -

los bienes cul.turales de la sociedad a que perte

necen•~ 

Como se puede comprender la educación adquirida durante la 

época primitiva es válida durante la existencia del individuo 

lo que le facilita el desempeño y satisfacción de sus necesi

dades cotidianas. Por lo tanto la educación tiene un carácter 

prágmatista e infonnal., 

Con la evolución de cada organización social, la educación 

sufre cambios de acuerdo a las necesidades que se presentan -

en cada comunidad. I.e. preparación del individuo dependía de -

2. Larroyo, .Francisco, HISTORIA GENERAL DE LA PEDAGOGIA. 20 -
. · ed,, México, Porrúa, S.A., 1984, p, 62-63, 



la actividad oue fuera a desarrollar: Rlgunos de ellos eren -

formados para la guerra, la ae-ricultura, la ganadería, la ar

tes!\..."1.!a., etc. Por lo f!Ue lrJ educación va adquiriendo una for

malidad, y un propósito; donde ya existe una conciencia más -

clara de nue se educa y se trRnsmite una manera de pensar o -

sea una ideología a través de la educación. Además surgen in~ 

tituciones educativas (escuelas), oue tienen como finalidad -

transmitir la ideologÍa predominante con un carácter formal -

reconocido por la sociedad. 

Dentro de la división que realiza Prsncisco Larroyo sobre

la historia de la educación, menciona que la época del tradi

cionalismo' surge en los pueblos orientales e indoamericanos. 

En estos pueblos el ideal de educación es transmitir las cos

tumbres e ideas del pasada. Pero en cada pueblo se desarrolla 

un tipo de educación partiendo de su forma de vida y aua nec.!!. 

sidades, como son: la fidelidad al Estado; por lo tanto se 

prepara a la juventud para la guerra; para la agricultura; la 

ganndería; etc. 

Los pueblos orientales m•s representativos del tradiciona

lismo son: China, India, Esparta, Grecia y Roma. "Para estos-

3. Para este trabajo se debe entender por tradicionalismo la
transmisiÓn de viejas costumbres y tradiciones de genera-
ción en generación. 



pueblos, el ideal de la educación reside en una -

exacta y fiel transmisión del pasado, en el que -

viv-en 1;:\. épocl'l de oro de ett cultur::i. No es c~ue en 

estos pueblos n? se produzcan, a causa de las ci~ 

cunstancias, nuevas ide~s en todos los dominios -

de la cultura. Por una p~rte las exigencias de 

los tiempos, y ~or otra sus grandes poetas y mor~ 

listas, sus sabios y sus fu.ndndores de religión,-

' empujan a la historia ?Or la send" del progreso". 

Cada cultura llega a alce.nznr su época de oro, definiéndo

se su ideología y a partir de esto tratan de establecer un -

equilibrio por medio de las diferentes instituciones del Bat~ 

do, como son1 la familia, la relieión, educación, etc, Donde

la educación ya persigue una finalidqd, co~o es el de tre.nsml, 

tir a las nuevas ~eneraciones una manera específica de pen--

sar, acorde a la ideologÍ~ predominante de cada cultura. 

Tenemos que en China la educación se caracterizó por; 

1.- El estudio de los libros antiguos, específicamente sus 

principios y nor~as morales, basados en la doctrina de 

Confusio. Donde daban a conocer .a cada individuo desde 

su infancia el conj~nto de costumbres, conoci~ientos y 

artes consagrados 9or las generaciones pasadas. 

4. Ibidem., 57 



2.- La educe-,ción familiar era considerada la base de la or

ga.nizeciÓn social. 

3.- La familia era responsable de la educación de sus hi--

jos hastR los siete años, posteriormente el r~sponsable 

de esta educación era el mandarín rtue lo tenía a su --

cargo, e iniciaba el aprendizaje de la lectura. 

4.- .::Xiste la enseñanza elemental y superior, 

5.- La escuela elemental cumple la función de conservar la

unidad de la nación y mantener las tradiciones. Es para 

niños de 7 a 14 ai'.os, y se practica todo el día. 

6.- La escuela elemental instruía en la lectura, escritura

y el cálculo, auxiliándose de un ábaco para esto Últi-

mo. 

1.- La enseñanza superior tenía el propósito de formar :!'un

cionarios y mandatarios del Estado. 

8.- Los alumnos de la enseñanza superior adauieren nociones 

sobre los aspectos de la natt.trsleza. 

9.- A partir de los 18 ai'loe los alumnos podían someterse a 

exámenes muy rigurosos para llegar a ocupar puestos pú

blicos, este era el fin que perseguía la educación ---

China. 

10.- De los alumnos aprobados se elegían a los funcionarios

que ocuparían cargos públicos. Estas personas eran exa

minadas por funcionarios asignados por el Estado, 

11.- El máximo grado de educación China era el mandarín: 

funcionario que es guía y soporte del emperador. 

Por las características anteriores se deduce oue la educa---
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cion de China era fundamentalmente dogmática y memorística, -

donde el conocimiento estaba dado y la enseñanza partía de la 

memorización del contenido. La enseñanza superior.buscaba fo! 

mar a funcionarios que auxiliaran y apoyaran al emperador, e!. 

tos eran los mandarines. 

La educación elemental era impartida en casas particulares 

o pequeñas escuelas. 

Loe textos que meaorizaban eran de carácter religioso. El.

aprendizaje de ~stos es por medio de la lectura y la memoriz~ 

ción. Con respecto a la escritura, esta se enseñaba poniendo

debejo de papel trasparente los modelos de los carácteres he

chos por el maestro, Por lo anterior se puede deducir que en

China ya existía la preocupación y el interés de educar a las 

nuevas generaciones para darle continuidad a sus tradiciones

y a su cultura. 

La educación de la cultura India. 

Las características sobres~lientes son1 

- La educación que recibía cada persona dependía de la c~ 

ta a la aue pertenecían, 

- La actividad escolar se iniciaba con la interpretación -

del testo sagrado. 

- Existían tres castas superiores de la raza aria: los br.!!:, 

hEllllanes, oue iniciaban sus estudios a la edad de 8 años; 

los chatryas a los 11 años; y los vaysyas a los 12 años. 

- El bre.haman era el exponente de la cultura india, era un 
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gramático consumado, Consideraba oue estaba lejos de la

vida cotidio.na y cerca del cielo. 

ixistían dos niveles de educación: elemental y superior. 

- La educación element9l era. de ca.r{cter privado. Los mae_! 

tros pertenecían a las cl~ses superiores. 

- La instrucción era particular ;-ara cada alumno, pero loa 

más avan~ados podían ayud~r a los de bajo nivel. 

- Le. eecuela se encontraba al aire libre, bajo la sombra -

de un árbol, o en casos de mal tiempo baj~ lL~ cobertizo. 

- Bl aprendizaje de la lectoescritura se practicaba en la

arena, después sobre las hojas de palmeras, y por Último 

con u.~a especie de tinta en las hojas de plátano. 

- La enseño.nza de la aritm~tica comprendía el estudio de -

las cuatro operaciones elementales. 

- La educación superior se impartía en colegios llamados -

parishales; en sus origenes contaba con tres maestros, 

posteriormente tenía veinte y se convirtió en una espe-

cie de universidad. 

- Le. educación superior incluía los siguientes aspectos! -

gramática, literatura, matemáticas, astronomía, filoso-

fía, derecho, medicina y religión. 

Exist!e. profundo respeto y veneración por el maestro, 

- Z.... formación de los jÓvsnes era muy importante, 

L9. educación tradicional de la India se caracterizó por -

ser dogmática y memorística: adem1s el conocimiento se funda

mentaba. en le. relig~Ón desde el nivel elemental h"'~sta el sup!. 

rior. El r::i.áximo gr'ldo al c.ue se pretendía llegar era al rango 
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de brahaman, por consid~rarse que ellos ~e encontraban cerca

nos al cielo y lejos de le. vid'l ordinaria, Otra c?.racterísti

ca de este tipo de educación es oue era comfletamente select!_ 

va y el rango máximo lo obtenían solamente los que pertenecí

an a la casta superior. Iñ. mujer era considerada un ser infe

rior al hombre, por lo ~ue su preparación solnmente se limit~ 

be. a las labores domésticas, Asimismo la casta inferior no r!, 

cibÍa educación solamente se formaban !12r:=> el trabajo. 

Dentro de esta educación se le diÓ poca imrortancia al de

sarrollo físico. 

Por otra parte se observa que el campo de c.ccion del doce!)¡ 

te se reduce, a aspectos educativos, y no participa de las as 

tividades políticas como en 'lhina. 

Educación en Esparta. 

L3 educ~ción de Esparta era de carácter continuo. Esta te

nía la fin9.lid'3.d de formar guerreros con '.tna condición física 

Ó~tima para proteger nl Est~do de su.s enemigos. 

La educación impartida a todos los espartanos era sin dis

tinció~ de clase. El res~onsable de est~ educ~ción era el .&s
tado. 

L?~s 9rincipales características de este tip~ de educación

eran: 

l.- El niño se educaba por la familia desde que nace hasta 



2.-

3.-

13 

los 7 años, a partir de esta fecha el Estado se ocupa

de su educación; el niño queda en manos del peda.nomo -

(maestro asignado por el Estado). 

El educando pasa por tres estadioss 

a)~de 8 a 11 años, época de la camarada. 

b)•de 12 a 15 años, edad del joven, 

c)•de 16 a 21 años, edad de efebia"! 

Loa contenidos que se impartían era.ns gimnasia, músi--
ca, canto y danza. 

4.- aon respecto a la gimnasia, esta era encaminada a des~ 

rrol.l.ar la tuerza y fortal.ecer la voluntad del indivi

duo, 

5.- Otra actividad de importancia era la caza, que a par-

ti~ de los 18 años ésta era encaminada a sorprender y

matar esclavos. 

6,- Realizaban competencias en relación a saltos, carreras 

y manejo de a.nnas. 

7.- El lletado se preocupa por fortalecer el carácter del -

educando a través de proporcionarles el mínimo de ali

mentos y vestimenta, además siempre '!lldaban descalzos. 

6.- Loa adultos, jóvenes y niños compartían la hora de la

comida ya que era considerada como un momento de convi 

vencia social. 

9.- Niegan el derecho a la familia de educar a sus hijos,-

5. Ferrández, Adalberto; Jaime Sarramona. "LA EOOC.lCIONs CONS 
TANTES Y PROBLEll!ATICA ACTUAL", 12a. ed., llspaña-Barcelona, 

.Ediciones CEAC, 1985, p. 103 
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apesar de que les pennitían tener a los niños hasta la 

edad de siete aflos. 

10. - Educan a la mujer a semejanza del hombre, _ya que el -

ideal de mujer es una peraona rol.Ju:Jta, diGstn.i en el -

manejo de las armas; capaz de tener hijos fuertes y --

sanos. 

11.- Las leyes las aplicaban sin dietinci6n de clase. 

12.- Loe espartanos estaban toda la vida a disposición del

Estado. 

13.- El Eetado contaba con escuelas militarizadas. 

La finalidad aue perseguía este tipo de educación era for-

mar guerreros para eng?'andecer y resguardar la ciudad, donde -

colaboraban integramente hombres y mujeres. Con esta educación 

se permití.a fonnar ciudadanos fieles al Estado. Por otro lado, 

cabe señalar que.la educación era exclusiva para loe ciudada-

nos de Esparta y los esclavos no eran tomados en cuenta dentro 

de la misma. 

El enfooue principal de esta educación era el fortalecimieu 

to físico (hombres y mujeres), con la finalidad de tener un -

fiel guardÍan en cada uno de los ciudadanos. 

Los aspectos sobresalientes dentro de este tipo de educa--

ción1 

- F.ducación de carácter continuo. 

- Se habla de una educación igualitaria para hombree y mu--

jeres, pobres y ricos. 
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- Los docentes son asignados "ºr el Estqdo. 

Educación Griaga. 

El ideal de la educación griega era formar ciudadanos so--

cial y políticamente con carácter individual; consideran al -

hombre que a través de la educación adauiere plena armonía y -

dominio de sus propias fuerzas. 

La unión que existía entre Estado e individuo era la razón, 

y ha ésta quedaba supeditada la moral y el conocimiento. 

I6s características sobresalientes de la educación griega -

son: 

- Formar ciudadanos fieles al EstRdo. 

- La educación consideraba al hombre como un individuo ca--

paz de alcanzar la armonía por medio de la belleza, vir-

tud y felicidad. 

- Dan importancia a las letras, música, arquitectura, escu! 

tura, retórica y la oratoria. 

- La educación que recibían dependía de la clase socia1 a -

la que pertenecía el individuo, por ejemplo• los hijos de 

los artesanos recibían educación en relación a la lectu-

ra, escritura, cálculo elemental y el oficio. Los de cla

se priviligiada se educaban física e intelectualmente. 

- Los padres tenían el derecho y obligación de educar a sus 

hijos. 

- Los educadores tenían la libertad de actuar dentro de la 

educación. No existían regl':Unentos al respecto. 



- Se divide a la educación en tres etapas evolutivas• (ca-

da una de ellas abarca 7 años), consideraban oue el indi

viduo se podía educar de los O a los ?l años. 

1,- El de la infancia, son cuidados por las madrea 

o nodrizas desde aue nacen hasta los siete --

ai\oa, 

2.- Bl de la paideia de los 7 a 14 añoa. Aparece -

el pedagogo (el que acompañaba al niño a la 

escuela y ea pagado). Durante esta etapa el 

niño aprende música literatura, gi111J1asia, gra

mática y una rudimentaria aritmética. 

J,- De loe 14 a los 21 añoa. Durante este periodo

el joven ingresa en el gimnasio donde ae pre-

paraba físicamente y estaba en contacto con 

los adultos, A partir de los 18 affoe juraba 

fidelidad al Estado y continuaba.con sus estu

dios. 

Desde el momento en que entraban los niños a la adoles--

cencia vivían libremente sin ninguna dirección. Pero no -

participaban en las decisiones de loe adultos, incluso -

el momento de la alimentación estaban separados, Pero a!

presenci~ban reuniones políticas, religiosas y recreati--
vas, 

6, Cfr, Ibídem,, p, 105 
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- Bl joven deseab~ llegar a ser un intelectue.l (alcanzar una 

sabiduria), además se af3.."!aba por acumular una riqueza ta!} 

to int.electuY.l 001~0 eco¡1Ó.uic:;;¡,. 

- Otro aspecto es que el joven se preparaba en la re tól'.i.ca y 

en la dialéctica, con fines políticos. 

- Las escuelas estab!UI enfocadas al aspecto individual, ade

más de ser de carácter privado y librea. 

- Las necesidades de loa educandos son cubiertas sin limite. 

Hemos visto que la edtu:ac~Ón ateniense toma en cuenta al in

dividuo como ser capaz de lograr una armonía tanto tísica como 

intelectual. Pero esta educación cae en un idealismo ;re. que pr~ 

tende lograr un equilibrio entre cuerpo y alma, lo cual no se -

puede alcanzar. Los griegos educan a su juventud pllr& la vida -

política, loe juegos olímpicos, la religión y las bellas artes. 

Bl &otado no impone nonnas dentro de su educación pero sí real! 

za inspecciones en los gimnasios y vigila la marcha ideolÓgica

de las reuniones con la finalidad de lograr un individuo fiel -

al lletado. 

&l. relación a la mujer, encontramos aue no es educada como -

el hombre ya que ésta ea considerada como un objeto de placer,

esto era válido en todas las clases sociales. 

:encontramos Que en Grecia la educación proporcionaba al in-

dividuo un mayor estatus ante los demás, por lo tanto el traba

jo manual era considerado como algo indi¡¡no y desonroso. 
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Lo relevante de este tipo de educación es que consideran al

individuo como un ser pensante y reflexivo capaz de lograr cie~ 

tos ideales. 

lducaciÓn Romana. 

J:.a educación romana antes de ser influenciada por la cultu-

ra griega se caracterizó por ser pragmática. 

Consideraba el trabajo como parte de la educación. 

Se caracteriza pors 

- Ser activa y concreta. 

- Dieron mayor valor a lo fonnativo oue a lo informativo 

(bu.acaban formar individuos realistas y sociales, y no 

idealistas). 

- La educ~ción de cada individuo se inicia dentro de la fa-

milis. A partir de transmitirles las costumbres de los a-

dultoe, que lee habían legado sus antepasados. 

Las virtudes que desarrollaron eran: respeto y devosión a

loe padres y a sus dioses·, honradez, seriedad, honor y di¡¡; 

nidad en sus relaciones con los demás. 

- Se propició el desarrollo físico y la valentía con el pro

pÓsi to de proteger y engrandecer al Estado. 

- El ~étodo de educación que emplearon fue el activo ya que

todo se aprendía a través del contacto con la realidad. 

- A los 16 años el joven vestía la toga pero contin--.i.aba su -

aprendizaje. 
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Con la influencia griega los romgnos ~odificaron su educa

ción y su fonna de vida. 

- :3ur{;:en l~s cscuel:is d".lnd.1? el li ter;:¡~to ( pro:'esor) c-nsc?ía

a leer y escribir, adem~s se inició un cálculo incipien

te en los ni?los de 7 e. 13 años. 

- El. si¡¡uiente nivel lo impartía el gramaticus que enseña

ba la literatura grie~a, ~demás algunos aspectos de la -

literatura l~tina en los jóvenes de 13 a ló años. 

- A los 16 años el joven vestí~ 1,:.. tog~. viril y se intere

saba por la política y las armas. 

- Posteriormente aparece la retórica y la oratoria, con Ci 
cerón, ~ue es impartida a los jóvenes de la cl~se B.l.ta, 

- L'3.s person~s que sobresalieron en la educ~ción fuerons 

Quintiliano y Séneca. 

Quintiliano 

- Hace referencia sobre la psicología 

infantil con la finalidad de m~ti-

var al educando. 

- Se preocupó por la formación del -

educando, sobre todo en el aspecto

moral y elocuente (oratoria). 

- Se interesó por l~ fonnación e ins

trucción del educqndo, ~u~~ue final 

mente en la pr~ctica predominó esta 

Última.. 

- El ideal de hombre au9 pretende fo~ 

mar es: perfecto en moralid~d y sa

biduria, 
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{

Foco contenido y con profundidad,

Zducación nrqgm.atista y profWlda. -

(se :;r:i.fn!'ldb:~ e-n los conteni.doe -

oue manej~ en su vida el educando~ 

L3. educación rorns.n~ continú1 siendo cl~sista, ~unque no se 

menciona. Además ésta parte Je la pr~ctica de l?- vida diaria. 

Por medio de esta educación se tr'\nsmite la ideología del Es

t ,d<), 

El <ispecto sobresiüiente de l" educ-ición. romana es oue es

tablece una relación entre educación y tr•b~jo, lo cual los -

situa en la realidad que viven. El tipo de hombre ~ue preten

de formar esta basado en el ser y no en el deber ser. Al do-

cente se le clasifica en dos niveles d~ntro de esta educación 

(gr""1aticus y literato). 

Otro aspecto es oue se da mayor enfasis al aspecto fo:nnati 

vo ~ue ~ lo informativo. 

Educación Indo-lllllerice.na. 

Con respecto a lR educ«ción de l"s cultur'ls indo-runerica--

A lo largo del continente americano existieron bastantes -

culturas. Unas de ellas muy rudimentarias (actualmente exis-

ten !lleunae, especialmente en México). Otr"l.e fueron mu.:v com-

plej~s, en su orea.niz~ción soci~l y su form~ de vida. 
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le.e culturas de mayor importancia entre loe pueblos de Am! 
rica fueron: 

l.- cultura Nahua. 

2,- Cultura Maya-Quiché. 

3.- CUltura Chibchn, 

4.- cultura Inc;iica~ 

En estos pueblos se estructuró una org~nización polÍtica,

económica, religiosa y social, trunbién se desarrollo un arte

caracterizado por la arquitectura, escultura, danza, múeica,

canto, etc. Su medio de producción era b~sicrunente la agricu1 

tura y el comercio. 

U?.s C":lracterísticae de estas culturas " ••• en la nahoa --

existían tribus dominadoras que llev~n las insti

tuciones militRres a un estRdo, no de perfPcción, 

pero sí Ue supeditación de todRs las me.nifestaci~ 

nea sociales, hRsta el extremo de h~cer especial

mente crueles las prácticas religiosas. La cultu

r~ maya-quiché la'arnuitectura se manifiesta con

deslumbr~doras delicadezas ornrunent~les; el calen 

dario es de una exactitud pasmosa; la escritura -

toca los limites del fonetismo, !m el ~rea chib-

ChR. se ve un pueblo 1e orÍficF.s incomper,..hli:!:.. -

Los incas son constructores de edificios monumen-

7. ·Cfr. L9.rroyo, F. Ob cit., p. 105 



tales y de c9'llinos; sus obra.e de riego fonnan -

gr?ndes sistemas¡ la centralización gubernativa -

llega a su m~yor pujanza; en las artes, la cerámi 

ca reviste carac·teres de e.dmiraOlt: pure::-,.;ri. y dis-·

tinciÓn"~ 

Las car~cter!sticas de la educación de estas culturas son: 

X. Educación Nahua. 

- L~s diferentes poblqciones que formaron esta cultura

(olmeca, chichimecas, toltecas, etc.) se caracteriza

ron por ser buenos agricultores y excelentes artesa~ 

nos. 

- La educación se basaba en la práctica diaria. Lo.s ac

tividades eran di vidida.s por sexo. 

2. Educación Azteca. 

- ExistÍP.n dos etnpas en la. educP.ción de esta cultura:

educación domé~tica y pública. 

Durante la educación doméstica, el padre era el respo~ 

sable de la educaciÓn·del niilo y la madre de la hi·ja. 

- Esta educación era muy rie;urosa, rudimentaria y se di 
vidia por sexo. 

- Los ni.='íos recibÍ:-'n c<:>.stieos severos por lqs falt~s C.Q. 

metid.q,s, 

- Al término de la educación doméstica se iniciaba la -

8. Ibídem. r. 105 
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educación pública que era impartida por el Estado, por -

medio de las instituciones: el Calmecac y Telpochcalli. 

- En el CA.lmecnc ernisti?.!l los hl.j:>s de lo~ nobles. Fr6domi

naba la form~ción religiosa. Cooprend{a tres ~rados que -

tenÍ9.ll una duración de 5 años cada una. En el primero el

joven llegaba a ser monaguillo; en el segundo diácono y -

en el tercero sacerdote (gr~do oue no todos alcanzaban). 

- Le. enseñanza de los mancebos consistía en decifrar jero-

glÍficoe, ejecutar operaciones aritméticas, observar los

aetros, medir el tiempo, conocer animales y plantas y me

mori&ar importantes sucesos históricos. 

- Existía tM1bién el Calmecac femenino el cual instruía a -

las doncellas, aue salían solamente para contraer matrim2 

nio. 

- En el Telpochcalli asistían los hijos de la clase media -

(macehuales). Era la escuela de la guerra. La enseñanza -

impartida era práctica. 

En el Telpochcalli existían tres grados. '"El primero era

el de instructor de los recién ingresados; el segundo, el 

de jefe de instructores. El tercero y Último era algo así 

como el director de un Telpochcalli"~ 

- Los grados militares se obtenían por medio de hazañas he
róicas. 

9. Ibídem. p. 110 



La educación intelectual de las instituciones mencionadas, 

se encontraba en. complet; dependencia de la religión. 

- En la edl.,cación n?.tecn tuvieron f.Tan i:P90rt~mcia los jue-

gog y deportes, as! ca:n~ l ~ form~.ción estética. 

- La educación superior era exclusiva de jóvenes y adultos

de estamentos privilegiados. 

- Una de las profesiones de mayor importancia era la de es

cribiente (persona encargada de redactar códices, docu--

mentos considerados de importancia para la vida e histó-

ria del pueblo e.ateca). 

- La escritura de la cultura azteca era muy primitiva, Con~ 

taba de dos clases de signos: ideogramae (representación

pietórica simplificada de los objetos expresados), y fon2 

gramas (expresiones y gráficas de sonidos articulados), 

3. Educación Maya, 

Los mayas t~nian tres finalidades: servir a su pueblo, a

su religión y a au familia. 

Le.a cualidades del hombre y de la mujer maya eran: amor -

al trabajo, honradez, respecto y la continencia sexual. 

La. educación se iniciaba en el hoi>'lr y estaba a cargo de

los padres, posteriormente era continuada por sacerdotes

º maestros oficiales y ciert~s instituciones. 

- Se permitía a los nifios jugar al aire libre con el propó

sito de que se imitaran l~s futuras labores, 

- A los nueve Rñoa los nifios debían ayudar en las labores -

de acuerdo a su condición sexual. A los doce años eran -

eran bautizados y se dedicab"11 a la vida pública, 
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- A partir de esta edad abandonaban el hogar e ingresaban -

a una institución educativa que eran de dos clases: una -

para nobles y otra para la clase media. Bh el internado -

para nobles predominaba la enseñanza de la lHurgia, la -

astrologÍa, escritura, cálculo y la genealogía. lih el se

gundo tipo de internado predominaban las prácticas milit!! 

res. 

- La educación de la mujer tenía gran importancia, estaba a 

cargo de las madres quienes debian ense~ar las labores -

domésticas y sus experiencias en la vida. 

- La educación estaba detenninada por un carácter religio--

so. 

- La escritura maya era jeroglífica, la cual superó la es-

critura pictórica de loe aztecas. Lo mismo puede decirce

de su aritmética y astronomía. 

4. Bducación Inca. 

- Los incas se consideraban descendientes directos del sol. 

- El inca tenía funciones sacerdotales y militares, lo cual 

fue muy importante en la· vida política y agraria que deSJ! 

rrollaron. 

Existía un consejo de ancianos de ascendencia noble, que

dictaba leyes y ayudaba al monarca en sus actividades. 

- La educación se regÍa ante todo por el sistema de clases

sociales, en las cuales los militares y los sacerdotes -

son los dominantes y por consecuencia las que disfrutaron 

de l~ instrucción. 

- Hasta la edad de dieciséis ~os asistían los adolescentes 
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a las casas de enseñanza. Donde aprendian principalmente

narraciones oficiales de los hechos de los incas y algu-

nqA q~tividades para la guerra. 

- Al término de los diesiséis años los jóvenes iniciubwi su 

servicio militar. Durante este tiempo aprendían nuevas 

habilidades atléticas y guerreras, que tenían como propó

sito consagrarse como jefes del ejército. 

- Otros jóvenes se instruían en lo que llamaron artes Úti-

lea "••• expertos en obras hidraÚlicas, en la metalurgía, 

en la técnica de construcción de puentes y retenes, en la 

construcción de caminos, etc. Bl aprendizaje de estas ha

bilidades era de carácter práctico""· 

- RlcistiÓ una educación femenina precaria y clasista. Les -

jóvenes nobles asistían a casas de enseñanza, en donde -

las ancianas las instruían en actividades domésticas, al

farería, tejido y ceremonias religiosas. 

- Los maestros de l!U! casas de enseñanza eran llamados na-

rradores y eran seleccionados entre la población adulta. 

- La eAc»i tura que desarrollaron fue muy rudimentaria, las

pictografías eran pocas y la llamada escritura por medio

de nudos carecía de abstracciones. Rememoraban fechas y 

hechos importantes mediante ouipos, esto es un conjunto 

de cuerdecillas unidas por nudos, amarres, cruzamientos,-

10. Ibidem,, p. 116 



27 

ta~q,_~os y colores. También utilizaban un conjunto de pe-

drezuelas. 

- Las pi·áctic?.3 religio3ri.o cctu\·icr.:m subordin::?.d!iS a lq fol:_ 

mación guerrera de la juventud. 

La educación de est~s culturas indo-R~ericanas básicemente

era de carácter clasista. Los nobles sacerdotes y militares -

eran los que recibían instrucción de tino intelectual, y lRs -

clases inferiores se instruían sobre labores manuRles. Además

la educación de estas culturas era predominantemente pragmáti

ca, utilitaria y memorística. Todo conocimiento y actividad -

que se desarrollaba partía de principios religiosos ya que és

ta era la base de la.concepción del mundo y de la vida, por -

medio de ella explicaban todo fenómeno natural y la conducta -

moral. 

En estas culturas observamos que además de la religión, el

Betado desempeña una función importante; es encargada de tran! 

mitir cierto tipo de educación para conservar el sistema impe

rs.nte. 

Con respecto a la educación femenina, encontramos que ya 

existe una preocupación por instruirla sobre los quehaceres 

do~ésticos y en orientarla sobre las experiencias de la vida. 

En conclusión, l~s culturas indo-a~éricanas enfocan su edu

cación en tres aspectos primordialmente1 religión, guerra y la 

agricultura, s.unque no se descuidan otrA.s artes como las antes 
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:nencionadas. 

Inic;.as de.l CristiH.nismo. 

La finalidad de la educación durA.nte el cristi<mísmo es le.

de for.iar un honbre santo, basado en la caridad hacia Dios y -

haci~ el prójimo, con una libertad regida por la m~ral para a! 

canzar la santidad. 

in método di:iáctico <1Ue e·opleÓ Cristo para transmitir su -

doctrina consistió: 

- La transmisión era oral. 

- Su lenguaje era sencillo basado en la realidad del recep-

tor, para facilitar su comprensión. 

Les ideas, intereses y experiencias están al nivel del e

ducando. 

- Utiliza frases sencillas y cortas, aue resumen todo el -

contexto. 

- Las exposiciones las adapta a las ideas y ~ las circune-

tancias del receptor y al momento en que viven. 

Como podemos ver para la transmisión de esta doctrina uti-

lizarón un método didáctico bastante avanzado (para st1 época), 

t!l.~to ,ara el contenido como para la transmisión de éste; ya -

que esto se adaptó a las experiencias y conocimientos de las -
persona.a. 

Educación en lq .Edad media. 

La educación tiene lR finalidad de transmitir el cristia---



nismo para lograr la santidad del hombre con una sabiduría di

vina. 

La perfecci6n cristiana constituye el objetivo general de -

la educaci6n, donde el sentido ético-religioso predomina, 

La fé domina a la raz6n, no existe un verdadero espirítu -

critico. 

I.o im,ortante para ellos, en la vida, es el futuro y no el 

presente ya que este no tiene importancia. 

·Laa instituciones que se encargaron de transmitir esta ide.e. 

logÍa fueron1 

- La familia, 

- La Iglesia, además la escuela que era dirigida por ésta. 

La educación se caracterizó por1 

- Bl conocimiento gira en torno a la verdad del cristianis-

mo, 

- Consideraban que el conocimiento y la sabiduria era un -

don divino, 

- Se establece un dogmatismo. 

- Niegan el pensamiento original ya que consideran todo co-

mo un don divino. 

Tanto el conocimiento como las ciencias son vistas como -

algo estático (creían haber lleg~do al conocimiento abso-
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luto y verdadero). 

- La educación es clasista. 

- El conocimiento se transmite oralmente. 

- Bn la enseñanza dominó el principio de autoridad, donde -

no se da el juicio critico. 

- La educación es una transmisión fiel del maestro al alum

no (una perfecta heteroeducación), por lo que sólo se da

información. 

- Bl maestro es considerado como el representante de Crist~ 

Le. misión de éste es de constituirse en intermediario en

tre lo que esta culturalmente establecido y el aprendije

de los alumnos. 

- Bl maestro es un simple "lector". 

Le. enseftanza ea verbalista y memorística, se niega el --

razonamiento y la creatividad. 

El docente pertenece al clero o al claustro, y es formado 

por medio de la austeridad y el sacrificio con el propósi 

to de alcanzar la santidad. 

Bl maestro olvida la necesidad de promover la capacidad -

intuitiva el poner en movimiento la actividad personal -

del alumno. 

La relación entre el docente y el alumno son frias y ex-

centas de afectividad. El alumno es corregido a través de 

castigos corporales rígidos, y por la ridiculización. 

El alumno asimila y memoriza las doctrinas del maestro. -

Además aouel debe regirse por el sentido de la humildad -

cristiana que le obliga a aceptar cualquier idea del pro

fesor. 



- Bl métod~ aue emplea el profesor para enseñqr es; leer 

unos fragnentos y después esclarecer los puntos oscuros, 

pero sin ru1adir n~da, T~d~ se dej~ a la mem~ri~ y se nie

ga la fu..~ci6n crítica. 

- Los monasterios constituyen los centros de la culttU"a y -

los monjes son los únicos que tienen acceso a ella. 

- La escuela se divide en dos vertientes según la clase so

cial a la que se destine:" 

I. La escuela interna: se educa al monje en lo dos 

mático, litúrgico y moral, Se organiza en dos -

niveles: 

- El primero: lectura, escritura y canto, 

- .81 segundo! se dan las siete artes liberales, 

patrimonio y herencia del pueblo clásico, A~ 

demás de la teología y la disciplina monásti

ca. 

- La lengua del latín era de carácter obligato

rio. 

2, La escuela monástica exterior: la ensei'lanza se

de carácter gratuito y elemental. Les impartían: 

- Las primera.a letras 

- Cálculo 

- Canto 

11, Cfr. Perrández, Adalberto, ob, cit, p. 121 



- Doctrina cristiana 

- Salmos l.i t1Íre;i coa 

A los alurnnos más aventajados se les per~itÍa ingresar a 

l~s escuelas internas. 

- to. enseñt.utza de la lecto-escritura se inició con las le

tra11, posteriormente las sílaba.e y laa palabras (de lo -

simple a lo complejo, es decir analítico-sintético), o -

sea el m~todo silábico. 

lm a.mb~s escuelas se suprime la educación física. 

Otro tipo de educación en la Sdad Medias 

Dicha educación fue destinada para la formación de caballe

ros dentro de la clase noble. 

A partir de los aeie años el niño inicia su educación den-

tro del castillo donde recibe el nombre de paje; las activida

des ~ue realiza ea de observador de lo que le rodea, además de 

asillilar las noraaa de conducta que rigen dentro del caetillo

Y cumple al pie de la letra las actividades aeignadae por su -

preceptor {persona que funJe como maestro y tutor, éste ea el! 
gido por el padre del niño). Bl tipo de aprendizaje que se da 

durante este tiempo está b~sqdo en la imitación de normas y 

costumbres aue rigen la corte. 

El joven al clllllplir los 14 años obtiene el rango de escude

ro. Dentro de esta etapa no variq su aprendizaje, ya aue conti,. 

nua observando y sirviendo a su preseptor, convirtiéndose en -

su acompañante inseparable tanto en actividades sociales como-



bélicas. Otro aspecto que se llevaba ~ cabo era adquirir tanto 

destreza física como en el manejo de las annas. Esta se con--

cluye hasta los 21 años, donde alcanza el r;;ngu de caballero -

de la corte. Donde continua su educación de acuerdo a su ran--

go. 

Por todo lo anterior se aprecia que la educación ha aido y 

sigue siendo clasista, donde se privilegía la minoria. Con es

to se vino a consolidar la educación tradicional, la cual ei-

gue vigente. 

las características principales de la educación tradiciona

lista han aidoa 

l. le. escuela aisla al docente y al alumno de su realidad. 

2. El contenido que transmite se fundamenta en hechos pasa

dos. 

3. El manejo de la lengua latina, tanto para el docente co

mo para el alumno era considerada la mejor fonna de ex-

presión por lo que adquirió el carácter de obligatorio -

(al inicio). 

4. le. moral tiene un carácter primordial dentro de la edu-

cación. 

5. El docente es el encarg3.do de organizar los contenidos, 

la didáctica y la disciplina dentro del aula. Además es

considerado la base dentro del conocimien~o, y el inter

mediario entre éste y el alumno. 

6, El método de enseñanza es el mismo para todos los niños, 

el cual se caracteriza por la memorización exacta del --



contenido del texto, Para la evaluación de este conteni

do el alumno deberá repetir la lección. 

7. Ln_disciplina ern muy rigurosa, empleaban castieos tnnto 

físicos como verbal.el (este procedimiento era la manera 

de motivar al alumno para oue cumpliera con los linea--

mientos establecidos). 

8, Se estandariza el contenido y loe alumnos. Bl educando -

que no cubre loe parámetros establecidos no es promovido 

dentro de la educación, 

9, Bl alumno alcanza el aprendizaje ~or1 

a) observación (atención) - imitación. 

b) memorización-repetición, 

10. Se evita la relación afectiva entre maestro y alumno, 

11, La educación se idealizada ya que se considera que el 

que posee el conocimiento alcanza el poder, 

Ie. educación tradicional a sido uno de loe instrumentos de 

la claae domin11nte para mantener su ideología. Por lo tanto 

las instituciones donde se imparte esta educación buscan tran~ 

mitir ciertu tipo de cultura por medio de la cual se aiela te~ 

poralmente (en algunos casos este aislamiento es total), tanto 

a los docentes como a loa alumnos de su realidad, a través de

contenidos ideológicos oue no parten de las necesidades e in-

tereses tanto individuales como colectivos. 

Los contenidos son trp.nsmitidos por medio de una didáctica

oue desarrollan la memorización, limitando lns capacidades mea 

tales como: la reflexión y la creatividad, tanto del docente -



como del alumno; es decir no se propicia el desarrollo de las 

potencialidades de los individuos. Además socialmente carecen 

de un espíritu de luchn y d~ coopcr·~ciÓn con los dem1s, por -

lo que e..J.gunos individuos se convierten en seres egoístas, i~ 

dividualistas y conformistas ante la problemática que viven, 

Sobre la educación tradicional existen diversas críticas,-

muy acertadas, entre ellas las oue realiza Jesús Palacios --

•,,, La. escuela lejos de facilitar el aprendizaje 

lo dificulta. Como sostenía Neill en condiciones

favorables los niños aprenden constantemente, la

paeividad y la inercia oue la escuela tradicional 

les impone, como criticaba desde Pieeet a Grems-

ci, les dificultan enormemente el verdadero apren 

dizaje. Bl resultado es no sólo oue el niño apren 

de en la escuela bien poca cosa, sino aue además

acaba por desinteresarse por el aprendizaje, y la 

culturas 'Le. escuela no es un lugar donde el jo-

ven llega a su plenitud y satisface su curiosi--

dad, resuelve los problemas oue se le plantsan,-

lleva unas investigaciones lo más lejos posible -

en el sentido que le conviene, sino un lugar don

de aprende a leer -escribir- contar, donde deglu

te mediante la memoria unos conocimientos prefa-

bricados, reducidos a meras informaciones, donde

navega con vistas a los exámenes. Por otra parte, 

no retiene casi nada de ese saber adquirido arti

ficialmente, salvo cuando satisface accidentalmen 



te auténtica. aspiraciones, El resultado es Que -

el joven construye en él sÓlid~s defensas y resi! 

tencias respecto a la cultura, a causa de la in-

fortunada experiencia oue se ve obligado a hacer

con ella'. Como Ardoino, por su parte, e Illich y 

Reimer, por otra lo señalaban, l~ escuela se ha -

vuelto o bien no-educativa o bien sencillamente -

antieducativa.~ Por lo tanto consideramos oue al 

no responder la educación, a los interssee y las necesidades

del educando, le produce (en ocaciones), incertidumbre, miedo 

e inseguridad al enfrentarse a au realidad, otro aspecto es -

que se crea un mito con respecto a la educación, ya que se d1 

ce que a mayor educación mejor condición de vida, tanto so--

cial como económica. 

Todo e~to ha ocacionado oue se realicen inveeti¿¡aciones e

ducativas con las q11e han pretendido d!U' alternativas, con d1 

fer~ntes enfoques sobre la educación tradicional, 

l.2. Alternativas sobre la educación tradicional, 

Las alternativ~a sobre la educación tradicional son el re

sultado ante loe cambios sociales oue se dieron. Debido a que 

en cada etapa histórica, cada régimen económico y social man1 

12. Palacios, Jesús. LA CUESTION ESCOLAR: CRITICAS Y ALTERNA
TIVAS, 5ta. ed,, Barcelona, Lata, 1984, p. 596 



fiestan diferentes necesid~des, crean un sistema ideol6gico -

imperante, Surgen nuevas formas metodológicas para el aprendi 

zaje, la invBstieaciÓn y ln cicnci~; czto es u~~ co~secnen~i~ 

de las necesidades que se manifiestan dentro de la clase domi 

nante (la nobleza), 

Durante el renacimiento ee gestó una fonna de pensamiento, 

más activo y crítico, donde se considera al. hombre como un -

ser ccn potencialidades en relación a la naturaleza (biológi

ca), con la vida (social) y en relación con su espíritu (psi

colÓ¡¡ico y filosófico). Con esto manifiestan alegría por la -

vida. Además el conocimiento gira en torno a la experiencia -

personal y la propia naturaleza. 

Como anteriormente mencionamos el renacimiento es una eta

pa de transición entre los dogmas establecidos por el crieti_! 

nismo y el retorno a los principios ideológicos de Grecia y -

Roma; sin manifestarse en contra de la teología. 

Por otra parte el renacimiento"••• es distinto por lo me

nos en espíritu, segÚn sea el país en el que se -

desarrolle, no se puede por ejemplo, equiparar el 

humanismo italiano con el español, porque mien--

tras el primero es artístico y paganizante, el s~ 

gundo está dominado por un espíritu cristiano a -

la vez oue coaccionado en su originalidad por la

acti vidad de la inquisición. En Alemania es tam-

bién cristiano pero con gran libertad de accións-
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esta circunstancia determina quizá su carácter -

ideo lógico y polemizante. En !'rancia los derrote

ros humanistan toman un sentido crítico y erudito 

con mucha carga de espíritu pedagógico"~' 

Como podemos ver, el renacimiento adquiere en cada país -

una característica peculiar, la cual responde a la ideología

y las necesidades de cada uno. 

Algunos de los autores más sobresalientes de esta época 

fuerons 

Bacon. 

Descartes, 

- Ratke. 

Comenio. 

l'rancisco Bacon (inglés), 

Con Bacon el aprendiza~e ado.Uere un nuevo enfoque donde -

se fundamenta la teoría empirista, Su teoría parte de la ob-

eervación continua de la naturaleza, lo cual proporciona exp~ 

riencia que se traduce en conocimiento. Con él se inició el -

método inductivo más estructurado, partiendo de un hecho par

ticular para buscar una ley general. 

La influencia de Bacon en el ámbito educativo consistió en 

que el alumno deberá experimentar y observar la naturaleza. -

13; Ferrández, Adalberto. Ob. cit., p. 131 



Otros de sus aportes fueron establecer las bases del realismo 

pedagógico y la pedagogía positivista, 

Renato Descartes (francés), 

Representa el polo opuesto a Bacon, ya que le da prioridad 

al método deductivo (sin negar la inducción), donde ae parte

de lo general a lo particular. 

La aportación de Descartes dentro del runbito educativo fue 

decir oue la inteligencia no se comporta pasivamente, por el

contrario tiene la capacidad de reflexionar lo cual conduce -

al alumno a adquirir confianza en sí mismo, y desarrollar su

iniciativa. 

Con el se inició una didáctica más activa, donde el proce

so educativo adauiere un carácter formativo y no informativo

como se venía dando. 

Ratke (pedagogo). 

Ratke es considerado como el precursor del realismo pedagi 

gico naturalista, donde su didáctica es intermedia entre la -

memoria y la observación. Considera que el aprendizaje se al

canza a través de la experimentación y la inducción, El méto

do instructivo que utiliza con el alumno se basa en dar pasos 

peoueños en relación a los contenidos y no avanzar a otro nu~ 

vo hasta oue el anterior esté completamente dominado, para 12 

grar esto indica Ratke oue es necesario ejercitarlo cuentas -

veces sea necesario pero sin llegar al astío. 
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tTuan AmÓs C?omenio. 

Comenio es otro de los representantes del realismo pedagó

gico, fu sus obras st:: observa una idea. muy clara en relación

ª la moral cristiana. 

Su obra principal es la didáctica magna, el cual es un tr.!!; 

tado sobre educación. 

Donde la enseñanza es considerada como un proceso secuen-

cial e integral, 0ue parte de lo general a lo particular (mé

todo deductivo), con el propósito de evitar la fragmentación

del contenido. 

Considera que la asimilación de los contenidos debe partir 

de lo concreto a lo abstracto, pugnando por una enseñanza ut!, 

litaria basada en la naturaleza. 

En ténninos generales, Comenio propuso una educación para

todos sin importar sexo ni situación económica. 

Dentro de este ap"-t'tado se abordaron los RSpectos princip.!!; 

les de Bacon, DescRrtee, Ratke y Co~enio ~ue dieron una nueva 

visión sobre educRción, lo cual vino a fundamentar a teóricos 

comos Roueeeau y precursores de la Escuela Nueva. 

Rousseau (1712 - 1778) 

Rousseau retomó la ideología de las corrientes n~turalis-

tas y humanistas predominantes de su época. A partir de ello, 
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él idealizó la educación y todo esto lo plasma en su obra pe

dagógica el .Elnilio o de la Educación (1762), El es el primero 

en escribir sobre la materiR nnA obrA de la importancia y pr2 

fundidad del J>milio, 

Sus ideas pedagógicas responden a las necesidades educati

vas de la burguesia francesa del siglo XVIII. La finalidad de 

su obra consiste en formar a un nuevo hombre para una nueva -

sociedad. Por lo vue su ideología no fue aceptada por la opi

uión pública y los dirigentes, lo cual provocó medidas de re

presión contra del autor, mandándolo a prisión y ~uemando su

obra. Se ha dicho que Rousseau escribió su obra pensando en -

el niño, en el padre y en el preceptor oue hubiera auerido 

ser. 

Con relación a la obra máxima de Rouseeau, ésta se encuen

tra dividida en cinco libros, los cuales corresponden a las -

cinco etapas evolutivas del ser humano, ya que él consideró 

que antes de iniciar la acción educativa debe conocerce con -

profundidad la naturaleza, características y necesidades del

que se educa. 

El supo ver oue el niño se desarrolla y pasa por diferentes 

et~pae o estadios sucesivos, por lo oue es sustancialmente -

distinto al adulto, además de oue está sujeto a sus propias -

leyes de evolución. 

El 12nilio está dividido en les siguientes etapass 
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El primer libro corresponde al período de la lactancia. -

Donde coloca al niño fuera de toda influencia cultural, deján 

dolo libre para que actúe de acuerdo a sus nece,id~~ea e int~ 

reses naturales. IU dice que loa mejores educadores son los -

padres, por lo que deben ponerse de acuerdo en las funciones

de cada uno de ellos. 

Sobre esto Rousseau considera que la educación del niño e!! 

pieza al nacer, antes de saber hablar y comprender la que se

le dice; el niño está siendo educado por medio de la acci6n,-· 

de la experiencia que ea anterior a todas las lecciones que -

el niño pueda recibir. 

Kl segundo libro abarca la infancia (2 a 12 años), donde -

nos dicen que el niño comienza a conocer a través de sus sen

tidos y la acci6n que ejerce sobre el mundo que le rodea, es

to le conducirá a estructurar una serie de experiencias oue -

facilitaran el aprendizaje de au realidad. Rousseau prctende

que por medio de la acción que el niño realice éste se desa-

rrolle integralmente. 

Dentro de esta etapa, Rouaaeau considera que el niño debe

saber leer pero cuando le interese y le sea Útil hacerlo. 

El tercer libro abarca el momento de la pubertad y parte -

de la adolescencia (12 a 15 años}, Aauí plantea la neceeidad

de educar al individuo tanto intelectual como técnicamente, -

de acuerdo a las necesidades e intereses del sujeto. 
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Toda enseñanza debes 

- Responder a las necesidades y curiosidad del educando, 

- Dar respuesta a los problemas o.ue se le presenten. 

- La enseñanza debe de ser deseada y aceptada con gusto. 

De lo contrario el educando se verá cansado y aburrido y -

no podrá deearrollar plenamente sus capacidades cognitivas, -

pues la atención y el esfuerzo provienen de la afición y el -

deseo, pero, no de la obli~ción. 

lih el libro cuarto se plantea la educación del joven de -

los 15 años hasta el matrimonio¡ el aspecto educativo ee cen

tra en la moral y lo religioso, lo cual conduce a perfeccio-

nar sus sentimientos. 

Bn el quinto libro, deacr'ibe la entrada de lilnilio a la eo

ciedad en compallÍa de Sofía, la mujer ideal. &l este libro se 

abordan loa aspectos_ de la educación para la mujer, centrando 

a ésta en misión de agradar al hombre, complacerlo y protege~ 

lo, 

Bn términos generales las principales ideas pedagógicas -

que desarrollo Rousseau en su libro lilnilio o de la l!ducación-

11on1 

a) La educación debe centrarse en los intereses y las nec! 

sidades del educando, y no en el docente (adUlto), 

b) Inculcar en el alumno el deseo de aprender, 

c) Otro aspecto es el qué y cuándo enseñar. Menciona que -



la enseñanza depende de los intereses y necesidades de

cada etapa, ya que cada una de ellas es diferente. En -

relación a la cantidad de los contenidas, éstos deben -

ser los necesarios sin saturarlos. 

d) Postula que dentro de la educación es necesaria la li-

bertad; donde se deje que el alumno actúe de acuerdo a

su naturaleza, esto le conducirá a ~ue al final logre -

un dominio sobre sí mismo. 

e) Bn relación al aspecto moral Rousseau refiere qU& esta

debe de ser enseñada cuando sea necesaria al educando y 

que además esté capacitado para comprenderla y asimilB!; 

la. 

Oomo podemos ver las ideas pedagógicas de Rouaseau se en-

cuentran inmersas dentro de una nueva concepción filosófica -

de la educaci6n. Sus postulados surgen de las necesidades que 

ee manifestaban en la educación, y de la ideologÍa que se ve

nía gestando como consecuencia de las necesidades de un cam-

bio socio-cultural. 

Le. educación oue Rousseau propuso, se centró en el niño, -

tomando en cuenta las etapas de desarrollo por lee que éste ~ 

traviesa, ya aue cada una de ellas cuenta con sus propios in

tereses y necesidqdea. 

Rousseau propuso que la educación consiste en proporcionB!; 

le al hombre lo que no tiene al nacer y necesita para la vi-

da. Para él la educación proviene de tres instanciasr 



La naturaleza. 

Loe hombres, 

Lss cosas. 
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la educación de la naturaleza es, ssgÚn Roueseau, el desa

rrollo interno de los órganos y facultades congénitas; los 

hombres a través de sus ense~anzas muestran cómo utilizar ese 

desarrollo; y las cosas educan en la medida en que se actua -

sobre ellas, y se acumula una serie de experiencias. 

Algunos de lo• postulado• peda&6gicos de Rousseau ee con~ 

traponen en el terreno de la pr,ctica, por ejemplos 

Bl. propuso una nueva educación para cambiar a la sociedad, 

pero como sabemos en la realidad nunca se ha logrado esto, ya 

que los cambios sociales (económico-ideológico), detenninan -

e1 tipo de educación de una sociedad. 

Con respecto a la educación del Bnilio, él lo aisla de la

sociedad, ya que a esta la CO!lBidera corrupta y d~na para el 

educando. Pero esto no es posible debido a que el individuo -

siempre está inmerso dentro de un sistema social, del cual no 

se puede desligar, 

Eh relación a la educación para la mujer, que Rousseau pr2 

puso, esta consistió en subordinarla a satisfacer las necesi

dades del hombre. Pero no contempló el desarrollo de sus po-

tencialidades, necesidades e intereses que tiene como todo --
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ser humano. 

Finalmente, la propuesta de Rousseau se limita n satisfa-

cer los intereses y necesidades de la burgttesia. 

Como se puede comprender se venía gestando la necesidad de 

alternativas educativas, que respondieran a las necesidades -

sociales del momento; ya que todo sistema social ee evolutivo. 

Beto ee vino a consolidar con las alternativas educativas

que propuso la Escuela Nueva, que tambi~n se llama l!Bcuela A~ 

tiva (Perriére), Escuela •oderna (Preinet), y otro calificat! 

vo empleado es la Revolución Oopénúca en la pedegogÍa (Dante 

•orando). Por el momento el término oue se emplear& para con

tinuar con el enálieis será el de l!Bcuela Nueva. 

Becuela Nueva. 

X.. Escuela Nueva surgió en Europa y Estados Unidos, nace y 

se deearrolla a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. 

Esta corriente educativa surgió como resultado de un aa--

plio conjunto de elementos como sonr Pilosóficos (lo ideolÓB1, 

co aue sustentó loa aportes psicopedegÓgicoe), Sociológicos -

(revoluciones y las guerras mundiales), y Económicos (auge ~ 

del comercio y de la industrialización): que se determina mu

tuamente. 

Por lo tanto las grandes reform~s educativas coinciden con 
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los cambios sociales, ya 0ue la educación y la escuela ha si

do y ea un reflejo de la sociedad y por ello es sencible a -

los problemas que en esta se plantea. Como sabemos, cuando en 

una sociedad persiste una educación preconcebida para un tipo 

de sociedad diferente, el conflicto es inevitable. Debido a -

esto, ee necesario que la educación se reestructure de acuer

do a loe cambios que manifieste el sistema social. 

Por esta razón se reestructuró la educación por medio de 

la cual pretendían dar solución a los diferentes problemas 

que se manifestaban en la sociedad. 

Los planteamientos que realizó la Escuela Nueva msnifies-

tan una concepción actualizada de trabajo, de program!lS y me7 
todolÓgica, sobre todo una nueva filosQfÍa de la educación~ -

donde el fin que se persigue es acrecentar las potencialida-

des del nifio a través de la ejercitación de sus capacidades;

para enriquecer al sujeto integralmente. 

Los representantes de esta corriente educativa, a pesar de 

las diferencias que existen en sus postulados, coincidieron -

en el interés por el niño y su educación. 

Entre los representantes de este movimiento, está Jonh De

wey en Estados Unidos, él creó en 1891, en Chicago su "Escue

la Laboratorio" o "Escuela Experimental", donde llevaba a ca

bo una educación integral¡ centrada é-sta en los interes.es y -

las necesidades de cada edad. La finalidad que persigue era -



ayudar al educando a solucionar los problemas que se le presen 

taban en su medio ambiente. _El método que empleaba Dewey, era

el 11Método del f-roblema o Método Experimental"; donde el edu-

cando participaba individual y colectivamente en todas las ac

tividades que imnlicaba su fonnación, tomando en cuenta sus e~ 

pacidlldea y necesidadea. 

Por otro lado, en Italia, en "Casa dei Bambini", trabajó la 

doctora Mar!a Montessori, quien aplicó las experiencias que V!. 
no acumulando a través de su trabajo con loa nidos. Klla se 

percató de la necesidad de libertad que tenían loa alumnos pa

ra manifestar sus capacidades y habilidades, en forma eapont'

nea. Esto lo desarrolló dentro de la escuela, a través de una

~ducación basada en la libertad¡ donde se combinaba la acción

con el juego, desarrollándose las capacidades senso-p&rcepti~ 

vas del nido de acuerdo a su maduración dentro del proceso e4¡ 
catiw, 

Simultáneamente en Bélgica Ovideo Decroly trabajó en su es

cuela del Brmitage, La sustentación teórica de éste fueron1 

Dewey (América) y Olaparéde (&lropa). 

Su forma de trabajo en el ámbito educativo se caracterizó -

por dar importancia a la importancia y el análisis de lo que -

le rodea al alumno partiendo de la libertad y de sus intereses. 

El método que utilizó Decroly para su enseñanza fue el glo

bal (ideado por él mismo), centrado en los intereses del edu--
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cando y fomentaba. el trabajo activo. 

Decroly estableció cuatro centros de interés• 

- "Necesidad de alimentos. 

- "Necesidad de protegerse de la intemperie. 

- "Necesidad de protegerse del peligro. 

- "Necesidad de actuar y trabajar para producir los medios 

que satisfagan las necesidades anteriores"l~ 

&! estos centros de interés fundamentó sus contenidos educ~ 

tivos, y la finalidad que perseguía fues dar una formación in

tegral al educando para que éete alcanzara su Rutonomía, 

Dentro de esta corriente educativa se vieron involucrados 

varios teóricos, los cuales realizaron valiosos aportes a la 

Escuela Nueva, que se desarrolla de manera general en el ei---

811iente apartados 

Le Escuela Nueva contempla tres aepectoe fundamentalees 

I) "Concepción de la infancia y repercusión en la educación. 

2) "Concepción del profesor y su papel en la sducación, 

3) "La renovación metodolÓgica."15, 

14. Ibidem., p. 167 

15. Ibidem., p. 166 



so 

l. Concepción de la infancia y repercuaión en la educación. 

Como anterio:nnente se ha mencionado, la Escuela Nueva prec.2. 

nizÓ una educaci6n centrada eu 61 desarrollo evolutivo del ni

ffo T las teorías sobre el juego tomando en cuenta sus neceeid~ 

des e intereses para fo1'!1arlo integralmente. 

te. educación que propusieron partía del respeto y la liber

tad del niffo para lograr su autonomía. 

Para lograr esto la Blllcuela Mueva se auxilió de la psicolo

gía, biologÍa y la medicina. 

2, Concepción del profesor y su papel en la educación, 

Bl profesor dejó de ser el instructor y expositor (t'unción 

ejercida durante la educación tradicional), para convertirse -

en el asesor de los alumnos; las actividades a las que se ded.i:, 
có fueronL 

- Orientar y 

- Motivar. 

Dicho asesor se integra al trabajo del alumno, orientándo y 

asesorándo cuando estos lo necesitan, ya que los educandos son 

loe responsables de llevar a cabo las actividades necesarias -
para lograr su aprendizaje, 

Todo esto implicó mayor preparación en lo teórico como en -

lo práctico por parte del docente, 



3. Renovación metodológica, 

Uis principales aportaciones metodolócicas de la Escuela 

Nueva son1 

a) Actividad, 

b) Interés. 

c) Individualización, 

d) Socialización, 

e) Globalización de contenidos, 

f) Colaboración eecuela-familia1~ 

Actividad, 

Dentro de este movimiento el alumno forma parte activa de -

au aprendizaje donde utiliza sus recursos, como eon1 la aeneo

percepción, au capacidad de enálisie-eíntesis y eu creatividad, 

aeeeorado por el docente, 

Interés, 

En esto se basaba la educación de cada alumno. Los intere-

eee dependían de la etapa de maduración de cada niao y del me

dio social en oue se desenvolvían, 

La educación no siempre se centraba en lo interesante para

el niao, sino que el asesor debía suscitar el interés por las-

16, Cfr. Ibidem., p. 169 - 171 
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actividades oue consideraba necesarias, Esto podía llevarse a 

cabo por medio del juego o del material que se les presentara, 

Individualización, 

le educación propuesta por este movimiento se sustentaba en 

los avances de la psicologÍa infantil, la CTUe consideraba al -

nifto como un ser con necesidades, capacidades e intereses dis• 

tintos a otros, Por lo tanto, la educación deb!a de ser flexi

ble para adaptarse a cada uno de ellos. 

Socialización. 

La educación socializada complementa la individualidad del 

alumno, ya que dentro de una sociedad cada m1e11bro se dedica a 

una actividad específica de acuerdo a sus capacidades y posib! 

lidadee personales. aon esto se pretendía responsabilizar al -

individuo pnte la sociedad. 

Globalización de contenidos. 

La educación tiene la finalidad de preparar para la vida, -

en ésta la realidad se presenta como un todo. 

"le globalización tiene su fundamento en la teoría psicoló

gica de la Geetalt., •• Sl nifto percibe el mundo que le rodea -

en eu totalidad, como un todo y no como un conjunto de partes; 

•• ,,.,.17 Por lo tanto la educación se debe de adaptar a esto, 

17. Ibidem., P• 171 



Colaboración escuela-familia. 

Eeta corriente educativa'planteó la importancia que tiene -

la familia ante el aprendizaje del educando. Por lo que es im

prescindible la colaboración de estos; ya que la educación no

ee responsabilidad exclusiva de la escuela, 

Como se ha visto, la escuela nueva diÓ grandes aportes al -

proceso de enseñanza-aprendizaje a través de sus diferentes 

teóricos dignos de ser retomados por todos aquellos que se 

vean involucrados en el ámbito educativo. 

Con ella se vino a rescatar las potencialidades que tiene -

el niño de acuerdo a su desarrollo evolutivo, pera ser retoma

dos y utilizadas en la educación, con la finalidad de lograr -

su desarrollo integral. Además el proceso educativo no se ve -

aislado de la sociedad, 

Durante el desarrollo de este capítulo se ha ido analizando 

el contexto histórico-social de la educación de manera breve -

lo cual pennite tener un panorama general del fenómeno educat1 

vo que sirve de fundamento teórico para la investigación que -

se está realizando, Ya que esto permitirá estructurar alterna

tivas sustentadas en la teoría y en la práctica, 



II. CONCEPTUALIZACION DEL PROCESO DE ENSEllANZA-APRENDIZAJB. 

A partir de los aspectos desarrollados en el capítulo ant~ 

r1or es necesario concretizar la sustentación teórica del pr2 

ceso de enseñanza-aprendizaje de esta investigación, para tal 

propósito retomaremos los postulados de Jean Pisget (1896-19-

80), el cual aporta a la educación sus fundamentos teóricos-

pr~cticos en relación al proceso de aprendizaje que se lleva

s cabo en el niño. Con estos supuestos teóricos 7 la práctica 

que implica esta investigación se estructurará la conceptual! 

zación del proceso de enseñan?.a que conduzca a la reflexión y 

creatividad en el niño. 

Proceso de enseñanza-aprendizaje del niño de acuerdo a la

teoría de Jean Pisget. 

Los fundamentos teóricos de J. Pisget astan sustentados en 

las investigaciones y análisis sobre el desarrollo del pensa

miento en el niño, partiendo de la formación de las estructu

ras mentales (asimilación, acomodación, adaptación y equili-

briof' .y el desarrollo de las operaciones que se llevan a ca

bo durante las diferentes etapas; además de la constitución -

18. Asimilación1 
Es el proceso de adquisición de nuevas experiencias a los 
esquemas anteriores. 
Acomodación: 
Es el proceso de modificación de los esouemas con las nu~ 
vas experiencias. 
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biológica de cada individuo. 

Bl propósito de este apartado no es analizar detalladamen

te la teoría de J. Piaget, sino abordar los contenidos afines 

a la investigación. 

Desarrollo del. pu11n1111iento1'senaorio-motriz. 

Piaget inicia su an~lisis en forma detallada, donde descr!, 

be los cambios que se manifiestan darante los dos primeros 

años de vida del niño en relación a la comprensión del mundo

en aue se desenvuelve. 

En el momento de su nacimiento el niño no se percata de su 

yo y del mundo que lo rodea, Sinembargo el niño establece una 

relación con su medio a través del sistema sensoriomotriz, eq 

decir, percibe sensaciones procedentes del interior y del ex

terior ante los cuales emite una conducta (s). 

Para la mejor comprensión de esto, Piaget establece los si 

g11ientes estadios dentro de la etapa sensoriomotriz: 

Adaptación a 

a) "estadio de los reflejos, o montajes heredita

rios, así como de las primeras tendencias ins

tintivas (nutrición) y de las primeras emocio-

nes. 

Es el proceso de fusión de la asimilación y de la acomodación 
al medio en cualquier momento del proceso evolutivo, 
Equilibrio1 
Es la estabilidad entre la relación de las acciones mentales
y los acontecimientos ambientales. En cada etapa evolutiva 
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b) "estadío de hábitos y percepciones organizadas. 

c) "estadÍo de inteligencia práctica o sensoriom~ 

triz ... to 

a) Estad!o de los reflejos o montajes hereditarios, asico

mo de las primeras tendencias instintivas (nutrición) y de 

las primeras emociones. 

El recién nacido'Zi se relaciona con el mundo a través de 

aua refla~os, entre ellos tenemos el de succión, prensión y -

el de una actividad corporal incipiente. Por ejemplo los re-

flejoa de succión se modifican, aproximadamente, entre la pri 

mera y la segunda semana de vida, es decir el niño succiona -

con mayor perfección el objeto oue se lleva a la boca. 

Con respecto a las discriminaciones o reconocimientos prá.E, 

ticoe el niño, por medio de aus labios y de au boca comprueba 

la fonna de los objetos en relación al tamaño, temperatura, -

su dureza y suavidad. Puede decirse que el niño es capaz de -

reconocer el seno materno, el chupón, el biberón, o cualqui~r 

otro objeto succionable. A partir de esta experiencia, el ni

ño asiruila la diferencia entre los objetos succionables y los 

no succionables, modificándo el tipo de succión de acuerdo al 

del individuo se da un equilibrio, y este es dinámico, ya que 
a través de las acciones se ve modificado. 
Cfr. Rich~ond, P,G, INTRODUCCION A PIAGET. 10~ ed., Madrid,
Pundamentos, 1984, p. 96-113 
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objeto, Para esto es necesario que el niño coordine el movi~ 

miento de los brazos con la boca de manera sistemática hasta

llevarse el pulgar a la boca; esto se d~ nproximRdRmente des

de el segundo mes. Con esto puede decirse que la actividad d~ 

ja de ser un mero reflejo para convertirse gradualmente en a~ 

to intencionado. 

b) lfllltadio de bÁbitos y percepciones organizadae1 

El niño continua coordinando su sistema eensoriomotriz a -

través de la acción que ejerce sobre los objetos que tiene a

au alcance. 

Durante esta etapa, la percepción del niño se desarrolla -

organizándose de tal manera que se fonaan hábitoe, por ejem-

ploi cuanto objeto llega a las manos del niño inmediatamente

se lo lleva a la boca para descubrir su eabOr, dureza y temp~ 

ratura; ésta acción la lleva a cabo varias veces hasta que s~ 

tisface su curiosidad, Si esta actividad le produjo placer o

un resultado interesante buscará reproducir la acción con los 

objetos que estén a su alcanc.e, formándose un hábito. 

19. Pensamientos 
Es la función donde interviene el principio de adaptación 
y se produce estructuras que se manifiestan en una inteli 
gencia adaptada durante el proceso de crecimiento. -
Inteligenciá: 
Es un proceso de adaptación, donde el individuo y el me-
dio se ven involucrados en un proceso mutúo de acción, en 
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Otras características sobresalientes de este estadio son1 

- anpieza a sonreir y a reconocer a personas que

satisfacen sus necosidadcs b&sicnz~S 
- Orienta su mirada y su cabeza hacia un ruido 

producido cerca de él. 

Be capaz de seguir objetos o personas en movi-

miento. 

Bl reflejo de prensión se afina y el lactante -

comienza a tomar los objetos cercanos a él para 

explorarlos. 

Se inicia lo oue llama Piaget •una reacción cir

cular " que coli81ste en reproducir movimientos -

que anterionnente tuvieron un resultado intere-

eante para él, por ejemplos Alicia tiene colga~ 

da en su cuna una sonaja que se encuentra al al

cance de sus manos y al tocarla produce un soni

do músical, por l~ que ella constantemente real! 

za la acción de tocarla para que ésta suene. Pe

ro si se cuelga más alto la eonaju, sin que ésta 

deeapareeca de ·au campo de percepción, la nifta -

repite la acción de tocarla aunque no la alcance 

y continua repitiendo la acción como si tuviera

la sonaja cerca de ella. 

busca de un equilibrio. 
Cfr. Ibídem., p. 96-113 
20. Piaget, Jean. "SEIS ESTUDIOS DE PSICOLOGIA". México, D. F., 

Origen Planeta, 1985, p. 14 
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A esto llama Piaget "reacción circular". 

e) Inteligencia práctica o sensorio-motriz. 

l).irante este estadio la manipulación de los objetos se tor

na más activa y organizada en es~uem~s de acción (succión y 

prensión), es decir el niño es más activo con respecto a su 

ambiente. 

La reacción circular se perfecciona. Tenemos que el niño se 

esfuerza por variar sus acciones y darl~s mayor alcance a esas 

experiencias a las que se encuentra, realizando exploraciones 

más detalladas. Alllpliándose de esta manera su campo de acción. 

Rl lactante'll incorpora los objetos nuevos para él a sus es

auemas de acción como son1 sujetarlo, succionarlo, sacudirlo,- , 

frotarlo, mecerlo, lanzarlo, etc, 

Con respecto a los logros alcanzados por la inteligencia 

puede decirse aue ",,,durante estos dos (primeros) años es 

es eno:nne. Los objetos ya son permanentes, tienen

existencia propia y no son meras prolongaciones -

del yo del niño. la relación de los acontecimien--

21, Recién Nacido de O a 30 días. 
22. Necesidades básicas1 

Alimentación, vestido, afectividad, casa e higiene. 
23. Lactantes de 1 mes de nacido hasta dos años de edad, 
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tos basada en el hecho de que una experiencia pr~ 

supone otra permite relacionar causa y efecto, 

·Puede distinguirse un ritmo temporal de aconteci

mientos, en el cual loe que tiene lugar diarieme~ 

te se suceden en secuencia''!~ 

Fiaget menciona que durante esta etapa se inician cuatro -

procesos fundamentales, los cuales constituyen categoriae de

acciÓn más no se forman como nociones de penmamiento. 

Estos procesos son1 

1, Construcción de las categoriae de los objetos, 

2, Espacio. 

3, Causalidad, 

4. Tiempo. 

l. Construcción de las categorias de los objetos, 

Como ya se dijo, el recien nacido no percive loe obJetos 

propiamente dichos. Posteriormente identifica figuras femili.!!. 

res; pero el hecho de reconocerlas cuando estan presentes no

equivale a que les asigne un lugar específico en el espacio -

cuando estén fuera de su percepción. Ejemplos Alicia sabe oue 

al llorar, su mamá se presentará enseguida cuando esta no ae

encuentra cerca de ella; pero esto no quiere decir que la ub.i:. 

24. Richmond, P, G, "INTRODUCCION A PIAGET", Madrid, Edit. 
Fundamentos, 10 ed., p. 27 



oue en el espacio coma parte de un todo, Y sólo hasta el pri-

mer al'lo, aproximadamente, será capaz de buscar los objetos que 

acaban de salir de su campo de percepción. 

2, Espacio, 

Al principio no existe un espacio específico ya que cada o~ 

jeto tiene un espacio can movimientos y actividades propias de 

acuerdo al campo senso-perceptivo del nifto (espacio bucal, vi

sual, táctil, auditivo y olfatorio), Aproximadamente a los dos 

al'los el niño estructura un espacio general que comprende todos 

los demás, en el que se integra él mismo, poco a poco, 

3. Causalidad. 

Esto se relaciona con la propia actividad y consiste en que 

toda acción oue realiza produce un efecto de manera empÍrica.

Bjemplo 1 David, al querer tomar un florero que se encuentra 

sobre la mesa de centro, jala la carpeta y descubre que al ja

larla se acerca o se cae el florero, esto le hace relacionar -

causalmente que al jalar la carpeta se acerca el florero o se

cae, lete esquema causal lo utilizará posteriormente para ac-

tuar a distancia con cua1quiar otro objeto. 

4. Tiempo. 

No ee da una noción de tiempo, éste existe en relación a lo 

pr~ctico y la utilidad "ue le proporciona una acción determi

nada. 
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Con respecto a la afectividad y la inteligencia sensoriomo

triz, de ésta etapa, Piaget, menciona que se dan de manera co~ 

plementaria en la vida del niño. Lu afectividad nsi co~o la 

inteligencia giran en torno a un egocentrismo inconsciente, es 

decir no se da en el niño una dif erenciaci6n entre el yo y el 

mundo exterior. 

&l resumen, puede decirse que la etapa sensoriomotriz se ca 

racteriza en un principio por la indiferenciación entre el yo

y el mundo exterior, posteriol'!llente se va estructurando l• co~ 

ciencia a partir de un egocentrismo inconsciente, aientrae ee

desarrolla la inteligencia sen•oriomotriz, la cual conduce a -

la construcci6n de un universo objetivo, donde el propio cuer

po ape.r&oe como un elemonto principal ante los otros y esto a

au vez le crea conflictos tanto individual como socialmente. 

Aunada a la inteligencia se encuentra la afectividad, en la 

que encontramos loe elementos iniciales de los sentimientos C!!. 

mo son1 alegría-tristeza; éxito-fracaso; amor-odio, etc. Dicha 

afectividad recae en un principio en la imagen de la madre, ya 

que es ella quien satisface sus necesidades, posterionnente, -

tanto en lo positivo como en lo negativo, en la imagen del pa

dre y las demás personas cercanas al niño. 

Con respecto a esta etapa, hemos observado que algunos ni-

~os maduran más rápido que otros en algunos aspectos. Por eje~ 

po: un recién nacido a las 48 - 72 horas ea capaz de discrimi

nar entre el chupón del biber6n y el seno materno, por lo tan-



to muestra su preferencia por uno de ellos, A las cuatro sema

nas el niño ya sostiene su cabeza, sigue un objeto en movimie!l 

to y busca los sonidos oue se producen a su alrededor. 

Aproximadamente a los 8 meses Alicia, cuando un objeto, con 

el que estaba jugando, se le oculta en su presencia, dentro de 

una bolsa oscura y ésta se deja a medio metro de distancia, 

ella se estira hasta alcanzar la bolsa y saca de ella los ob-

jetos hasta encontrar el que ten!a jugando, ignorando loe de~ 

más. Esta acción representa claramente que la niña se encuen-

tra ubicada en el estadio de la inteligencia sensoriomotriz o

práctica, donde el objeto adauiere una existencia propia en r,! 

lación a su mundo exterior se da una coordinación viso-motriz. 

A los 18 meses, lle.vid, busca alcanzar un objetivo valiéndo

se de diferentes medios, Por ejemplos sobre la mesa se deja 

una botella de refreeco, él acerca una silla la cuaJ. ocupa co

mo escalera para subirse a la mesa y alcanzar el refresco, 

Con esto se puede ver que se ha consolidado el estadio de -

la inteligencia sensorio-motriz, ya que es capaz de llevar a -

cabo una actividad con un propósito bien definido, para la 

cual se vale de un medio, 

Le. enseñanza dentro de la etapa sensoriomotriz. 

Le. educación durante esta etapa se caracteriza por dejar 

que el niño manipule y explore cuanto objeto le interese y es-



té a su alcance, siempre y cuando no le ocacione ningÚn dafto 

físico. 

Con respecto a 1011 juguetea que se dejen al alcace del ni

ño deben ser de colorea llamativos, lavables, no 'Ózicoe, ni

capacez de ocacionar una lesión orgánica. 

Por otro lado, la forma de dirigirse al niño deberá ser -

por medio de un lenguaje claro y preciso, res,ando su indiYi

dualidad. lfn cuanto el niño tenga la madurez suficiente p&ra 

llevar a cabo una co111W1icación verbal, con las pereon .. que -

eatan a su alrededor, ee le debe inducir a que utilice el le~ 

guaje, evitándose de esta manera una comunicacicSn por medio -

de gestos y seaaa. 

Se sugiere que la enaea&nza durante esta etapa parte del -

juego, ya que eete es un recurso con el cual ae motiva el a-

prendizaje en el niño siendo éste más sólido. 

A partir del juego se enseña al niño a conocer su cuerpo;

y adnuirir el lenguaje aai como la iniciación de algunas nor

mas y coatwnbres de su familia. 

Otro aspecto importante durante esta etapa, es el control

de esfínteres el cual no debe ser adquirido de manera imposi

tiva o por medio de castigos ya que se afecta la individuali

dad del niño; por lo tanto es conveniente, para esto, auxi--
liarse en el juego. 
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Con reepecto a la psicomotricidad del niño, ésta deberá 

ejercitarse y estímularse, como ya se dijo anteriormente, por 

medio del juego con la finalidad de guiarlo hacia su autono-

mia. Para esto es necesario dejar al niño que actue con cier

ta libertad en torno a sus actividades, entre ellaa estas el

de alimentarse, es decir, aue él se lleve por sí mismo los a

limentos a la boca; con todo esto se pretende dejarlo ser él

llliemo •. 

In relación a la afectividad, ésta debe estar presente en

todoa loa actos de los padrea hacia los hijos, pero sin caer

en una sobreproteccidn. 

Lo que hasta aquí se a desarrollado, son aspectos genera-

les sobr~ la educacidn de la etapa sensorio-motriz, los cua-

lea servirán de orientación a quienes se vean involucrados &n 

la educación de loa niños. 

Cabe mencionar, oue el desarrollo de la etapa sensorio-mo

triz, es decir, las conductas reflejas, la formación de hábi

tos y las percepciones organizadas y aei como la inteligencia 

practica constituyen la base de las estructuras mentales pos
teriores. 

Desarrollo del pensamiento simbolico e intuitivos etapa -

preoperacional, aproximadamente de los 2 a los 7 - 8 al'los. 

Como vimos anteriormente, todas las actividades realiza-

das por el niño han formado en su mente representaciones ses 
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soriomotrices, es decir, se a estructurado imagenes tanto de -

los objetos como de hechas experimentados, A partir de lo ant~ 

rior ae forman símbolos menta.len 1 que- pueden sel'" evoeA.doe por

el niño tanto interna como externamente (esta se puede compro

bar a través del juego simbólico que se desarrollará posterio~ 

mente), 

La aparición del lenguaje es de gran importancia para el -

desarrollo del niño durante esta etapa; a través de éete expr~ 

sa (de acuerdo a au maduración) sus acciones y evoca objetos -

ausentes o sucesos pasados, además •• capaz de anticiparse a -

acciones no realizadas, A partir de eato se modifican las con

ductas tanto afectiva como intelectualment~. 

Para comprender mejor lo dicho anterionnente, Piaget men--

ciona tres aspectos para el desarrollo mental1 

r. Inicio de la socialización de la acción, 

2. Origen del pensamiento simbólico, 

J, Pensamiento intuitivo. 

l.- Inicio de la socialización de la acción. 

El egocentrismo inconsciente que caracterizó la etapa de 

desarrollo anterior sigue vigente en las relaciones sociales -

del nifto, donde el busca ser el centro de la atención. 

El ni~o no siempre permanecerá centrado en sí mieao, ye que 

debido a la acción que lleva a cebo dentro de su sociedad le -
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propio cuerpo forma narte de un todo. 

Esta relación social la lleva a cabo, en un inicio, por me

dio de eestos y de la imitación de conductas, a través de ésto 

expresan sus ideas y sus sentimientos. De la misma manera, 

puede apreeiarse una imitación de sonidos que se perfeccionan

gradualmente haata lograr la adquisición dei lenguaje, el cual 

es un vehículo del pensamiento, ya que a través de éste expre

sa parte de su vida interior o de sus acciones. 

A pesar de ello no se establece una comunicación, ni con el 

adulto ni con los demás niños, debido a que éste sigue centra

do en su propio punto de vista, es decir no comprende el pens,! 

miento de los demás y cree ser claro en sus explicaciones, lo 

cual le produce confUsiÓn y además se siente rechazado. Bato -

implica que se subordine ente los demás, especialmente ente el 

adulto al que ve como un ser superior a él por la complexión y 

por la autoridad que este ejerce. 

2.- Origen del pensamiento simbólico. 

Rete se origina a partir de la asimilación egocéntrica de 

las actividades que ejerce el niño en su medio social. Dicha -

forma de pensamiento se ve manifestado por medio del lenguaje

y del juego, 

Con respecto al juego, éste es de tipo simbólico llaaado 

también juego de imaginación o de imitación. A través de este-
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juego se complementa su pensP.miento, además de resolver los -

conflictos rroducidos nor acciones pasadas. 

?iaget mencion::t oue el niño juega y rehace su r.r::>yi3. vids,

corrigiéndola a su manera, revive sus placeres y conflictos, -

pero resolViéndolos y, sobre todo compenaa y completa la rea-

lidad por medio de la ficción, ejemplo: Brick (2años 8 meses), 

al jugar con un trozo de plastilina y una tapadera de un fras

co, coloca la plastilina dentro de la tapadera, posteriormente 

hace pequeñas bolitu de ellas y dices "ten te.malito"; con es

to vemos que el niño reViviÓ un hecho pasado, imitando la con

ducta de su mBlllá, además de resolver y compenzar el conflicto

que le ocacionó el no poder participar en la elaboración de 

loe talllllles en su casa. 

Paralelamente al juego simbólico aparece (aproximadBll!ente) 

el lenguaje; pero cada uno de ellos tiene una fwlción impo~tll!l 

te en el desarrollo del pensamiento infa.~til. El lenguaje es -

una fuente de representaciones individuales, tanto cognitivas

como afectivas. Por su parte el juego simbólico representa un 

contexto de situaciones evocables, los cuales parten de la im~ 

gen mental de una experiencia (a), 

Dentro de esta etapa se da la "imitación diferida", es de

cir la imitación que se produce por primera vez en ausencia 

del modelo correspondiente. Ejemplo1 Bvel!n (2 años 6 meses) -

al observar a otra niña de la misma edad, que ante la negativa 

de la madre por complacerla, se tira, lloriquea y patalea. Bv~ 
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lÍn, ante esta situación se queda sorprendida sin imitar esa -

conducta, posteriormente el estar sÓla reproduce la misma ac-

ti vldad sin motivo ale:uno. 

Otra forma de simbolismo individual es la inagotable imagi

nación del niño que a partir de un objeto o un hecho imagina -

acciones ficticias, buscándo aatisfacer su yo. 

Inrante esta etapa el pensamiento del niño se caracteriza -

por ser preconceptual, o sea es intermediario entre el simbÓlo 

y la imagen (los preconceptos son representaciones mentales 

que fluctuan entre la generalidad y lo individual). 

Esta forma de pensamiento se caracteriza por ser egocéntri

ca, donde el niño no acepta otro tipo de pensamiento que no 

sea el suyo propio. Donde su razonamiento pasa de un elemento 

a otro sin establecer relación entre ellos (transducción), pu~ 

de centrarse en las partes o detalles de un objeto sin relaci~ 

narlas con el todo (yuxtaposición) o también puede centrarse -

en el todo pero sin relacionar las partes (sincretismo). Por -

lo que el niño, durante esta etapa, no llega a sintétizar a 

partir de esto se estructura el conocimiento de manera subje-

tiva; concibiendo las cosas con vida y con sentimientos (ani~ 

mismo infantil). 

En relación a los fenómenos naturales, el niño considera 

que éstos son producidos por el hombre o un ser divino. Ejem-

plo (I): Evelin (4 atloa) al ver llover dice que "hay un señor, 
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allá arriba, aue hace oue llueva", Ejemplo (2): Vianey (5 ai'los) 

al ver llover dice: "Diosito quiere aue llueva". 

Durante el pensamiento simbólico no hay una noción clara de 

tiempo y espacio; éste se encuentra relacionado con el lugar -

que ocupa el objeto (lejos o cercano): y el tiempo lo relacio

na con el ritmo de vida (comida, juego, sueño, claridad y ose~ 

ridad) que lleva cada niño. 

La relación social del niño durante esta etapa aumenta con

siderablemente, impulsando el desarrollo de su proceso intele~ 

tual, "La interacción social reouiere comunicación y el nifto -

?rata de expresar sus pensamientos y de dar senti

do a los pensamientos de los demás, Dicha comuniCJ!; 

ci6n es difícil, pues en cierta medida el niño, y

los demás niños de eu edad, viven todavía en mun-

dos exclusivos y privados, que no se prestan ni al 

intercambio ni a la reciprocidad. Sin embargo, el

hecho de compartir materiales y experiencias, así

como el hecho de estar empeñados en tareas simila

res provocan en el nifto una forma comunitaria de -

pensamiento, La unidad principal de su intercambio 

social ea el lenguaje, y el niño está inmerso en -

un mar de palabras que difieren y conciernen a sus 

conductas sociales y sus actividades físicas, Le -

guste o no, el niño comienza a ver su relación con 

los demás como recíproca, y no unidireccional. De~ 

cubre que sus pensamientos no son necesariamente -
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iguales a los de~ás. La actividad soci~l y el mar

co lin~Ístico dentro del opera precionan sobre él, 

y ?.justa eus pensamientos de acuerdo a ellos. Co-

mienza a verse a sí mismo y al mundo que lo rodea

desde otros puntos de vista112 ~ 

A partir de todo lo anterior podemos ver que se inicia la -

descentración, y el desarrollo del pensamiento intuitivo en 

loe niños. 

3.- Pensamiento int~itivo. 

Piaget define esta forma de pensamiento como una simple in

teriorización de las percepciones y los movimientos en forma -

de imágenes representativas y de experiencias mentales que son 

prolongaciones del pensamiento simbólico y de loe esquemas se!l 

sorio-motrices. Ka decir, el niño durante enta etapa sustituye 

la lógica por la intuición, ésta depende de la percepción sin

lograr un razonamiento lógico. 

Piaget divide la intuición en primaria y articulada. 

la primera es una interiorización de la acción con un cará.s:, 

ter estático; mientras aue la segunda va más allá, o sea que -

se anticipa a las consecuencias de la acción tanto presentes 

25. Ibidem., p. 50 - 51 



como anteriores, ésta forma de intuición es más estable a com

paraciín de la primera. 

Por lo tanto la intuici6n articulada prepara al nifto para -

llevar a cabo un pensamiento reversible que lo conduce a las -

operRciones. 

Mientras más actúa el niBo en su medio social, más reeetru~ 

tura su modelo mental por lo que con eu lenguaje expresa ideas 

que se acercan, cada vez más, a1 pensamiento lógico; y por o-

tra parte reorganiza sua representaciones mentales con un ca-

rácter relativo y plural. De esta manera, el nifto ajusta gra-

dualmente su pensamiento con el de los demás, 

C~n respecto a lo afectivo, durant.e esta etapa, se desarro

llan sentimientos interindividuales, es decir, se van estruct~ 

rendo loe intereses (a partir de la autosatiefacción), loe va

lores y principios moralea. En sus relaciones interpersonalee

el nifto be.ea eu afectividad en la primera impresión que le ca~ 

san en su carácter egocéntrico, para decir que las personas le 

son simpática.e o antipáticas, Por otra parte los valores par-

ten de la intuición y de· loe sentimientos de autovaloración 

(sentimientos de inferioridad o de superioridad); y los princ!, 

pies morales se adquieren a partir de la convivencia e inflUBB 

cia social. Piaget dice, al respecto, oue la primera moral del 

nifto es la de le abediencia y el primer criterio del bien es, 

durante mucho tiempo, la voluntad de los padres, 



Durante esta etapa, la noción de tiempo y espacio eetán fu~ 

ra del alcance del niño. Al finalizar ésta empieza a entender

que el espacio pude estgr tanto ocupado como vacio y c~to nlt~ 

ra su longitud. El tiempo tiene la misma duración con o sin 

acontecimientos. 

En resumen, durante esta etapa, el niño continúa con un ca

rácter egocéntrico que va disminuyendo debido a la mad11ración

y a la interacción en su medio social; conjuntamente a esto su 

lenguaje evoluciona, y a través de éste expresa sus ideas. 

Is. forma de pensamiento que se desarrolla en el niño, espr~ 

conceptual, el cual parte de los esquemas sensorio-motrices y

de las representaciones simbólicas, es decir, el niño paseé 

una visión particular sobre el mundo; creé oue lo inanimado 

tiene sentimientos como los suyos, además de que con su pensa

miento puede cambiar los hechos. Esto lo expresa a través de -

su lenguaje, el cual es el vehículo de su forma de pensar y -

por otra parte esto le conduce a logro de nuevse experiencias

que le permiten coordinar las.ideas de los demás con las euyas 

propias, de esta manera se inicia en el niño la descentracióJf° 

aceptándo que forma parte de la sociedad. 

26. Descentración, se da a partir de aue sale de sí mismo y se 
da cuenta de oue todos los objetos incluyendo su propio 
cuerpo forman parte de un todo. 



Otro fonna do pensamiento oue se manifiesta es el intuitivo, 

que se estructura a partir de la senso-percepción y del pensa

miento simbólico, con el se da una prolongación de las repre-

eentaciones mentales (imágenes) y de las nuevas percepciones -

sin llegar a ser coordinadas racionalmente. Bastará prolongar

esa acción interiorizada, ya conocida por el niño hasta conve¡ 

tirse en moviles y reversibles. 

La enseñanza dentro de la etapa preoperacional. 

De acuerdo a lo citado anteriormente la educación debe sus

tentarse en propiciar nuevas experienciRs que respondan a los

interesee del niño; donde éste podré actuar en su medio social 

utilizándo los recursos que se encuentren a su alcance. 

Con esto se pretende que al actuar el niño estructure una -

imagen mental, basada en la percepción que lo conducirá a la -

formación de preconceptos sobre las experiencias que ha adqui

rido. A partir de la maduración del niño y de la acción conti

nua que lleva a cabo con el objeto de conocimiento, logrará 

que la acción interiorizada adquiera el carácter de móvil y 

reversible; dándose de esta manera el inicio de la etapa de 

las operaciones concretas. 

Un recurso que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

durante esta etapa; es el juego. A través de el se propiciará

un mayor interés que conducirá a la búsqueda y adouisición de

nuevos conocimientos, contribuyendo de cierta manera a la for

mación de preconceptoe. 



Por otra parte, también por medio del juego el niño revive 

e imita lo oue ha percivido a su alrededor solucionándo sus -

conflictos; lo cual le permite aceptar progresivamente la e-

xistencia de ciertas reglas (aunque no las comprenda), a las

que debe adaptarse. 

Lo anterior, además de las experiencias y la maduración con 

duce al niño a la descentración donde él acepta el pWlto de 

vista ajeno y lo coordina con el suyo propio. 

Dentro de esta proceso de enseñanza-aprendizaje, el docente 

debe caracterizarse por ser el guía y orientador en la adquis1 

ción de los conocimientos del educando. Be decir, debe desper

tar el interés en relación a su proceso formativo. Para esto -

se hará necesario fomentar una disciplina que le permitirá su

perar loa obstáculos con los ~ue se enfrente. Además, el doce~ 

te, deberá propiciar y desarrollar la creatividad del niño; 

QUe conjuntamente con todo lo anterior se inducirá al educando 

hacia la búsqueda de su autonomía. Otro aspecto importante, 

que el docente debe propiciar en loe alumnos ea que fomente la 

expresión de sus ideas y de sus sentimientos por medio del len 

guaje, la escritura y el dibujo, los cuales deberán ser desa-

rrollados durante las etapas siguientes. 

Los padres tienen el compromiso de desarrollar las potenci~ 

lidades de sus hijos, aceptándo sus capacidades, habilidades y 

limitaciones. Además deben de estar conscientes de que sus hi

jos serán adultos, por lo tanto es necesario que aprendan a 



decidir por sí mismos, esto debe de ser fomentado desde los 

primeros años y desarrollarlo posteri?rmente, 

Desarrollo del Pensamiento Operacional• Operaciones Concre

tas, de los 7 a 11 - 12 años aproximadamente, 

D.lrante esta etapa, el pensamiento del niño se organiza de

manera más estable, con un carácter de reversibilidad, además

de refleccioner antes de actuar. 

Por otra parte, los progresos logrados no solamente se mani 

fieatan en el aapecto intelectual sino también en lo social y 

afectivo. 

Piaget mencione los siguientes aspectos para el desarrollo 

más claro de la etapa de las operaciones concretass 

I,- Progreso del pensamiento, 

2.- Progreso de le conducta y de su socialización, 

3.- Afectividad y sentimientos morales, 

I.- Progreso del pensamiento, 

A partir de los 7 u 8 ei'ios, se manifieste en el niño un pr~ 

ceso de pensamiento operacional concreto, donde las construc-

ciones de conocimientos se fundamentan en los periodos anteri~ 

rea, Este forma de epnsemiento se caracteriza por tener un e~ 

ouilibrio más estable, debido a le reversibilidad del pense--

miento ya que en este etapa, el niño amplia y perfecciona su -

actividad operacional; ésta consiente en elaborar una serie de 
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ideas basadas en la percepción y la acción que este ejerce con 

el objeto de conocimiento, además de poder retornar a la forma 

percibida inicialmente, Propiciándole esto una retroalimenta-

ción continua.. 

Como podemos ver, durante esta etapa, el nifto realiza refl~ 

xiones, o sea piensa antes de actuar debido a que empieza a 

liberarse de su egocentrismo, 

Aproximadamente, después de loa 7 años, el niño es capaz de 

estructurar explicaciones lógicas basadas en 1a realidad. Por 

ejemplo, las nociones de tiempo, espacio, velocidad, distancia. 

cantidad, número, peso, etc., son desarrolladas a partir de la 

maduración alcanzada y de la acción ejercida en su medio con -

la característica de ser reversible, &l decir compara las par

tes con el todo y viceverza, ya que el nifto ha llegado a com-

prender que nada se da de manera aislada y que todo se comple

menta, Esta fonna de pensamiento es adquirida por el niño, gr~ 

dualmente, 

2,- Progreso de la conducta y la socializaci6n, 

La socializaci6n durante la etapa de las operaciones concr~ 

tas se caracteriza por una franca cooperaci6n en todas las ac

tividades que realiza el niño, asi como en la organización de

las mismas, 

Esto se debe a que, como se dijo anteriormente, el niño ya -

pi·ensa antes de actuar, además de que empieza a disminuir su -
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egocentrismo (alrededor de los 7 afios), tanto intelectual como 

afectiva.mente, 

Por medio del lenguaje y de la conducta, el niBo manifiesta 

la liberación de su egocentrismo. A través del lenguaje expre

sa eu pensamiento, lo cual implica que coordine sus ideae con

lae de loe demáe de manera. lógica, Con reapecto a la conducta

se aprecian cambios, como sons la participación en el trabajo

eacolar y en su hogar; además dentro del juego ya aceptan el -

(loe) regluento (s) establecido - en ocaciones ellos mismos -

loa imponen-, por lo tanto la viotória de un sólo jugador. 

Como se puede ver, el niBo acepta ser miembro de la socie-

dad, donde el debe cumplir con las funciones que corresponden

de acuerdo a su núcleo familiar, 

3.- Afectividad y sentimiento~ morales, 

De l~s 7 a 12 &Boa, la afectividad se distingue por la apa

rición de nuevos sentimientos.morales y la organización de la

volunted, esto se traduce en una mejor integr~ción del yo mani 

featándoee en el desarrollo de sentimientoa como sons el resp! 

to mutuo, honradez, amistad, justicia y otros, 

Piaget nos dice que la aparición de la voluntad, en el niffo, 

está lig.,.da a los sentimientoa moral.ea autónomos. Por medio da 

ella, se impone el deb~r sobre el placer o el deseo. 
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Por lo tanto la función Que desempeña la voluntad es la de 

regular las conductas del niño, sacrificando en ocaciones sus 

deseos (placer), ante una actividad aue debe desempeñar. 

&t resumen, en la etapa de las operaciones concretas, se -

puede apresiar en el niño progresos a nivel intelectual como -

afectivamente, debido a oue empieza a liberarse de su egocen-

triemo. Esto le permite adquirir nuevos conocimientos baeados

en la reflexión y en sus experiencias, es decir, el nifto obeer, 

va y piensa antes de actuar. 

81. principal progreso afectivo-intelectual consiste en el -

desarrollo de nuevas coordinaciones sociales e individuales, -

donde la inteligencia inicia la construcción de un pensamiento 

lógico; y la afectividad estructura una moral de cooperación y 

de autonomía. Todo esto se opo11e claramente al pensamiento si~ 

bÓlico e intuitivo de la etapa anterior. 

Por otra parte la coordinación de la lógica y de la moral -

del niño están basadas en la operaciónt7 (con carácter esencia! 

mente reversible), en cuanto a la inteligencia se refiere, y -

en la voluntad en el terreno afectivo. 

27. Jean Piaget define la operación psicológicamente, como una 
acción cualnuiera, cuya fuente es siempre motriz, percepti 
va o intuitiva. Dicha acción adquiere la propiedad de ope
ración cuando se forman sistemas de conjunto a la vez com
ponibles y reversibles. 



.l!nseflanza durante la etapa de lns operaciones concretas. 

JMrante el proceso de enseflanza-aprendizaje de esta etapa -

debe darse secuencia a la actividad que se ha venido desarro-

llando para lograr su aprendizaje. Pero además, se debe fomen

tar en el niflo la reflexión antes de las acciones que a de re! 

lizar, Con esto se pretende construir, gradualmente el pensa-

miento lógico oue le conducirá a la entrada de la siguiente 

etapa, 

Con respecto a los contenidos académicos que ee le preeen-

ten a los niflos deberán adaptarse a su vida diaria (neceeida-

des e intereses), además de tener relación entre sí, para que

al llevar a cabo sus actividades de aprendizaje encuentre di-

cha relación ya que nada se da de manera aislada, Por otra P&! 

te, la presentación de los mismos deberá ser en forma gradual

y se avanzará solamente cuar1do se haya entendido el contenido

anterior, Estos deberán servir de retroalimentación a los pri-

meroe. 

Bn toda actividad que realice el niflo se deberá desarrollar 

su capacidad de expresión, ee decir, que se manifieste tal co

mo es él, sin imitar a nadie, 

Le responsabilidad de este proceso de enseflanza-aprendizaje 

involucra a todas las personas que se encuentran dentro del 

sistema social, y no solemente a los docentes y padres. Con 

respecto a los alumnos, se les deberá concientizar de la res-

ponsabilidad que tienen de su aprendizaje y de que tomen las -



81 

medidas necesarias. 

Ea importante recordar que los conocimientos más s6lidoe 

son los que nacen a partir de los intereses individuales asi 

como de la acción que se ejerce, por lo tanto es necesario que 

esto este presente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Otra actividad que debe fomenta.rae en el niño es la lectura 

y la comprensión de esta, con el propósito de propiciar la re

flexión, que le permita desligar la fantasia de la realidad. Y 

de esta manera conducirlo a loa inicios del pensamiento lÓgi-

co, Como ya se dijo anteriormente, dicha actividad partirá de

sus int~reses y necesidades. 

Desarrollo del Pensamiento Operacional1 Operaciones Ponna-

les de los 11 - 12 '1!\os en adelante, aproximadamente, 

Loe avances que ha adquirido el niño durante las etapas an

teriores, le permiten a.J. llegar a la adolescencia buscar un e

quilibrio tanto intelectual como afectivamente, aunque en oca

ciones se rompe dicho equilibrio para lograr posteriormente 

otro más estable. 

El adolescente se caracteriza por ser más observador en las 

actividades que lleva a cabo. Además es capaz de reflexionar -

de manera más precisa, a diferencia de la etapa anterior, eo-

bre hechos pasados o presentes, y obtener de ellos razonamien

tos basados en la lógica, para llevarlos a la práctica. 
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Piaget divide esta etapa en los dos siguientes aspectos: 

I.- El pensamiento y sus operaciones. 

2,- La vida social y afectiva del adolescente, 

l.- El pensamiento y sus operaciones. 

El pensamiento del adolescente se caracteriza por ser hipo

tético-deductivo, es decir elabora concclusiones a partir de -

supuestos basados en sus experiencias tanto presentes como pa

sadaa, además de analizarlas de manera lógica. 

El razonamiento del adolescente es generado por hechos con-

cretos y verbales, Dicho razonamiento oscila desde " •• , lo p~ 

ticular a lo general y a la inversa. Puede hacer -

declaraciones con forma proporcional, Ya no está -

suje~o a su medio directamente, sino con declara-

ciones a propósito del medio"~ 

Todo esto le permite al adolescente entender el porqué de -

las cosas y la relación entre."éstas; además de anticiparse a -

los hechos de acuerdo a su capacidad. 

Otro aspecto característico de esta etapa, es el idealismo, 

es decir, el ad'Jlescen'te ·espera que él y la sociedad logren la 

armonÍ¿ permanente. 

28, Richmond, P. G., Ob, cit., p. 84 
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2.- La vida social y afectiva del adolescente. 

Con respecto a la afectividad y al desarrollo de la perso~ 

nalidad del adolescente, puede apreciarse aue estos maduran P.! 

ralelamente al pensBJ!liento. Por lo tanto es de esperarse modi

ficaciones en el transcurso de eu vida. 

El adolescente ee va integrando a le sociedad a tra.vée de -

sus principios y valores, estos se ven reflejados en sus pro-

yectoe y programas de vide idealistas, los cueles son comunmea 

te teóricos; con ellos pretenden reformar el eiste11a al que 

pertenecen. Pero estos proyectos y programes de vide chocan 

con su realidad al tratar de aplicarlos. 

Ante este situación el ser humano, busca le razón de dicha

contredicciÓn y posteriormente la alternativa que reconcilie -

el pensBl!liento formal con la realidad de les cosas. Dicha re-

conciliación le pe:nnitirá lograr le autonomía tanto efectiva -

ccmo intelectual, ye oue estos no se encuentran desligados. 

!in resumen, esta etapa se caracteriza por la integración 

del adolescente a la sociedad. Donde él busca una participa--

ción activa en todos los aspectos, esto lo logra a partir de -

la deecentración (intelectual-afectiva) de su punto de vista -

al coordinarlo en la realidad. Esto lo conduce a la edquiei--

ción IT,I'Bdual de la meduraci6n tanto intelectual como efectiva. 

Por otra parte, el pensamiento del adolescente se caracteri 

za por ser hipotético deductivo, donde construye una serie de-



supuestos teóricos basados en sus experiencias y su pensamien

to lógico, pero buscando sobre todo la aplicación práctica de

éstos. 

Con esto no queremos decir aue durante esta etapa llegue a

su plenitud el desarrollo del pensamiento y el de la afectivi

dad, sino que los avances oue aquí se logren son fundamentales 

para su integración individual y social. 

Enseñanza durante la etapa de las operaciones formales. 

Como ya se ha dicho anterionnente, el proceso de enseñanza

aprendizaje deberá tener continuidad con las actividades de la 

etapa anterior, para desarrollar las capacidades de los alum~ 

nos, y que estae a su vez sean expresadas de manera creativa -

en las artes o en las ciencias. 

Por otra parte, durante esta etapa, se consolida la búsque

da de nuevos conocimientos a través de la investigación. .Beta 

debe partir de las necesidades e intereses tanto individuales

como de su comunidad. Además es necesario que sea asesorada -

por el docente responsable con el propósito de llegar a estrua 

turar alternativas sobre las diferentes problemáticas investi

gadas, para llevarlas a la práctica. Con respecto a loa conte

nidos académicos, estos deberán integrarse de manera coherente 

para aue se facilite su comprensión, ya oue durante esta eta-

pa se percibe el todo de manera integrada, 

Como se ha venido diciendo la responsabilidad del proceso -
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de enseñ1U1za-aprendizaje del adolescente atañe a toda la sosi,! 

dad asi como a él mismo y no eolamente a los docentes. 

Por lo tanto es importante concientizar al adolescente de -

la responsabilidad que tiene ante su fo:nnac'ión, por lo que es

necesario dejarlo ser él miemo para enriauecer eu autonomía; 

además de fomentar su espíritu de lucha y tenacidad ante lo 

que uprenda. 



Conclusión. 

Antes de desarrollar este apartado haremos mención de algu

nos aspectos biográficos de Jean Piagetl9. 

Nació en Suiza (Neuchatel) en lB96 y su deceso fue en Gine

bra en l9BO, 

Su padre de espíritu escrupuloso y crítico se consagró a la 

literatura medieval. Enseñó a Piaget a val.orar el trabajo sis

temático y detallado. Su madre fue una persona enérgica. El.loa 

influyeron en la personalidad de J. Pis.get. Bl mismo comenta -

en su autobiografía oue es una persona anaiosa que solamente -

se tranquiliza con el trabajo. 

Por lo tanto desde muy temprana edad se interesó por la in

vestigación. Entre los 10 u ll años escribe una página sobre -

laa observaciones que real.izó en un paroue a un gorrión par-.._ 

cialmente albino, la cual fue publicada en el periódico de hi!. 

toria natural de Neuchatel. Posteriormente en 1911 publica va

rias monografías sobre moluscos, que considera el mismo Piaget, 

no eran muy completas, y es hasta 1929 cuando publica trabajos 

más formales y completos. 

29, Cfr. Piaget, Jean. Autobiografía. p. 5 - 49 en Autobiogra
fía. El nacimiento de la inteligencia. Tr, N. Roaenfild,

M. Pasternoc. Buenos Aires, Ediciones Caldén. 1976, 126 p. 
(Col. Bl hombre y su mundo No, 23). 



Además de lo anterior, Piaget se interesó por la filosofía, 

por la explicación biológica del conocimiento y por la psico-

logía. Un aspecto muv import-..nte sobre él, es que no podía pe~ 

sar sin escribir y esto lo h~cÍR de manera sistemática con to

do lo oue escribía. 

En 1~18 se doctora en ciencias naturales. 

En 1919 realiza estudios de lÓgica y psicologÍa en Paria. -

Comienza a investigar en el campo de la psicologÍa infantil. 

A partir de 1921 dedicó de 2 a 3 años al estudio del pensa

miento infantil, específicamente el origen de la inteligencia

durante los dos primeros años de vida. Con esto empieza a con

truir su epistemología psicológica y biológica, Posteriormente 

escribe cinco libree de la psicologÍa del niño, los cuales fu!!_ 

ron leidos y discutidos. Por lo aue obtuvo diferentes invita-

cianea para exponer sus ideas en los siguientes paíeee1 Pran-

cia, Bélgica, Gran Bretaña, Holanda, Escocia, Estados Unidos,

Eepaña, Polonia, etc. 

En 1925 imparte la cátedra de filosofía en la Universidad -

de Neuchatel. 

Durante esta época nace su primera hija, a la 0ue observa -

sistemáticamente su desarrollo intelectual, con la ayuda de su 

esposa Valentine Chatanay, También observó, posteriormente, en 

sus otros dos hijos sus reacciones y su desarrollo intelectual. 

Con toda esta información y la que ya poseía, publica tres vo-



88 

lumenee sobre la génesis de las conductas inteligentes, las 

idellS de constancia objetiva, la causalidad y loe comienzos de 

las conductas simbólicas en el niño (juego e imitación), 

En 1929 fue profesor de história del pensamiento científico 

en la Universidad de Ginebra y director adjunto de J. J, 

Boussea.u.. 

Como se puede apreciar J, Piaget fue una persona muy dinám! 

ca oue asumío diferentes cargos pÚblicoe. entre otros ser pre

sidente de la Comisión de la UNESCO, ad-ás de una basta pro-

ducción sobre biologÍa, filoeotía, pedagogía, psicologÍa y •...;. 

pistemologÍa, 

En este apartado se han mencionado algunos aspectos de la -

vida y obra de J, Piaget, Lo cual nos sirve para ampliar lo 8!!. 

tea desarrollado y tener una visión mé.s clara para elaborar la 

conclusión. 

Jean Piaget analiza el origen y desarrollo cognitivo del n! 

ño desde sus primeros meses de vida hasta su adolescencia. Es

decir, describe cómo el individuo estructura su capacidad int! 

lectual. pasando por las siguientes etapas& 

- Etapa aeneoriomotriz. 

- Etapa preoperacional, 

- Etapa de las operaciones concretas. 

- Etapa de las operaciones formales, 



Donde él considera aue les operaciones intelectua1ea del n.!. 

Bo en cada una de las etapas, forma un todo estructurado. Y el 

paso de una a otra de las etapas implica un desequilibrio tem

poral, esto se debe a las contradicciones ta.~to internas como 

externas que le conducen a una reorganización intelectual-af e~ 

tiva. Fara esto es necesario que el sujeto actue sobre el obj~ 

to de conocimiento, además de roflexionar sobre el qué y para 

qué tanto de la acción como del objeto de conocimiento. De es

ta manera logrará nuevos aprendizajes que contribuyen en su -

proceso evolutivo. 

Se debe tomar en cuenta que dicho proceso implica cuatro -

factores (maduración, acción, influencia social y equilibrio), 

mencionadoe por Fiaget, y que se ven determinados mutuamente.

Además cada uno de ellos tiene la misma importancia, por lo 

que al ser ana1izados no se pueden desligar. 

Bs decir, sabemos que, al interactuar el individuo con su -

mundo físico y social lo asimila de acuerdo a au eetructura y 

maduración, lo que le permite ·reorganizar sus conocimientos 

como prolongación directa de la acción aue a su vez le conduce 

al equilibrio, el oue se caracteriza por ser móvil o sea no se 

alcanza un equilibrio total. 

Far.otra parte la influencie social se caracteriza por es~ 

tablecer patrones y valores que son absorvidos por el indivi-

duo, a través de la educación; por lo tanto ésta tiene la ide~ 

logÍa predominante, por lo oue no contribuye al desarrollo de-



las potencialidades del educando. 

Piaget culpa a la educación tradicional de no facilitar el

desarrollo de la personalidad del individuo. 

En esto Último diferimos, ya aue la educación forinal no es

la culpable ni la solución a la problemática social e indivi-

dual, por ende tampoco se puede culpar a los docentes de dicha 

problemática, ya que también están deterininados por el sistema 

al que pertenecen. Con esto no negamos la existencia de oport~ 

nidades para ir concientizando al individuo de que tiene pote~ 

cialidades que puede desarrollar para su beneficio y el de su

comunidad. 

Con respecto a los padree, éstos deben ser involucrados en

el papel que tienen con respecto a la educación de sus hijos -

ya que dicha educación no solamente es responsabilidad de la -

sociedad, de los padres y de los mismos alumnos. Cuando en to

dos ellos se despierte el interés por los problemas educativos, 

se podrá llevar a cabo una mejor distribución de responsabili

dades con el propósito de dar una mejor educación al individu~ 

Se sabe que Sean Piaget fue una persona que realizó observ~ 

cíones sistemáticas desde muy temprana edad; y aue estas fue-

ron plasmadas en diferentes artículos, Además, como se dijo su 
teriormente, Piaget fue una persona muy activa que solamente -

se tranquiliza con el trabajo. Debido a esto se puede encon--

trar un~ basta producción de tratados, específicamente de la -

1 
' 



psicología infantil. En ella aborda entre otros aspectos, la

génesis del pensamiento evolutivo del niao y del adolescente. 

En esos tratados nos describe el proceso de desarrollo cog 

nitivo del individuo, aclarando la función que desempeaa la -

acción del sujeto sobre su realidad. Además expresa que el i~ 

dividuo tiene la capacidad de abstraer, y reflexionar lo cual 

le permite obtener un equilibrio aue se reorganiza arite una -

nueva experiencia. 

Rato reafirma que el hombre es un ser pensante, creativo y 

dinámico, que busca constantemente el equilibrio ante su me-

dio físico y social. Lo cual debe ser explotado por el siste

ma social a través de la educación para contribuir al desarr!!. 

llo annónico t!lltto social como individual. 
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lII. EL PROCESO DEL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS EN EL 

EDUCANDO. 

P~ra continu~r con el desarrollo de la investigacións 

"PERSPECTIVA DEL PROCESO DE ENSEÍlANZA-APRENDIZAJE DE LAS CIE!! 

CIAS &~ EDUCACION BASICA", es necesario abordar loe siguien-

tes aspectos, sustentándonos en los capítulos anterioresi 

- Proceso de aprendiz~je. 

- Ciencia, 

- Proceso de aprendizaje de las ciencias en el -

educando. 

El proceso de aprendizaje en el alumno implica una serie -

de acciones por parte del sujeto cognoscente ante el objeto -

de conocimiento. Es decir, el educando debe interactuar con -

el objeto de conocimiento para el loP,ro de su aprendizaje, ya 

que esta es una actividad universal que se a desarrollado de~ 

de oue el hombre existe y por lo tanto ea fundamental en su -

vida, Además es necesario oue se vincule la teoría con la 

práctica en su realidad, donde el educando empleará y desarr~ 

llará sus caoacidades y habilidades. 

Por otra parte el aprendizaje oue va adquiriendo el alumno 

no es definitivo ya oue este se ve modificado debido a lama

duración y experiencias que va teniendo a través de su vida. 

El proceso de aprendizaje implica que se estructure en el-



educando un conocimiento a partir de la sensopercepción y ma

nipulación del objeto, lo cual integra una imagen y/o idea s2 

bre el mismo y que a su vez son interiorizadas en el pensamie~ 

to. Para esto es necesario oue el alumno reproduzca y aplique 

las ideas en sus actividades; ademqs se requiere de la abs--

tracción, reflexión-razonamiento para la reestructuración de

conocimientoe que cada vez son más amplios y complejos. 

El proceso de aprendizaje del educando es complejo, por lo 

que debe eer asesorado por el docente y toda aquella persona

aue se vea involucrada con niBos; por lo cue es canveniente -

despertar el interés y la reflexión por los contenidos cultu

rales, adem~s de fomentar la investigación con el propósito -

de aue el alumno interactúe aon su medio físico-social. Donde 

él estará conciente de la problemática de su comunidad y par

ticipará activamente de acuerdo a su capacidad en la formula

ción de alternativas que den solución a dicha problemática. -

Para el logro de esto se requiere aue se desarrolle en el ed~ 

cando un espíritu creativo, de lucha y de constancia ante to

da actividad aue emprenda. 

De ahí la importancia de la educación, ya aue esta es el -

instrumento por el cual se transmite y se asimila la cultura

asi como para la modificación y/o enriauesimiento de la mie-

ma. A partir de esto se entiende la razón por la aue la educ~ 

ción no debe desligarse de la cultura. 

Dentro de ésta se encuentra inmersa la ciencia y el dese--
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rrollo de ella ha originado cambios dentro de la sociedad y -

la cultura. Los cuales han sido dirigidos hacia la búsqueda 

del bienestar de la humanidad, aunque esta se ve detenninada

por los intereses de la ideología predominante, además ha con_ 

tribuido _al desarrollo socio-económico de los países, aunoue

algunos sobresalen más oue otros. 

La ciencia es considerada como un saber objetivo, sistemá

tico y abierto a nuevae aseveraciones que vienen a sustituir

y/o complementar las teorías válidas hasta el momento;º 

Como se ha dicho la ciencia ha contribuido al desarrollo -

social y a la transfonnación de la naturaleza, Por lo tanto -

sus descubrimientos son inducidos y sistematizados, ya no son 

producto de la casualidad. De BhÍ la importancia del proceso

de enseñanza-aprendizaje de las ciencias dentro de la educa-

ciÓn fonnal, Por lo que este proceso debe de caracterizarse -

por preparar al alumno para la bÚsoueda constante de conoci-

mientos científicos oue formen parte de su vida y de su comu

nidad; con el propósito de que comprenda nue la ciencia es la 

responsable, en gran parte, de los avances del mundo. Con es

to se pretende que el educando asimile el conocimiento y que

eete forme parte de él, a través de la observación, manipula

ción y la reflexión-análisis del objeto; ya que de lo contra-

30. Cfr. Octavi l'ullat y Jaume Sarramona. "Cuestiones de edu
cación (análisis bifronte)". España, CEAC, 1982, p. ll-15 



rio al no interactuo.r sujeto y objeto de conocimiento no se -

1levará a cabo el ~receso de aprandizaje del mismo, y ee cae

rá en una memorización de la información dada. 

No debe pretenderse, oue a través de la educación formal -

se enseñe la ciencia como un objeto aue se puede transmitir -

de generación en generación, ni mucho menos se formarán cien

tíficos. 

Esto implica un papel diferente del docente ya que dejará-

4• ser el transmisor de soluciones acabadas asi como el pose

edor del conocimiento que lo transmite a través de conferen-

cias para ser el asesor Que motive al educando en la bÚsQueda 

de sus conocimientos, los cuales deberán experimentar y anali 

zar de acuerdo a su capacidad. 

Además es neces'.lrio nue el asesor posea ciertas caracterí~ 

ticaa como sons amor a su Profesión; ser constsnte y perseve

rante ante toda actividad oue realice, asi como ante los pro

blemas que se le presenten: ~8!D:bién será observador de sus a

lumnos par~ desarrollar sus capacidades, ~stimular sus avan-

ces y fomentar el espíritu de lucha en ellos; otro aspecto es 

la actualiz~ción teórico-práctica sobre los contenidos cultu

rales y el desarrollo psicológico del alumno. 

Este •ipo de educación deberá iniciarse desde el momento 

en oue el educando ingresa a la educación formal. Dentro de -

ella se deberá dar una secuencia en sus contenidos y una vin

cul~ción entre las ciencias, adem{s de oue el desarrollo de -



estas será de menor a mayor grado de complejidad, Con el pro

pósito de aue el alumno vea el todo de manera integrada, evi

tándose la fragmentación de la educación. Otro aspecto aue se 

debe tener en cuenta es la relación teoría-práctica dentro de 

su contexto, el cual deberá estar presente dentro del ámbito

educativo y d~jar de considerar a éste como un fenómeno aisl~ 

do, 
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IV. CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE ENSERANZA-Al'RENDI¿AJE QUE 

SE DESARROLLA DENTRO DEL AULA. 

La educación fonna.l oue se lleva a cabo dentro de nuestro

país está sustentada filosóficamente en el Artículo 3° de la

Constitución Política de los llstadoe Unidos Mexicanos, donde

se menciona lo siguientes "La educación que imparta el estado 

tenderá a desarrollar armónocamente todas las fa

cu.ltades del ser humano y fomentará en él, a la -

vez, el amor a la patria y la conciencia de la s~ 

lidaridad internacional en la independencia y en

la justicia. Con las siguientes caract~r!sticass 

a) "Será laica, en cuanto que el criterio que la

oriente se mantendrá por completo ajeno a cual-~ 

quier doctrina religiosa y se basará en loa resu! 

tadoe del progreso científico, luchando, para el

efecto, contra la ignor!Ulcia y sus efectos, la ~ 

servidumbre, los fanatismos y los prejuicios. 

b) "Será democrática, coneiderando como democra-

cia tanto a la estructura jurídica y al régimen -

político, como el sistema de vida 'fundado en el

constante mejoramiento económico, social y cultu

ral del pueblo'. 

e) 11 Será nacional, toda. vez que será preocupación 

fundamental atender a la comprensión de los pro-

blemas de México, al aprovechamiento de sus recu~ 

sos, a la defensa de su.independencia política y-
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económica y a la unidad y acrecent!lllliento de su -

propia culture.. 

d) "Tendrá un carácter social, solidario e inte-

gral. en tanto que deberá contribuir a la mejor -

convivencia humana, robusteciendo a la dignidad -

de la persona y la integridad de la familia, así

como la convicci6n del interés general. de la eo-

ciedad bajo los ideales de fraternidad e igualdad, 

"Pracción VI, La educación primaria será obligat2_ 

ria, en tanto que la fracción VII ordena que toda
31 

la educación que el Estado imparta será gratuita~ 

La educación de nuestro país se caracteriza, ideolÓgicame~ 

te, por la búsqueda del desarrollo annónico del individuo y -

de su sociedad. Además de oue la educación básica tiene un e~ 

rácter laico, democrático, nacionalista, obligatoria y gratui 

ta. Todo esto sería muy hennoso si se llevará a cabo en la 

práctica, Ya oue la educación ha sido y es el instrumento de

la ideologÍa predominante, donde no se ha permitido el desa-

rrollo de las potencialidades· de todos los mexicanos, ni la -

integración de éstos al medio productivo. Pero esto no quiere 

decir aue no hayan individuos que desarrollen sus potenciali

dades y que las utilicen. 

31. U.N.A,:~. "Constitución Política de los Estados Unidos llexi 
canos s comentada", México, 1985, .<\rt, 30 
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Con respecto a la educación básica, se observa una desvin

culación de los contenidos con respecto a l~ realidqd de los

educ!Uldos ya oue no se parte de las vivencias de la comunidad 

en cue est:Ín inmersos. Lo aue oc~ciona oue e~tos contenidos -

sean considerados co~o algo extra.fio, que no forma parte de su 

vida, por lo tanto al abordarlos produce en los alumnos astío 

y desinterés hacia ellos. 

Por otra parte los ~lanes y programas de estudio no conte!!!, 

plan las limitaciones de tiempo y de recursos tanto humanos -

como materiales, en consecuencia muchos de ellos quedan inco!!_ 

clusos. 

Otra característica de la educación básica es ~ue, ésta es 

obligatoria para todos los mexicanos, pero no todos logran 

terminarla debido a problemas económicos, familiares, de sa-

lud o de aprendizaje, En relación al costo de la educación, -

ésta debe de ser de carácter gratuito, pero esto es relativo

ya que los padres participan con cooperaciones tanto económi

cas como de trabajo, debido a las deficiencias que se presen

tan en cada escuela. Con respecto a la creencia religiosa, se 

dice que la educación básica debe de ser laica; aunaue sabe-

moa cue existen diferentes escuelas oue son dirigidas e in--

fluenciadas por corporaciones religiosas pero oue son regis-

tradas ante la SEP por particulares, 

Dentro de este artículo 30 se plasma con precisión los va

lores y aspiraciones de nuestro país. Con lo que se pretende-
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una sociedad m{s justa y democrática. Por lo oue es retomado -

el aspecto educativo en cada sexenio dentro del Plan Nacional

de Desarrollo, de acuerdo a la ideología predominante. 

A través de la política educativa del Periodo 1989-1994 se-

busca " elevar la cRlidad de los contenidos oue transmite y 

los métodos que utiliza; vincular sus partes entre 

sí y con el aparato productivo; eouipar y ampliar

la infraestructura educativa e incorporar a los p~ 

dres de familia, a las comunidades y a los secto-

res, en su desarrollo. Necesitamos ampliar el apr~ 

cio por una cultura científica y tecnológica entre 

loe mexicanos en las escuelas y universidades, en

las enipresas y en loe centros de investigación" :u 
Todo esto se pretende llevar a cabo a través de las siguien 

tes accioness 

", . • promover las tareas de investigación e innOV!!, 

ción y enfatizar la cultura científica en todos 

los niveles del sistema¡ de~urar los contenidos e~ 

rricu1ares y los métodos de enseñanza, así como 

los materiales y apoyos didácticos con base en la

moderna tecnoloeía educativa; vertebrar la educa-

ción preescolar, primaria y secunde.ria, para. con--

32. México, SECR~rARIA DE PROGRAMACION y PRESUPUESTO. 
Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. 
M~xico, Impresiones de T.G.N., 1989, p. XIX 
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formar un modelo integral de educación básica, ••• 

abatir la reprobación y deserción escolsr, espe-

cialmente en la primaria; impuls!U" las moda1ida-

dee de educación escolar; combatir el retrazo es

colar y el rezago educativo ...... 
33 

Lo establecido en el artículo 30 y lo expuesto en el Plan

Nacional de Desarrollo de 1989-1994, contempla las necesida-

des educativas del país. Por lo oue se requiera dar solución

ª ellas a través de la participación organizada de la socie-

dad tanto económica como políticamente. Además estas solucio

nes requieren de un tiempo determinado, por lo que sí durante 

un sexenio no se cubren se les deberá dar secuencia: evitánd~ 

se de esta manera soluciones a medias o el incumplimiento de

los objetivos planeados. 

Por otra parte sabemos que la sociedad es dinámica por lo

que se requiere que la educación se ajuste a sus necesidades, 

y para esto se deberá llevar a cabo investigaciones sistemát~ 

cae y continuas por un eQuipo interdisciplinario. 

Como se puede apreeiar, la educación es un fenómeno compl! 

jo y ha sido enfocado a través de diferentes teorias de acuer 

do a las necesidades del momento histórico. Es decir cada et~ 

33~ Ibidem., p. 104 



102 

pa, periodo o régimen econó~ico-político y social crea un si~ 

tema educativo acorde a las necesidades ideológicas de la el!, 

se imperante con el propósito de mantener su forma de pensa-

miento. Esto es y ha sido transmitido por medio de la familia. 

la iglesia y el Estado este Último a través de la escuela. 

Por medio de esta se transmite una educación sistemática,

cuya finalidad es la de preparar al individuo e integrarlo a

la sociedad con el propósito de oue sea un miembro activo y -

Útil para esta y para él mismo. Esto lo lleva a cabo a través 

de "••• recoger el acervo cultural ac\llllulado a lo largo de g! 

neracionee, analizarlo, organizarlo, reafirnarlo, 

graduarlo, dosificarlo y transmitirlo de manera ! 

decuada a los educ11ndoe; formar determinadas des

trezas y habilidades para el uso conveniente del

contenido cultural, en favor del mejoramiento in

dividual y social; formar hábitos, actitudes e in 

clinaciones también de beneficio social, indivi--
l1 

dual y colectivo •••• " Estas son algunas de las-

funciones oue se lleva.~ a cabo dentro de las instituciones e

ducativas, de m'Ulera general. 

Tenemos oue la Educación Básica comprende dos niveless pr~ 

escolar y escuela primaria, donde además de lo anterior se 

pretende desarrollar: 

34. Lemus, Luis Arturo. "Peda.gogÍat temas fundamentales". 
Argentina, Kapelusz, 1973, p. 309 
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- Nivel Preescolar. 

Esta institución atiende a niños de la segunda inf"'1cia o

sea de 4 a 6 ru1oe. 

La fin~lidad oue se persigue es favorecer el desarrollo 

psiconotriz, de lenguaje, socialización y cre~tividad. 

- Eacuela Primaria. 

tn ella se imparte enseñanza a los niños de 6 ó 7 aflos a -

los 12 ó 14 años. 

A través de ella se transmite una educación general con el 

mínimo de conocimientos, sin especialización all1Ulla, es decir 

se desarrollan las habilidades neuromusculares, la fonnación

de hábitos y costumbres, la adquisición de conocimientos bás!, 

cos o elementales para aue el alumno se pueda desenvolver en

su vid'1 futura. 

Este nivel educativo está dividido en seis grados, que co~ 

prende actualmente cuatro aspectos de enseñanza-aprendizajes 

l.- Expresión. 

2.- Socialización. 

3.- Destrezas. 

4.- Conocimientos. 

El logro de los objetivos oue señalan los programas de es

tudios se evalúan en función de los siguientes aspectos1 
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"ExpresiÓns se refiere a la fonna en ('!Ue el niño

utiliza los diferentes medios "Ue tiene a su al-

canee para comunicarse. Con este fin se expresa -

por medio de diferentes lenguajes (pintura, escri 

tura, literatura, mímica, habla natural, danza, -

señales, másica y otros), 

"SocializaciÓnl Se refiere a l~ forma en nue el -

niño se integra a los diferentes grupos sociales

con los que convive, Este aspecto puede observar~ 

se en la colaboración, la responsabilidad y el re! 

peto por los demás, tanto en las actividades esc2 

lares como en las extraescolares. 

"IJestrezas1 Se refiere al desarrollo de la capaci 

dad y habilidad que adQuiere el niño para ejecu-

tar con rapidez y presición lo aprendido tanto a

través de actividades motoras (correr, saltar, e! 

cribir, leer, medir, oesur, cort~r, etcéter~), e~ 

mo de actividades en las que aplica los conocimie~ 

tos recibidos en el ámbito escolar a situaciones

de la vida diaria. 

"Conocimiento 1 Se refiere al desarrollo de la ca

pacidad del niño para adquirir, comprender, orga

nizar y aprovechar los conocimientos y utilizar-

los en la interpretación de la realidad que lo 



.. 
rodea". 
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Estas áreas contemplan el desarrollo integral, tanto indi

vidual como social.- Graduándose la dificultad de los conteni

dos de acuerdo al grado escolar de los educandos, con la fin~ 

lidad de propiciar el desarrollo armónico de los mismos. 

Para continuar con el desarrollo de la investigación• PE~ 

PECTIVA DEL PROCESO DE ENSE!iANZA-APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS

SN EDUCACION BASICA, sustentada en la teoría de Jean Piaget y 

en el método descriptivo se llevará a cabo la parte práctica

de la investigación, la cual consiste en describir las obser

vaciones realizadas en escuelas primarias de carácter oficial 

y particular. Debido a la petición de loa directivos de las -

diferentes escuelas que fuimos a observar, se omiten los da-

toe de las mismas. 

La selección de los grupos observados fue hecha al azar!'por 

nosotras. Los docentes no sabían de nuestra presencia en su -

grupo, sino hasta unos momentos antes de iniciar su clase. 

A continuación se realiza la descripción de las clases ob

servadas. 

35. SEP. Datos obtenidos del cuaderno de registros de las ev~ 
luaciones del alumno. 

36. La selección al azar consistió en hacer papelitos de acuer 
do al grado oue se iba a observar por ese día, metiéndose
estos en una caja pequeña para revolverlos, posteriormen
te se sacó un papelito con el dato de uno de loe ¡;rupos y 
de está manera se eligió donde realizariamos la observa-
ción. 
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Escuelas Oficial. 

Turnos Vespertino. 

Grupos 

Observación del grupo Iº 11 B". 

Bl dÍa lunes al llegar a la escuela, para realizar la obset 

vación, presenciamos la ceremonia en la aue se rindió el acos

tumbrado homenaje a la bandera y además se informó lo más so-

bresaliente del día festivo, esto fue dirigido por algunos do

centes y expuesto por_ alumnos de.l 4° grado. 

Una vez terminada la ceremonia, cada grupo se dirigió a su

salón de clase avanzando en orden de acuerdo al grado. Pue en

este momento cuarido el director confirmo a la maestra que su -

grupo había sido elegido para que observaremos el trabajo de -

sus alumnos. EntrBl!lOS al salón junto con ella y el grupo se -

·punso de pie, saludaron diciendo s "buenas tardes", a esto res

pondimos de la misma manera agregando que podían sentarse. La~ 

maestra del grupo nos presentó, aclarando que por ese día est~ 

riamos presentes durante la clase por lo aue todos los niftos -

debían esforzare y trabajar muy bien. Después de este preambu

lo se inició la clase de la siguiente manera: 

La maestra inició con una lectura con la que se repasaba 

las letras, sílabas, palabras y oraciones enseftada~anterior-

mente. Esta actividad se llevó a cabo en un libro de compleme~ 

to.que ella había pedido a los pad~es de familia. Cada niño 
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del grupo pasó hasta el escritorio a leer en voz alta y en dou 

de se equivocaban, la maestra les corregÍa o auxiliaba. Mien-

trae tanto loa demás niBos debían ir leyendo en silencio lo -

mismo, pero desde sus lugares. 

Cuando la maestra terminó la lectura con cada uno de los 

niftos, les pidió ~ue sacaran su lápiz y su cuaderno para que -

escribieran lo que lee iba a dictar; al estar todos preparados 

les dictó diez oraciones de cuatro y cinco palabrae cada una.

Sobre esto lea pidió que volvieran a leer cada una de las ora

ciones y que fueran mencionando de quién se hablaba (sujeto) y 

qué estaba haciendo (predicado). Aclarándoles, poateriormente

que una oración se puede dividir en dos parteas sujeto y predi 

cado. 

Posteriormente, la maestra y el grupo continuaron trabajan

do con el libro de complemento didactico, donde resolvieron 

loe ejercicios sobre la "y" y la .. 11". Pidió a uno de los al'I!! 
nos oue leyeran la indicación del ejercicio y a otro de los a

lumnos que explicara lo oue tenían oue hacer; cuando todo el -

grupo entendió la actividad, la llevaron a cabo. Esta consia-

tía en relacionar columnas de palabras con un dibujo (payaeo,

llave, lluvia, yate, etc.); en la siguiente parte debían escri 

bir la letra faltante a una lista de palabras aue además tení

an un dibujo aue las representaba. Conforme iba terminando ca

da alumno, entregaban a la maestra su trabajo para que lo re-

visará. Poco antes de que todo el grupo terminara con la acti

vidad, sonó el timbre para salir a recreo, así que salieron 
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todos al patio, y fue entonces cuando pudimos olaticar con al 

gunoe de los niños del grupo oue se nos acercaron. 

Algunos de ellos preguntaron el por oué de nuestra visita

en su escuela y en específico en su il;I"UPº• A lo aue respondi

mos oue nos interesaba saber cómo trabajaban ahí además de e~ 

nocerlos a ellos. .;;,., seguida aprovechamos para pre¡ru.ntarlee -

oué les había parecido el año escolar, para cué pensaban que

les servía lo que les ensefiaban en la escuela; si creían que

ir a la escuela era necesario y por qué. Al responder la may~ 

ria de los niños coincidió en que el ciclo escolar lee había

parecido muy bonito porque habían aprendido muchas cosas. Pe

ro en lo que observamos un poco de confusión fue al responder 

Para oué les servía lo oue les enseñaban en la escuela, con-

testándonos todos •para q~e sí 11 , "para saber muchas cosas" lo 

mismo respondieron de la siguiente pregunta, agregándo que 

iban a la escuela poroue los enviaban sus padres y porque 

ellos decían que es importante o necesario. 

Por otra parte al preguntarles oué les gustaría que les ense

ñaran en la escuela y cómo. Ellos respondieron oue además de

lectura, escritura y matemáticas, les gustaría clases de can

to, danza, música, pintura poroue no podían llevarlos a otras 

escuelas. También señalaron oue les gustaría prácticar juegos 

dentro del salón de clase y con su maestra, para Que l~s cla

ses no sean tan aburridas, Opinan que la maestra es muy buena 

persona, porque no lea grita y casi no los regaña, pero que -

les gustaría que jugara con ellos. 
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Después de esta breve conversación los niños tuvieron que

regresar a su salón de clase y nosotras también. 

Al entrar la maestra les pidió que guardaran silencio por

que iban a seguir trabajando, los dejó descansar aproximada-

mente, durante cinco minutos. Mientras tanto ella.escribía en 

el pizarrón 5 sumas y 5 res~as para que pasaran cada uno de -

los niños a resolverlas. Posteriormente fue llamando a cada -

uno de los niños conforme estaban sentados, al terminar la o

peración al terminar la operación cadR uno regresaba a su lu

gar y la maestra las iba revisando; cuando alguna operación -

estaba incorrecta se pedía al mismo alumno que pasara de nue

vo al pizarrón y con ayuda de la maestra la corregÍa. Ante e~ 

to los otros alumnos del grupo prestaban atención y esperaban 

su turno, aunque no sabían si les tocaría resolver una suma -

o u..~a resta. Las operaciones que estaban correctas eran borr~ 

das rápidamente por la maestra y de nuevo escribía otras los

siguientes alumnos. De esta manera todos los alumnos del gru

po pasarán a resolver operaciones de adición y ~ustracción de 

unidad y decen~ con dos o treS cifras en el pizarrón. 

Después de está actividad, sacaron el libro de ejercicios

de la SEP Y con ayuda de la maestra resolvieron pequeños pro

blemas de adición y sustracción. Estos traían una ilustración 

que indicaba los precios de la mercancia aue habían comprado

Ana y sus hermanos en el mercado. Primero la maestra le pidió 

a uno de los alumnos oue leyera loa letreros aue indicaba el

nombre y precio de cada producto y posteriormente aue todo el 
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grupo resolviera en su libro las preguntas que lee hacían; p~ 

ra esto debían sumar o restar diferentes precios, que ya esta 

ban señalados y que solamente tenían que resolver y/o escri-

bir la respuesta dentro de un cuadrito. En cada ejercicio la

maestra preguntaba si entendían y si sabían lo oue tenían que 

hacer, en ocaciones la mayoria de los niños respondían aue sí 

sabían y explicaban lo aue debían hacer, si esto era correcto 

la· maestra les indicaba aue lo hicieran en el libro, si no 

les explicaba cómo y por qué debían hacerlo de otra manera. -

Bn otras ocaciones la mayoria de los alumnos no respondían n~ 

da a la pregunta de la maestra y entonces ella les explicaba

por medio del pizarrón o valiéndose de objetos que tenía a su 

alcance, para que finalmente cada alumno resolviera el ejerci 

cio en eu libro. Una vez que tenninaron fueron pasando loe li 

broa para que les calificaran. 

En ese momento nosotras aprovechamos para pedirle a l~ 

maestra que nos permitiera·hacerles unas preguntas a sus al~ 

nos. A lo que accedió. 

Entonces una de nosotras pasó al frente del grupa y eligió 

a una niña y a un niBo para aue pasaran. Cuando estuvieron -

los dos niños enfrente, les pidió a ellos y al resto del gru

po que prestaran mucha atención. A los niños aue había llama

do les indicó aue escribieran en el pizarrón la cantidad de -

58 más 72, después aue le pusieran una raya. Cuando termina-

ron se les preguntó cómo la resolverían, pensaron por un me-

mento y la niña contestó: 11 es una suma", enseguida el nif'lo la 
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apoyó y c~da uno realizó la sum~. CUando terminaron se les -

preguntó aué era una suma y los dos dijeron ''pues una suma",

entonces se hizo la misma pregunta a todo el grupo, a1gunoe -

alumnos repitieron lo miemo, otros respondieron aue sumar era 

"contar los numeras 8y2, desnués y 7 11
, finalmente un niño -

del grupo respondió aue sumar es "juntar todos los números".

A lo aue agregamos que sumar si era juntar o unir los números 

dados iniciando por la unidad. Posteriormente se pasaron a -

otros dos niños y se les dictaron Las cantidades 43 menos 21-

enseguida se les preguntó cómo la resolverían. Respondieron -

que iban a hacer una resta, cuando terminaron esta operación

se les preguntó qué era restar. Uno de los alumnos dijo1 

"pues restar•• y el otro dijo 11quitar11
, en seguida se 

1
escucha

ron otras voces en el grupo afirmando esto Último. Entonces -

les preguntó a los alumnos oue estaban callados qué pensaban

º oue dijeran oue es una resta, a lo oue respondieron los mi~ 

moque habían escuchado de sus compañeros. Finalmente les' ex

plicó, la persona que estaba al frente que es una resta y su

procedimiento para resolverlas. Con lo que se terminaron las

pre~tas de nuestra parte. También se observó oue los alum-

nos manifestaron cierto nerviosismo y confusión al principio, 

pero todos fueron tranquilizándose poco a poco. Incluso la -

maestra que en un principio se mostró con desconfianza y sor

prendida, ya oue no esperaba aue hiciera.moa estas preguntas,

y por momentos prestaba atención a 10 aue estaba sucediendo -

en su grupo. Al ténnino de esto, se le diÓ las gracias a la -

maestra y·continuanios con la observación de su trabajo. 
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La maestra le indicó al grupo cue realizara una pequeña e~ 

pia del libro de complemento didáctico en su cuaderno, diciéa 

deloes previamente el núme~o de página. 

Ella se apresuró a revisar y a calificar cada libro, al 

mismo tiempo oue los niños trabajaban; algunos de ellos termi 

naron rápido y fueron con la maestra a aue les calificaran, -

otros de los alu!nnos (la mavoria) combinaba'1 el trabajo con -

diferentes distracciones (platicándo y visitándose en las 

bancaa). Debido a aue se aproxiwaba la hora de la salida la -

maestra anotó la tarea en el pizarrón que consistía en 5 su-

mas, 5 restas, una copia y formar 5 oraciones con palabras 

recortadas d~l periódico, indicó a los niños que la copiaran

y oue también debían terminar la cenia aue habían iniciado. 

cuando sonó el timbre indicádo la salida, loa niños brinc! 

ron y gritaron de gusto. La maestra pidió a sus alumnos que -

pusieran atención a lo que les ibamos a decirr nos despedimos 

diciéndoles oue siguieran estudiando mucho y les dimos las 

gracias oor habernos permitido estar en su clase, lo mismo hl 
cimas con la maestra. Posteriormente fueron saliendo los.ni-

ñas. 

Nos acercamos a la maestra y le preguntamos si nos podía -

atender cinco minutos. Accedió y entonces le preguntamos qué 

opinabadel programa cue estaba aplicando, es decir si estabs

de acuerdo con los contenidos y con la secuencia de estos. 

Ella respondió oue los programas establecidos por la SEP, 
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por lo general son muy extensos y debido a esto no siempre se 

pueden cubrir por completo, Por otra parte, la secuencia de 

los contenidos no siempre es presentado como lo indican los -

programas ya que algunas de las actividades se llevan mucho -

tiempo, lo oue afecta a otros; entonces lo oue hacemos es re

lacionar los contenidos y presentarles a los niños dos o m's

actividades pero sobre lo mismo; además muchas veces los con

tenidos no se cubren porque se van presentando de acuerdo al

orden de importancia que considere cada maestro, y debido al

limite de tiempo se tienen oue suprimir algunos, o simplemen

te poraue se consideran innecesarios y es preferible emplear

el tiempo en repasar contenidos de mayor importancia o los ~ 

que son problem,ticos para el grupo. Posteriormente se le pr~ 

guntó si considerabaque los contenidos aue enseñaba a su gru

po eran los m's adecuados para su proceso de aprendizaje. A -

lo que respondió con seguridad 11no, no son los más adecuados

porque muchos de ellos no pueden comprobarse y no forman par

te de la vida cotidiana de cada alumno"; mencionó la maestra

que a veces piensa que se le habla al alumno de cosas que no

entiende porque sol9.mente las conoce por medio de ilustracio

nes en sus libros y por medio de la T,V, Con esto se dio por

concluida la observación y la platica con la maestra, 
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El martes a1 llegar a la_escuela presenciSl!los la entrada -

de los niños a ésta y la ubicación de los mismos en pequeños

grupos en loA lugares que lee correspondía de acuerdo al gru

po y grado. Todos los alumnos platicaban animadamente, &l so

nar el timbre pasaron- a ocupar su lugar en la fila y cada 

maestro se ubicó frente a su grupo para organizar la fonna--

ción de estos. Una vez oue todos los grupos estaba organiza-

dos se escuchó un fondo musical con rondas infantiles. Los 

grupos fueron pasando en orden a sus respectivos salones. Pa

ra esto nosotras ya nos encontrabamos cerca del aula del 2° C 

cuando el direntor se acerc6 a nosotras y nos presentó con la 

maestra del grupo aue observariamos. Al hacerlo pudimos perc~ 

tan1os de que la maestra no estaba del todo conforme, 3in em

bargo no comentó nada y nos hizó pasar al salón. Al entrar el 

grupo se puso de pie y nos saludó diciendo: "buenas tardes",

contestaaoe eu saludo y la maestra les pidió que se sentaran. 

La maestra le explicó a sus alumnos que por ese dí~ los 

acompañariamos en su clase para ver cómo estudiaban por lo 

que tenían qUe trabajar muy bien, después de esto inició su -

clase pidiéndole al grupo que sacaran su libro de lectura nú

mero 2 y lo habrieran en la página 522, le dijo a uno de los-
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alumnos nue pasara al !rente con su libro y oue iniciara la -

lectura, éste se mostraba nervioso¡ al resto del grupo le pi

dió oue hiciera lo mismo pero en silencio desde sus respecti

vos lu~res. 

El niño aue nasó al frente inició la lectura con titubeos, 

al ir avanzando en esta adauirió seguridad; al terminar de 

leer la maestra le indicó aue se sentara, el niño nos miró y

aga.cho la cabeza mientras se dirig!a a su lugar. 

En esos momentos la maestra escribió en el pizarrón las p~ 

labras: 

Y les explicó que Antes es lo oue hicieron ayer; Ahora es

lo que hacen hoy; y Después lo que harán mafiana, además les -

diÓ ejemplos en relación a esto y les pidió oue mencionaran -

otros diferentes, Posteriormente les dijo: "el verbo jugar se 

conjuga en tres tiempos; cuando hablamos del tiempo pasado 

nos estamos refiriendo a lo oue ya hicimos antes, ayer; si h~ 

blamos del presente decimos lo que estamos haciendo .hoy, aho

ra y cuando hablamos del ruturo hacemos mención de lo aue va

mos a hacer después, es decir mañana. Por ejemplo 1 º 

En esos momentos la maestra escribió en el pizarrón: 

Pasado-Antes 

Jugué 

Presente-Ahora 

Juego 

Futuro-Después 

Jugaré 
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Ella les indicó ~ue repitieran en voz alta, tres veces, lo 

que estaba escrito en el pizarrón y oue lo copiaran en su CU! 

derno; después de esto les pidió oue dieran ejemplos de ver-

bos y los conjugaran. El.la iba escribiendo en el pizarrón los 

verbos aue mencionaban los alumnos y corregÍa los errores que 

presentaban, después de 15 ejemplos la maestra les dijo oue -

los copiaran en sus cuadernos y les pregunto si tenían dudas; 

ellos contestaron que no. Posteriormente a esto les pidió que 

subrayaran con rojo los verbos de la lección y contestaran el 

ejercicio de la página 523. 

Los niños se apresuraron a contestar y cuando la maestra 

calculó oue ya habían terminado pasó a uno de los alumnos a 

que escribieran en el pizarrón los verbos de la página 522, 

lo cual fue realizado correctamente; mientras tanto ella pas!! 

ba a las filas a calificar los ejercicios, después de esto P!! 

só a una niña a que escribiera el primer ejercicio de la páiG, 

na 523 pero al escribir el verbo en tiempo pasado lo realiz~

en tiempo nreeente, entonces la maestra se apresuró a corre-

girle y a explicarle nuevamente; además le pidió a la alumna

que realizara el siguiente ejercicio, el cual fue correcto. -

Al término de esto pasó a otro alumno para que realizara el -

ejercicio número 2, que fue resuelto sin ningÚn problema. 

Por Último la docente realizó un repaso de los tiempos de

los verbos de acuerdo a lo escrito en el pizarrón por los a~ 

lumnos y cuando sonó el timbre les pidió a estos que pasaran

ª dejar sobre el escritorio su cuaderno de tareas, en orden y 
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aue salieran a recrea. Este tiempo la aprovechamos para plati 

car con los alumnos Que se acercaron a nosotras. 

La primero que nos preguntaron fue el por qué de nuestra -

visita en su salón, una de nosotras les contestó oue nos int~ 

resaba conocerlos y saber cómo trabajaban en su salón de cla

ses. Otras preguntas fueron cómo nos llamabBl!los y qué hacia-

mas, les dimos nuestros nombres y les explicamos que también

estudiabamos como ellos. Posterionnente a esto les pregunta-

mos s 

- ¿ Qué les parece este afio escolar ? 

A esto respondieron "bien", "aprendimos muchas cosasº, 

"nos gusta mucho la escuela aunque esté viejita", un alumno -

dijo que a él no le gustaba la escuela, y al escucharse este

camentario los otros alumnos se rieron. Erítonces le pregunta

mos a este Último alumno por qué no le gustaba la escuela, p~ 

ro no se obtuvo ninguna respuesta. 

- ¿ Para qué les sirve venir a la escuela ? 

Las respuestas fuerons 11Porque aprendemos muchas cosas 11 , -

11para aprender cosas" y "para saber m!:Ís". 

- ¿ Para qué les sirve lo que les enseñan en la escuela ?

Observamos que al hacer esta pregunta los alumnos se mira

ron unos u otros y cuando la dirigimos en específico a uno de 

ellos no se obtuvo respuesta, otro alumno dij a 1 "para que sí" 

uno de los chicos, con mayor seguridad mencionó que su papá -
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le dice que va a la escuela para aprender a leer, escribir, y 

hacer cuentas para que no sea un ''burro", al terminar de de-

cir esto los demás chicos rieron, otras respuestas fueron pa

ra aprender a escribir mejor, 11para leer mejor1
' y "para poder 

hacer operacíones más grandes" .. 

¿ Creen que venir a la escuela es necesario ? Mencionen

por qué. 

Todos coincidieron diciendo que es necesario ir a la escu~ 

la, pero al preguntarles el por qué se mostraron evasivos y -

sólo decían ~porque sí 0 o po:raue sus papás dicen aue es nece

sario ir a la escuela, además de que ellos los mandan. 

- ¿ Qué les gustaría que les enae~aran en la escuela, ade

más de lo que hacen diariamente ? 

Ellos comentaron que les gustaria aprender baile, karate,

tocar in~trwnentos musicales como la guitarra, el violín y la 

batería, también dijeron que les gustaría ir de escursi6n, j]! 

gar con la maestra tanto en el salón como en la hora del re-

creo. Nos comentaron que su maestra es buena porque nos les -

deja mucha tarea y oue casi no los castiga ni les grita. Fero 

que les gustaría platicar un poco más con ella. 

Después de esto sonó el timbre y unos rinos corrieron a 

fonnarse_, otros alumnos se quedaron con nosotras por lo que -

tuvimos que decirles que se fueran a formar antes de que les

ll~aran la atención. 
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Poco desnués su m~estra se encontraba al frente del grupo

Y organizó la t'o:rinación del mismo; después de esto avanzs.ron

los niños ordenadamente; antes de oue entrara la maestra al -

salón le pedimos que nos pennitiera platicar unos momentos 

con su ~Pº• a lo Que ella accedió indicándonos oue no fuer! 

mos a tard~r mucho poroue los nir.os iban a salir a su clase -

de deportes. 

Al entrar al salón una de nosotras se quedó al frente d~l

grupo y la otra pasó al fondo del salón. 

La maestra les pidió a los niños que guardaran silencio 

poroue la maestra oue estaba al frente iba a p1aticar con 

ellos y oue pusieren mucha atención en lo que les preguntaran. 

Ella pasó a su escritorio para calificar las tareas. 

Primero se inició la platica con los niños a cerca de lo -

que hicieron en el recreo; nos comentaron de sus azañas y que 

uno de los niños se cayó pero que no le había pasado nada gr~ 

ve, 

Una vez que se vio el gruno muy entusiasmado y tranquilo 

por la olatica que se tenía se procedió a preguntarles: 

l.- ¿ Qué les parecían los verbos 7 

IA mayoría de las respuestas coincidieron en decir que 

''bien11
, uson fáciles" y o.ue ya antes se los había enseñado su 

maestra, 
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2.- ¿ ?ara qué les sirven los verbos ? 

Al e~cuchar es~a nre~in~a los nir.os se mostraron inquietos 

y em'Pez~.ron a hs.cer comentarios entre ellos mismos, por lo -

oue se tuvo que dirigir la ~regunt1 a uno de ellos, este sol~ 

mente dijo1 "para que sí••, otro contestó ''no sé 11
, una alumna

no res~ondiÓ nada, un chico dijo nue la maestra se los enseñ! 

ba; al ver esto se le preguntó al gruno si alguien sabía la -

respuesta, por un momento nadie levantó la mano, después una

niña se decidió y dijo ºpara escribirlos". Por todo esto se -

les explicó oue los verbos sirven para saber en que tiempo se 

realizó determinada acción, para saber en que tiempo se está

hablando o escribiendo, ya que esto nos indica ei fue ayer, -

hoy o mañana. Posteriormente se realizaron unos ejemplos con

los cuales se aclararon dudas, al parecer. 

3.- ¿ Qué es un verbo ? 

Los niños respondieron: "es la acción", unP. niñ:;:o respondió 

''es la acción que indica si fue ayer, hoy o mañana". 

Con esto dimos por terminada la platica con el grupo. Mien 

tras esto sucedía, s~ ~udo observar aue el grupo en un princi 

pio se mostraba con desconfianz~ y poco comunicativo, poste-

rionnente casi todos se tranquilizaron. Incluso la maestra -

oue se haoía sorprendido por el tipo de preguntas que se le -

estaba haciendo al grupo, se mostró inquieta y por momentos -

prestaba atención a lo que esta.ha sucediendo en su grupo. Al

terminar la platica dimos las gracias a los alumnos y a la ~ 

maestra por habernos permitido estar en su clase y por su co-



121 

laboración. 

Después le ayudamos a la maestra a entregar los cuadernos

de tareas, mientras tanto ella anotaba en el pizarrón la ta-

rea para el siguiente día y les pidió a los alumnos que la c2 

piaran. En esos momentos se presentó el maestro de educación

fÍsica para dar su clase. Los dos profesores intercambiaron -

unas palabras, mientras los alumnos copiaban la tarea. Cuando 

terminaron todos salieron a su clase de deportes. 

Nosotras nos acercamos a la maestra y le preguntamos si P2 

diamos platicar un momento, ella accedió y procedimos a pre-

guntarle qué opinaba del programa que estaba aplicando, es d~ 

cir si estaba de acuerdo con los contenidos y con la eecuen-

cia de ellos. Ella contestó que el programa establecido por -

la sgp es extenso y que no se alcanza a cubrir; con respecto

ª los contenidos, estos son ajustados a las necesidades del -

grupo y a la importancia.que ella cree que deben tener, tam-

bién considera que los contenidos aí tienen secuencia pero -

son muy repetitivos. Por Último se le preguntó si estos son -

los más adecuados para el proceso de aprendizaje de sus alum

nos. Contestó que "no" ya aue no se ajustan a la vida cotidi~ 

na de la comunidad y que es difícil tratar los temas sobre a~ 

pectos que no son de su medio social. Además no disponen del

material didáctico y recursos necesarios lo que les dificulta 

su trabajo. Por otra parte comentó la maestra que ni tienen -

ni ganan lo suficiente para preparar el material necesario p~ 

ra su clase. Con esto dimos por tenninada la observación de -

ésta clase. 



&scue1a1 

Turno 1 

Grupo1 

Oficial. 

Vespertino. 

30 "A''• 

122 

E1 miéscoles al llegar a la escuela se nos acercaron los -

niños de primero para reclamarnos el por qué no habiamos ido

ª su salón el día anterior, y los de segundo para preguntar-

si estariamos con ellos. Les volvimos a explicar que solamente 

estabamos de visita por un día en el grupo, pero nos vimos 

comprometidas en visitarlos nuevamente en otra ocación, En 

esos momentos sonó el timbre y les pedimos a los niños que p~ 

aaran a ocupar su lugar • .Bnseguida hicimos le elección del 

grupo el azar, comunicandole al director aue nos tocaría oh-

servar la clase del 30 "A" para esto los niños estaban avan

zando a sus salones, por lo que nos dimos prisa ?ara estar en 

el aula, el director le informo de nuestra presencia al maes

tro, este se mostró amable, nos hiso pasar a su grupo, los ni 
ños se pusieron da pie y nos saludaron a lo que respondimos.

El maestro les dijo que se sentaran y explicó la presencie de 

nosotras, también les pidió que se comportaran como alumnos -

de tercer ai'lo para oue nos llevaramos una buena impresión de

ellos, 

Nosotras les explicamos el objetivo de nuestra visita, Pº! 

teriormente a esto pasamos a ocupar por ese día, alternándo -

la que había sido observadora en el otro grupo se quedó al -

frente y la otra pasó al fondo del salón. 
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El maestro inició Su claEe diciéndole al grupo aue sacará

su tarea y que la recolriera el jefe de cada fila, se levantó

un alumno de cada fila y después de reco~er los cuadernos los 

llevó hasta el escritorio de acuerdo al orden de cada fila, 

El m~estro les indicó aue sacaran su libro de ciencias so

ciales en la p. 72 a 74 y lea pidió que leyeran en silencio;

cada niño tomo su libro e inició su lectura. Algunos niños S! 

caron su color rojo para subrayar lo oue consideraban más im

portante de la lectura (segÚn se lo manifestaron al profesor~ 

mientras el maestro calificaba las tareas y hacia anotaciones 

en su libreta. 

Pasando aproximadamente 10 minutos los niños que habían -

terminado empezaron a platicar en voz baja, cuando esto fue -

m~s notorio el maestro les pidió que guardaran silencio, pero 

este duro poco tiempo. El profesor miró su reloj y esperó 

unos minutos más para anotar en el pizarrón 10 preguntas, es

tas .fueron copiadas de su libreta, Al terminar de anotar las

preguntas y los alumnos de leer, le preguntó a una niña sobre 

qué trataba la lectura, ella contestó sobre la con0uista de -

México, el confirmó la resnuesta y le preguntó al grupo si a! 

guien tsnía otra opinión, el grupo contestó en coro ºno 11 y 

que estaban de acuerdo con su compañera. El maestro, al no h! 

her más aportaciones, inició la lectura en forma pausada, mo

dulando su voz y enfatizándo los signos y puntuaciones, Una -

vez tenninada la actividad les preguntó si tenían dudas, es-

tos dijeron que no, él les pidió que contestaran el siguiente 
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l.- ¿Quién era Hernán Cortés y qué se ~ropueo? -

2,- La flota llegÓ a la costa de la ~~~~~~ 

~~~~~~~-ª princiuios de~~~~~~ 

3.- ¿Quién se les unió? 

4.- ¿Qué le regalaron e Cortés los indigenaa de-

Tabasco? 

5.- ¿Qué lenguas hablaba Marina o Mnlinche? 

6.- Aguilar traducia del 

7.- La expedición espai'lola continuó por~~~~

~~~~~~~~~~~~-• hasta llegar ~~ 

B.- ¿GÓmo se enteró Moctezwna de la lleea,da de -

los españoles? 

9,- Los totonacas -habitantes de la llanura cos

tera del centro de ~~~~~~~~~~~~

estaban cansados de 

10. - En Tlaxcala se encontraron por ,!ez primara

con un enemigo decididos 

Para esta actividad el maestro les dio aproximadamente 20-

minutos, mientras él continuaba calificando las tareas, Al P.!!. 

sar el tiempo los niños que terminaban comparaban sus respue!!, 

tas, Cuando se termino el tiempo el profesor tomo la palabra

desde su escritorio y pidió a una niña oue diera la respuesta 

de la pregunta número 1, su respuesta fue1 "Era un español y-
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se propuso conr::1istarla. El maestro le preguntó que iba a con

quistar Hernán Cortés: la niña no resr.ondió, pidió a otro niño 

que complementara la pregunta el dijo "conquistar a México", -

el profesor les dijo que sí venia a conquistar a México pero -

en esa é,oca no se le llamaba a.sí, sino que venían a conquis-

tar tierras fabulosas situadas al oeste por donde se mete el -

sol. Hernán Cortés y sus aoldados eran gente con ambiciones de 

riqueza y de fama. Despues de esto les pregunto a los niños si 

tenian dudas; en coro contestaron que "no". El paso al piza--

rrón y escribió la respuesta, entonces los niños se apresura-

ron a corregir lo que habían escrito en su cuaderno. De esta -

manera fue trabando cada una de las preguntas. Al terminar el

les indicó que tenian que estudiar el cuestionario porque les 

iba a servir para su exámen. 

Después les pidió que sacaran su libro de Español y lo a--~ 

brieran en la página 124, una vez que todos los niños tenian -

su libro habierto pasó al frente a uno de ellos a leer en voz

alta mientras los demás lo hacian en silencio, al iniciar la -

lectura el alumno se equivocaba en la pronunciación pero como

fue avanzando ésta mejerá, como a la tercera parte de la lect~ 

ra el maestro le dijo que se detuviera y pasara a sentarse, 

el hizo unas anotaciones en su libreta y pasó a otro niño a 

leer, la lectura de este alumna fue con más dificultad ya que

ee equivocaba con más frecuencia, una vez que termino el parr~ 

fo, el profesor le ?idiÓ que se sentara y volvió hacer anota-

cienes por Último a una niña para aue continuara con la lectu

r~- esta fue fluida, al terminar paso a sentarse. Bl maestro -

realizó anotaciones en su libreta e inició el comentario con -

sus alumnos sobre la lectura donde lo que más destacó fue F~·-
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bre el peligro de extincióm de ciertos animales como, las tor

tugas, ballenas, cocodrilos, los leones marinos, águilas, ven!; 

dos, etc. que a pesar de existir leyes que protegen a estos 

animales se siguen cazando y capturando, un niño dijo aue él -

sabia el par qué de esto y explico; "los que se dedican a esto 

ganan mucho dinero y dan mordidas a los policias", el profesor 

complemento y dijo 11que era cierto que estas personas obtenian 

mucho dinero y que sobornaban a las autoridades", para conti-

nuar con esta actividad. Les pregunto qué opinaban sobre esto

un niño dijo que "está mal que maten a estos animalitos ya que 

se 1vai1 acabar y solamente los vamos a conocer en estampitas o 

por televisión en un futuro, JU maestro les di jo que "los hom

bres estaban acabando con animales y las plantas de nuestro 

planeta y que en un ~1turo quien sabe aue iba a pasar". Los 

niños quedaron muy preocupados por esto, cuando sonó el timbre 

para recreo, muchas caritas se alegraron otras continuaron 

tristes, El maestro sacó su libreta y leyó los nombres de 10 

niños y les dijo que se quedarian en el salón al resto les in

dicó que podian salir al recreo. Los niños procedieron a guar

dar sus cosas y a salir. Nosotras nos acercamos al profesor pa 

ra platicar con él, pero nos dijo que si podíamos hacerlo a la 

salida porqué iba a trabajar con los chicos. Por lo que naso-

tras nos salimos del salón y nos fuimos a platicar con los ni

ffos que se nos acercaron. 

Sus preguntas fueron ¿quiénes eramos?, ¿cómo nos llamaba.--

mos?, ¿qué estudiabamos? y ¿qué hacia.mas en su salón?, una vez 

que saciamos su curiosidad con respuestas similares a las o---
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do el año escolar?. L?..s resouiestas fueron: "bonito 11
, "bien", 

''regular", a este Último niño se le nreeunto ¿oor qué?, dijo -

nue "le había gustado más trabajar C~!l su maestra de segundo 11
• 

Otra pregunta fue: ¿~ara aué les servia lo que les enseña-

ban en la escuela?. Las respuestas fueron "para saber", 11para

estudiar", "para saber más", "para leer y escribir" y "para --

que sí". 

Después se les preguntó ¿creen que venir a la escuela es 

importante y por qué?, Al responner la mayoría de los niños 

coincidió en decir que 11sí11
, "para aprender cosas", "para a--

prender más", "para aprender a escribir y leer mejor" y "para

saber más 11
• DJ.rante esta 9.Ctividad nos vimos interrumTJidas por 

los niños de lº y 2° año (con los cuales habíamos estado los -

días anteriores), para saludarnos y preguntamos cuando íbamos

ª su salón, les dijimos que muy pronto estaríamos con ellos. 

Por Último les preguntamos; ¿qué les gustaría que les ense

ñara.~ en la escuela?, Ellos respondíerón que además de lo que

les enseñaban les gustaría allrender "karate", "baile", "canto•~ 

"danza", 11 aerobis 11
, 

11mecánica11
t 

11 cosina 11
, "escribir a máquina" 

y 11 natación11
• Cuando platicaban con nosotras sobre esto sonó -

el timbre y les pedimos a los niños oue fueran a formarse para 

evitar oue se fueran a molestar sus maestros, lo hicieron no -

muy convensidos porque nuerian seguir platicando. 
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El maestro organizó la fo:nnación de su grupo y entraron al 

salón a ocupar su lugar cada uno. El les indica aue van a con

tinuar trabajando en su libro de español. Una vez que los ni-

ños tenían abierto su libro, pasó a otro niño y le pidió que -

iniciará la lectura de la ~agina 125, en un nrincipio su pro-

nunciación fue insegura y con equivocaciones pero como fue a-

vanzando leyo con más seguridad, el Último nárrafo fue leido 

nor una niña deleccionada por el profesor de la misma manera -

que el anterior, su lectura fue lenta pero con buena pronWl--

ción, al terminar el maestro realizó anotaciones en su libreta 

y le nidiÓ a la niña que se sentara, Posteriormente a esto el

mae2tro le preguntó a una niña, ¿ de qué se habla en la lectu

ra?, la respuesta fUes "sobre la tortuga", otra niña levanto -

la mano y contestó ''la triste história de la tortuga", un niño 

dijo ''sobre los huevos de la tortuga", otra respuesta fue ºso

bre los huevos de tortuga que se venden", a esta Última le di

jo que muy bien a los otros niños les dijo que bien y comple-

mentó la explicación diciéndoles oue en esta canción popular -

se n&rraba la história de la recolecta ilegal de los huevos de 

tortuga de las regiones de Ixtaltec y esto está prohivido per

las leyes aue protegen a los animales, un niño dijo "entonces

por aué venden huevos de tortuga en los lugares donde venden -

nescado y oue su papá los compra norQue le gustan mucho". El -

maestro les dijo aue es cierto aue hay muchos lugares Que ven

den huevo de tortuga en forma clandestina que las autoridades

no hacen nada y aue además las personas no debían comprar los

huevos de tortuga, para que las personas que se dedican a rec~ 

lectarlos buscaran otro forma de trabajo. 
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Los niños se quedaron muy pensativos, el maestro empeso a -

esplicarles que "el tipo de escritura que tenía la lectura de

la pagina 124 se le llama prosa porque estaba escrita en forma 

horizontal y ocupando casi todo el espacio y cuando hablamos -

lo acemos en prosa, sus textos de ciencias sociales, matemáti

cas y ciencias naturales se encuentran escritos en prosa11
, de~ 

pués de esto el escribió la definición de prosa en el pizarrón 

y los niños la copiaron en su cuaderno de español. También les 

explicó que en la lectura "Bl son de la tortuga" de la página-

125 estaba escrito en verso porque "la terminación de la Últi

ma palabra, de cada renglón, rima y tenemos que las canciones

y los poemas están hechos en verso, además el son de la tortu

ga se puede cantar", él escribió la definición de verso y loe

niños la copiaron, les pregunto si tenian dudas en coro conte~ 

taron que ºno". Después de esto les indicó que leyeran y con-

testaran el ejercicio de la pagina 126 de su libro tambien les 

pidió a los jefes de cada fila aue pasaran a recoger los cua-

dernos de tareas. Los niños tomaron sus cuadernos y los entre

garon a sus respectivos dueftos. 

Aprovechamos estos momentos para acercarnos al maestro y p~ 

dirle cue nos permitiera platicar un momento con sus alU11?1os -

el accedió diciendo que lo podiamos hacer cuando terminara de

revisar el ejercicio que estaban haciendo. 

Después de un rato los niños empezaron a claticar en voz ~ 

baja, una vez que el profesor consideró que habían terminado 

su.trabajo, les dijo que se habia concluido su tiempo que se 
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inicia la revición del ejercicio. Leyó el texto en forma flui

da, modulo su voz y realizó laa puntuaciones indicadas, una 

vez terminada la lectura le indicó a una niña que leyera los -

títulos de lecturas escritos en prosa que había escrito en el

ejercicio, esta contestó "La rana viajera, La fiesta de San N:J:. 

colás y los duendes del viento", el le dijo que bien, pidió a

otro niño que nombrara los textos escritos en prosa que habia

anotado en el ejercicio, Este se los dijo, su profesor le con

testo que estaba bien; paso a otros niños cuando se llegaban -

a equivocar lee corregÍa y los reforsaba, de esta manera trab! 

jÓ lo de la escritura en verso y prosa. 

Al terminar nos di6 la palabra y una de nosotras inició la

platica con los niños, sobre las actividades académicas que 

más les gustaba, ellos respondieron oue "Ciencias Socialesº, -

''Español", ºCiencias Naturales", 11 experimentos 11 y unos pocos -

"Matemáticas". Posteriormente a esto se les preguntó para c.ué

les sirve aprender las Ciencias Sociales en su vida diaria. ~ 

ta pregunta les causo confusión, se miraban unos a otros, no -

decian n~da, por lo que se repitió la pregunta y se dirigió en 

específico a un niño este se punso de pie, se apretaba las ma

nos y se mordia los labios y con voz muy tenue di jo "no se", -

se le rireguntó a otros niños, ellos contestaron; "para que sí", 

"para saber más cosas11
, a este niño se le preguntó para qué le 

servia saber más cosas y contestó "para que e{•, otro niño di

jo; ºpara saber como eran antes 11
, se le 9reguntó para qué le -

sirve esto en su vida, el penso un poco y dijo ''pues no se". -

Después de esto se les pregunto ¿para qué les sirve saber la -
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História de su país en su vida?, el comportamiento del grupo -

fue similar al de la otra pregunta y sus respuestas fuerons ~ 

"para que sí", "no seº, un niño dijo "porcue el maestro me la

enseña" y una niña mencionó "para conocer como eran antes.,. -

Después de esto se complemento las resouestae diciendo que ee 

importa."\te lo que nos enseña las Ciencias Soeialea ya oue a -

través de ell'' se nos da a conocer los cambios oue se han dado 

en nuestra cultura y como seres sociales debemos saber, lugo -

se les preguntó si tenían dud .. nos digieran que •no~. Con ea

to dimos por terminada la platica ccn los niños, se agradeció 

le colaboceción del grupo y del maostro par11. esta actividad, 

También nos percatamos de que el grupo ante estas dos Últi

mas preguntas se mostraron inseguros y el maestro de vea en 

cuando nos miraba sorprendido ante las preguntas que haci9111os

a sus alumnos y se mostraba angustiado cuando respondían sus -

alumnos. 

Al tomar la palabra el maestro, les dijo a sus alumnos "que 

lee pareció las preguntas que las maestras habian hecho•, los

niños respondieron: ºque eran difíciles las preguntasº, ••que -

nunca les habian hecho estas preguntas", "que eramos muy pre-

guntonas" y "uor qué nos hicieron esas "Prep;untas 11
• El profesor 

nos pidió que respondieramos al niño; nosotras les dijimos que 

deseamos saber si ellos sabían para qué les sirve lo que les -

enseñan en la escuela, ante esto un niño comentó espontáneameu 

te que a veces no sabe para oué le enseñan tantas cosas, A lo

oue el maestro respondio: "es necesario que los niños aprendan 
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a leer - escribir y a conocer las c. Sociales, las c. Natura-

les oue fo:nnan parte de su cultura y oue además es 1a base de

otros estudios como son los de secundaria o hasta para una ca

rrera", terminando de decir esto, él les pidió que sacaran su

cuaderno de tareas, para que copiaran la ~ue les iba a anotar

en el pizarrón: 5 sumas, 5 restas, 5 multiplicaciones, 5 divi

siones y 5 problemas, cuando terminaron esto guardaron sus co-

sas. 

Nosotras nos acercamos al maestro para pedirle unos minutos 

de su tiempo para que nos diera su opinión sobre algunos aspe~ 

toe, el nos dijo que sí pero cuando terminara su clase. 

Los niños se a~resuraban a copiar su tarea pero algunos se

distraían, al ver esto el docente los amonestó diciendoles aue 

queria bien anotada la tarea y que no nueria escusas sobre es

ta al dÍa siguiente. 

Pocos minutos después sonó el timbre aue anunciaba la sali

da. El maestro les indicó que como fueran terminando de copiar 

su tarea podian salir, así lo hicieron los niños, algunos de -

ellos se acercaron a nosotras para despedirse, ~idiéndonos Que 

fuéramos otro día a visitarlos a lo aue nosotras accedimos. T~ 

dos los niños se despidieron de su maestro diciéndole "hasta -

matlana maestro". Una ves oue el salón quedo vacio el profesor

se apresuró a recoger sus cosas y nosotras nos acercamos a él

e iniciamos la nlatica preguntándole por qué algunos de sus a

lumnos se habían ouedado " trabajar con él a la hora del re--

creo, a lo que el respondió que el "acostumbra a repasar los -
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contenidos académicos, con los niños que tienen problemas" de!!, 

pués de esto le pedimos su opinión acerca del programa que es

taba aplicando en relación a los contenidos y su secuencia, Bl 

dijo que el programa lo establecia la S.E,P, por lo que muchos 

de sus contenidos no fonnaban parte del contexto socio-econÓ!aj,_ 

co de los.alumnos y que era difícil en ocaciones la aplicación 

de este, además era muy extenso, por lo que ellos tenían que 

adecuarlo a las necesidades del grupo y de tiempo; y que por 

otra parte no contaban con el material necesario para llevar -

acabo las prácticas de campo y que a veces se les habla a los

niños de cosas que desconocen y que probablemente nunca llegan 

a conocer, Con esto dimos por terminada la observación dándole 

las gracias al profesor por su participación y colaboración 

con nosotras. 
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Escuelas Oficial. 

Turno: Matutino. 

Grupo: Iº 11 B". 

Previamente a esta observación, habiamoe platicado con la -

directora de nuestro propósito y el día lunes asistimos a ob-

servar la clase del grupo de lº "B". También se escuchó música 

infantil, al entrar loe alumnos a la escuela, y al terminarse

ésta sonó el timbre que indicaba la entrada a los salones de -

clase. 

En esos momentos se acercó a nosotros la directora de la e~ 

cuela, nos pregu.~tó a que grupo entraríamos para realizar la -

observación. Le mencionamos que al rº 11 B", y hacía éste nos di 
rigimos; al llegar llamo al maestro (que ya se encontraba aden 

tro del salón con su grupo preguntándo si habían hecho la ta-

rea y los alumnos respondieron •ei• en voz alta). Cuando salió 

le explicó el propósito de nuestra visita y le pidió su colab~ 

ración permitiéndo que observaremos el trabajo de su grupo. E!:l 
tonces el docente comentó aue ·no tenía ningÚn inconveniente y

que esperaba que nos fuera Útil. 

Al entrar los alumnos, que atentamente veían asía fuera 

cuando llegamos, se pusieron de nie y saludaron: los otros a-

lumnos que estaban platicando y jugando ee apresuraron a hacer 

lo mismo. Respondimos el saludo mientras tanto el maestro indi 

caba que se sentaran con un movimiento de sus manos, Posterio~ 

mente le comentó al grupo que nuestra visita se debía a aue 
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nos interesaba saber cómo trabajaban ellos y que por lo mismo 

les pedía lo hicieran con ganas, Se dirigió hacia nosotras d! 

ciendo que pasaramos a sentarnos, señalando unas bancaa deso

cupadas. 

El grupo se mostraba inauieto por nuestra presencia y con

tinuamente volteaban a vernos, Entonces el maestro les dijÓ1-

"Haber niños saquen sus cuadernos, copien la fecha de hoy y -

vemos a hacer un dictado", Todo el grupo ob"!deció y el docen

te lea dictó IO oraciones de 3, 4 y 5 palabras, por ejemplo1-

I) El niño corre; 2) La casa tiene árboles; 3) En el mar hay

ballenaa; etc. cuando terminaron lea pidió a diferentes alum

nos que leyeran las oraciones que él indicándo, Al terminar -

de leer las oraciones dictadas, el maestro dijo "ahora voy a

leer la lección de las ciruelas, saquen todos el libro de 

ejercicios y busquen la lección casi al final del libro. 

El grupo siguió la indicación del maestro y este inició la 

lectura enfatizándo signos y puntuaciones de la misma; modu-

lando su voz de acuerdo a lo que iba leyendo de tal manera -

que parecía ser el protagonista de la lectura. CUando terminó, 

le dijÓ al grupo1 "ahora, pongan atención, voy a hacer pregun 

tas y ustedes me van a contestar, cierren todos sus libros; -

ahora sí; haber Carlos dime de qué hablan en la lectura", El

niño que se había puesto de pie, se llevó la mano a la cabeza 

y respondió correctamente pero en forma de pregunta1 ¿de les

ciruelas?. El maestró le indico que podia sentarse, y que era 

verdad lo que había contestado. En seguida hizÓ otra pregunta 
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.:.oué ::.er$0!19,;e, de la lectura, di,;o aue no i'labiá probado jamás 

las ciruel~s?, agregándo aue la contest~ra el oue supiera la -

res~uest~. La mayor nP-rte del ~no levantó la mano, al mismo

tie'."!'l.po oue dijeron en coro ''Juan, Juan, Jue.n". SÍ es cierto di 
.io el docente; .::--.tonces se dirigió al resto del grupo que no -

partic1n~ba., dici~ndo: "¡,riaber Lu-cita, quién se dio cuenta de-

01..le fa1 tri.ca. una ciruela?". La ni?ía también se pusó de pie y di 
jÓ 11 la m'1má'1 • :::ie disr;onía. ha sentarse, !>ero el maestro le pi-

diÓ oue contestara otra prei:;unta 11 ;,oué dijÓ el papá de los ni

ños oue podía pA.sarle al aue se comió la ciruela?". La alumna, 

se anretaba las manos y dudó al responder, finalmente dijÓI 

''que se uodía enfermar noroue se comió el hueso de la ciruelaº. 

Freguntó el maestro al resto del grupo si era verdad lo que 

había contestado su compañera. El ~po respondió ºno", enton

ces el maestro pidió a otro alumno que respondiera; una a.iumna 

se levantó y resnondiÓ "dijo aue se iba a morir porque se co-

mió e1 hueso de la ciruela"; al escuchar esto un alumno se le

vantó y aclaró: "pero no se va a morir poro.ue no se comió el -

hueso, poro,ue lo tiró por la ventana". Muy bien dijo el maes-

tro, ahora diganme ¿qué habrían hecho alguno de ustedee si se

hubiera comido la ciruela en escondidas como Juan?, algunos a

lumnos resr.ondieron nyo mejor la ~edia", otros dijeron "no se

de be de hacer eso porque es malo u, una niña di jo 11 yo le diria

a mí mamá que me la co.'llÍ porque tenía mucha hambre", otro aiu.m 
no mencionó: "se deben pedir las cosas antes de comérselas" y

alguien por aní también agregó: ''mis papás no se enojan porque 

me como fruta, y eso que no la µido 11
• Al terminar este niño de 

hqblar, el docente comentó que no es correcto tomar las cosas-
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ajenas, sobre todo si no se pidqn, En ese momento sonó el tim

bre para salir al recreo, todos los alll!l!nos ;;ritaron en coro -

•¡eh!. Cuando se encontraban en el patio y nos vieron comenta

ron algo entre ellos, y se acercaron, uno de los alumnos nos -

ofreció un dulce. Entonces aprovech.,,,,os para platicar con e--

llos. 

Le preguntamos a los alumnos si les gustaba su escuela y t2 

do lo que trabajaban ar.!. Todos díjieron sí, de manera desani-

111ada; y al pre&U1ltarles oué era lo aue más les gustaba de ella, 

ense1'\lida respondieron que el recreo, jugar, hacer deportes y

aclararon "bueno también estudiar". Después de esto les pregu!l 

tSlllos para qué les sirve estudiar, para qué les sirve venir a

la escuela, La 111Syoria de los alUJ11nos coincidió en sus respue~ 

tasa "para que sí", '*para saber cosas''• "para oue sepá.mos leer 

y eacríbir", Con respecto a la pregunta creen qu6 es necesario 

aprender a sumar, a restar, y hacer numeraciones. Uno de los -

alumnos dijo al mismo tiempo que levantaba los hombrost •auien 

sabe", otros mencionaron: 1•tenemos oue aprender", y al.gu,ien d!. 

jÓt "mi papá dice aue tengo oue aprender a hacer cu.enta..a para

aue no me engañen en la tienda", De nuevo hicimos otra pregun

ta, y esta fue dirigida al nífto que no sabía si es necesario -

aprender a sUJ11ar, restar y hacer nU111eraciones1 ¿por qué vienes 

a la escuela? • .E3te alumno dijÓ: "a wes oorque todos los ní-

ños van a la escuela"; una alumna dijo1 "porque tenemos que VJt 

nir a la escuelaº, alguien más contestó: "porque los papás m9.!l 

dan y ellos nos traen a la escuela", Al finalizar estas pregtl!l, 

t.as comentai:nos la importancia y utilidad de ir a la escuela, -
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sobre todo pare su vide futura, Algunos de los alumnos se ret1 

raron, corriendo por elpatio; a los oue se quedaron lea diji-

mos una adivinanzas y el escucharse el timbre suspendiendo el

recreo, todos los alumnos de le escuela se dirigieron a sus s~ 

lones algunos corriendo, otros muy despacio. 

Al. entrar al salón al maestro pidió al grupo que hiciera 

una nemeración de dos en dos al 200, La mayoría de loe alW111tos 

manifestó desagrado al escuchar esto, pero se dispusieron a 

trabajar, Iniciaron la numeración ayudándose ambos alumnos de

cada meeabanco; por algunos momentos trabajaban individualmen

te. Al percatarse el maestro de la inquietud del grupo le co-

aentó seriamente que si no se apuraban con esa numeración la -

iban a hacer hasta el 300 y nadie saldría si no había ternina

do, cuando el docente se sentó nos dirigimos a él para pedirle 

que nos permitiera platicar con su grupo en cuanto fuera posi

ble. Nos contestó que con mucho gusto y se paró frente al gru

po diciendoles que en cuando llegaren al número 100 le avisa-

ran, Algunos alumnos terminaron pronto y el maestro les pidió

que continuaran mientras terminaban los demás. Despues de un -

momento más, todo el grupo dijo haber llegado al número 100, -

entonces el docente indicó que podíamos hablar con el grupo, 

diciéndole de antemano e estos que ¡¡uarderan silencio y pusie

ran atención a lo que ibamos a decir. 

Una de nosotras pasó al frente y platicó unos minutos con -

los niños sobre lo que habían hecho en el recreo y después les 

preguntó para qué les sirve conocer los números. Los alumnos -
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se encontraban un poco nerviosos y solamente guardaban silen-

cio. Entonces se repitió la misma pregunta a uno de los alum-

nos con los que habiamos platicado a la hora del recreo, el 

contestó: '1los números sirven para saber contar"; al mencionar 

esto el alumno dirigió su mirada hacia el profesor que observ~ 

ba lo aue sucedía al frente. Otro de los alumnos di jo 1 "los 

números sirven para poder hacer sumas y restas 11
, al escuchar -

esto una alumna mencionó apresuradamente "también sirven pare.

que hagamos numeraciones como la que estamos haciendo", La pe!: 

eona que estaba al frente les dijo que tenían razón y comple--. 

mentó algunos aspectos además preguntó ¿para qué sirve saber -

hacer una numeración?. El grupo en su mayoría solamente menci2 

nó ºpe.ra que RÍ 11
, "para saber he.cer los números" o ºpor~ue el

maeetro los ensef'ia". 

La siguiente pregunta que se hizó al grupo fue ¿qué otra as_ 

tividad les gustaría que les enseñaran en Gata escuela?. La 

mayor parte del grupo se mantuvo callado y solamente dos niños 

levantaron la mano, después de un momento. Ella dijes "a mí me 

gustaría .que me eneeft.aran a bailar 11
, el otro alumno comentó 

"yo quiero que me enseñan a tocar la guitarra y a jugar fut--

bool". Se invitó al resto del grupo a que mencionara lo que le 

gustaria aprender, pero éste se mantuvo callado. Entonces, nos 

dirigimos al maestro para indicarle que eso era todo y a los -

alumnos les dimos las gracias por su colaboración, 

El profesor pidió al grupo aue continuara con la numeración 

que habían suspendido, además anotó en el pizarrón la tarea p~ 



uo 

ra el día siguiente• recortar del periódico IO palabras con -
11 z 11

, IO con ''a" y ro con ºe"; hacer una plana de ~. M• ~Y 

una plana de !!.!!! y S!!i• Los alumnos que terminaron la numera

ción fueron a que les calificaran; al resto del grupo les indi 

có el maestro que la terminaran de tarea y oue fueran copiando 

lo que había anotado en el pizarrón. Cuando la mayoría había -

terminado de copiar, sonó el timbre de salida y se escuchó mú
sica infantil; se dirigieron al maestro los alumnos y se despi 

dieron. 

Nos acercamos nuevamente a él y le preguntamos si podia a~ 

tendernos un momento, ya que nos interesaba saber su opinión -

sobre algunos aspectoa, al darnos su respuesta afirmativamente 

pre¡¡u.~tamosi ¿qué opina del programa que aplicó durante este -

ciclo escolar?, a lo que respondió que a pesar de las de!icie!l 

cías que tiene y de los contratiempos vividos, es decir el pa

ro de sus labores, cada docente hizo un esfuerzo por sacar ad~ 

lante a sus niftos. ¿Considera aue los programas académicos son 

importantes o necesarios para aplicarse y con respecto a su 

contenido, es coherente el orden que presentan?. Respondió que 

el programa establecido por la S.E.P. no es lo máximo, sin em

bargo presenta contenidos oue resultan familiares a los alwn-

nos y aunque estos son extensos cada maestro tiene el oompro-

miso de seleccionar los más conveniente para el aprendizaje de 

sus alumnos. Finalmente le preguntamos cuál es la actitud de -

sus alumnos al presentarles los temas o actividades o conteni

dos de trabajo: el maestro se detuvo un momento a pensar y re! 

pondiÓ1 "para mí es un poco difícil tener un grupo de rº atto -
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porque e1 compromiso es mayor. Este grado P.~ la baee, porque -

si un a1wnno no aprende biem a leer y escribir va a preeentar

problemas en loe siguientes grados. Por esto mismo trato de 

que mis alwnnos ee interesen por las clases, de que no reau1te 

pesada para ellos, pero ee lÓgico que para a1gunoe ea máe diff 

cil aprender matemáticas oue para otros. 
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iscuela1 Oficial. 

Tu.mol Matutino. 

Grupo a 

El día martes acudimos a la misma escuela para observar la

clMe del grupo de 2° "A". La elección de ésta fue al azar si

l!lliendo el procedimiento ya indicado. 

En el momento de la entrada todos los alumnos fonaaron pe~ 

queños gn¡pitos en los que jugaban y platicaban. Mientras en-

traban todos loe niños a la escuela se escuchaban rondas infllQ 

tiles, al término de esta sonó el timbre con lo que se les in

dicaba a los alumnos la entrada a los salones de clase. 

Al estar en el salón donde se realizaría la observación, se 

acercó la directora y le informó a la maestra el motivo de 

nuestra presencia. Al entrar al salón el grupo se puso de pie

y saludaron; respondimos y enseguida la maestra indicó que se

eentaran, ademru. lee explicó oue estaríamos de visita durante• 

ese día de clases por lo que deberían trabajar bonito como 

siempre lo hacían. "osotras les dijimos que deseabamos conoce~ 

loe J saber cómo trabajaban en su grupo, por tal motivo eeta-

b11111os en su salón de clases. 

Para iniciar la clase la maestra les pidió a loe niños que

sacaran el libro de ejercicios, indicándoles la página que de

bían buscar. Al tener todos los niños el libro pidió que leye

ran en silencio la lecciÓll "Tenoschtitlan". cuando todos dije-
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ron haber terminado se repitió la lectura pero en voz alta, 

primero le preguntó al grupo qui.én quería empezar, como nadie

ae decidía la maestra eligió a una ni~a del grupo, ella empezó 

a leer (al principio con un poco de nerviosisao) y cuando ha-

bÍa avanzado una tercera parte, a~roximadamente, le pidió a o

tro de los alumnos oue siguiera leyendo y as! sucesivamente se 

realizó esta actividad con tres niaos más. Al terminar la lec

tura la maestra indicó que pusieran mucha atención a lo oue 

ella iba a preguntar y que levantara la mano el que supiera la 

respuesta. 

Esta actividad se llevó bastante tiempo, porque la mayoría

de los alumnos queria participar. Algunos respondían las pre-

guntas y otros preguntaban o comentaban lo que se imaginaban -

con respecto e. las costumbres y forma de vida de los aztecas.

Les llamó la atención saber que el pueblo azteca tenía un Dios 

de la lluvia y un Dios de la guerra. cuando terminaron de res

ponder las preguntas de manera oral, la maestra escribió en el 

pizarrón 10 preguntas sobre lo mismo y pidió que las copiaran

y contestaran en sus cuadernos; ocho de esas preguntas habían

sido trabajadas en la actividad anterior, las otras cuatro 

eran comentarios personales sobre las costumbres, creencias y

forma de vida del pueblo azteca. Esto lo tenían que hacer en -

el cuaderno de cuestionarios, ya aue segÚn indicó la maestra -

estas preguntas les serviría para estudiar antes del siguiente 

exámen. 

Mientras los alumnos trabajaban lo que les habían indicado, 
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la maestra se dedicó a revisar la tarea del día anterior. Pero 

en cuanto pudieron cada niño se distrajo en platicar, sacar -

punta a los lapices 7 colores, en asomarse por la ventana ha-

cia el patio o en visitar a sus coepllfleritos en sus mesabanco• 

Algunos de los alW!lllOs continuaron su trabajo al sentirse ob-

servl!dos por nosotras 7 por la •aestra 0ue de repente pregun-

taba si ya habían tel"lllinado. Pero la mayoría de los alumnos 

trabajaba un m<111ento, platicaba 7 jugaba en otros. fodo el !!11!. 

po se mostraba ansioso por salir a recreo, y por fin sonó el -

timbre, la aaestra les indicó que guardaran sus cosas y que 

podían salir. 

fBl!lbién ncsotras salimos al patio 7 enseguida algunos niffos 

del grupo se nos acercaron. Pregunt911os cómo se habían sentido 

durante el affo escolar, para qué pensaban que les servía lo 

oue les enseffatan en la escuela 7 si consideraban que asistir

ª ella era necesario y por qué. Lea respuestas de los niffos 

coincidieron en su mayoria, respondieron que les había gustado 

porque estaban juntos la mayor parte de los alumnos que estu-

vi eron en 1° 7 además tenían la mism~ maestra. Con respecto a

las siguientes preguntas dijeron que "la escuela sirve para a

prender cosas", entonces pedimos que mencionaran qué cosas 7 -

contestaron varios alumnos al mismo t1e111po1 "pues leer, escri

bir, sWDar, restar, las tablas de multiplicar, 111Ultiplicacio-

nes, hacer numeraciones y muchas cosas". Se repitió la pregun

tar para qué les sirve saber todo eso, entonces se miraron 

unos a otros por un momento y contestó uno de los alumnos, "P! 

ra que sí'', otro respondió "para saber muchas cosas cuando sea 
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grande" y algunos mencionaron que el pepí o la mamá lee decía 

que tenían nue ir a la escuela a estudiar. También pregunta-

moa que les gustaba más de todas las actividades que realiza

ban en su escuela, a lo que respondieron• el recreo, lee cla

ses de deportes, los días de festivales y algunos dijeron que 

leer, escribir, sumar y restar. 

Al sonar el timbre pera que regresaran los alumnos a sus -

respectivos salones, los alumnos que estaban con nosotras ee

dirigieron al suyo y entraron sentándose en sus respectivos -

lugares, en•onces la maestre indicó que se apresuraran con el 

trabajo pendiente porque ye iba e calificar, y loe alumnos 

conforme terminaban· llevaban su trabajo con la maestra, ésta

les calificó y al mismo tieapo file regresando el cuaderno dOQ 

de tenían la tarea del día anterior, Sigui6 apresurando al 

resto del grupo y cuando todos entregaron su cuaderno y éste

fue calificado, ordenó que sacaran el cuaderno de matemáticas 

e hicieren une numeración de 8 en 8 hasta el 2000 iniciándola 

e partir del llllÍaero 500, La mayoría de los alumnos se dedicó

ª reeli zar lo que había indicado la maestra, aunque por momea 

toe se distraían pero seguían trabajando cuando se sentían 02 
servados o cuando la maestra decía que iba e empezar e pedir

cuadernoe, Conforme fueron terminando, los alumnos, llevaron

su cuaderno a calificar el trabajo; algunos de ellos tuvieron 

que regresar a sus lugares para corregir la numeración. Mien

tras el resto del grupo terminaba, nos acercamos a la maestra 

para pedirle que nos permitiera platicar un momento con su -

gi:upo. Elle accedió diciéndo que en cuanto terminara el grupo 
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podiamos hacerlo, pero que no fuera may larga la platica por

que los niíloe tenían que seguir trabajando. 

Unos momentos después una de nosotras pasó al frente del -

grupo para palticar con los alumnos, mientras la otra se dedi 

có a observar lo que suced:l'.a en el mismo .• Se le aclaró al 82"!! 

po 0ue solamente deseabamos platicar un poco con ellos y que

contestaran sin temor a lo oue se preguntara. Después de esto 

la persona que estaba al frente escribió el número 49 en el -

pizarrón y le preguntó al grupo aué era lo aue escribió, al -

principio se escucharon voces muy tenues diciéndos "un· mlrae~ 

ro•, "el 49", "el número 49". lnseguida se escuchó la pregun

'ta qué es un número y la mayoría respondió ·"pues un número".

Ante esto la persona q~e estaba' al frente explicó que l~s nú

meros son representaciones gráficas que tienen un valor, es -

decir si tenemos el número 49 este representa o nos indica 

que existen 49 unidades o cosas que pueden ser juguetes, Úti

les escolares, frutas, dinero, etc. Además cada número tiene

un valor de acuerdo al lugar que ocupa en relación a la uni-

dad, decena, centena, unidad de millar y así sucesivamente. -

Después de esto se dirigió de nuevo una pregunta al grupos en 

la cifra 49 qué valor tiene cada número o qué nos estan indi

Q41ndo. Todo el grupo guardó silencio por un momento y poste-

riormente uno de los alumnos levantó la mano y dijes "el 9 es 

lll unidad y el 4 la decena". A lo aue se respondió afirmativ!':. 

••nte y se repitió la pregunta qué indica eeta cifra¡ otro de 

loe alumnos dijes "el 9 quiere decir que tenemos 9 unidadea,

y que vale 9¡ y el 4 quiere decir que tenemos 4 decenas"¡ 
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entonces se les pregunt61 en 4 decenas cuántas unidades hay.

Al percatarnos de que esta pregunta les causaba confusi6n, la 

persona que estaba al frente escribió en el pizarr6n 1 decena 

equivale a 10 unidades, entonces cuántas unidades hay en 4 d! 

cenas, enseguida los alwnnos contaron con sus dedos y apresu

radamente uno de ellos contestó1 "hay 40 unidades en 4 dece--

naa". 

Finalmente se puso otro ejemplo, ahora con el nWnero 73 y

ee pregunt61 en esta cifra cuántas decenas tenemos; la mayor

parte de los alumnos se mantuvieron callados y uno de ellos -

reapondi6 "hay 7 decenas", por lo que se preguntó y en 7 dec.it 

nas cuántas unidades hay¡ los alumnos volvieron a contar con

sus dedos y de manera precipitada uno de ellos diJol "hay 70-

unidades", A este mismo alumno se le hizo otra pregunta1 por

qué hay 70 unidades, el niño se confundi6 y no respondió nada 

ante esta situación se les dijo a todos1 "ea verdad, tenemos-

70 unidades, la respuesta fue correcta, pero ahora piensen 

por qué en 7 decenas hay 70 unidades•, ID. mismo alumno que 

respondió anteriormente detuvo su mirada en la parte del piz! 

rr6n donde se encontraba escrito "l decena ea igual a 10 uni

dadesº y volvió a contar con sus dedos, levantó la mano antes 

da responder: "porque en una decena hay 10 unidades (señalan

do al mismo tiempo el pizarrón y levantando uno de sus dedos4 

y en 7 de.cenas 70 unidades porque sonr 10, 20, 30, 40, 50, 60 

y 70"; al ir mencionando esto el niño fue señalando cada uno

de sus dedos hasta llegar al séptimo. Después de esto se pre

guntó al resto del grupo qué opinaba de lo que había dicho su 
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compBil.ero, algunos dijeron •sí es cierto", otros se mantuvie

ron callados. Por Último se explicó el valor que tienen los -

mímeros de acuerdo al lugar que ocupan. Además nos despedimos 

del grupo dándoles las gracias por su participación. 

Deopués de esto la maestra fue escribiendo en el pizarrón

la tarea e indicó al grupo que la copiaran. Pocos minutos de~ 

pués sonó el timbre y se escuchó una música infantil que ind!_ 

caba la salida de los alumnos. El grupo salió confonne iba 

tenninando de anotar la tarea pero antes se la enseffaban a la 

maestra y se despedían de ella dándole un beso. 

Antes de que la maestra saliera del salón nos acercamos a

el.la y le pedimos que nos panni ti era un momento de su aten-

ción. Aceptó aunque se mostraba muy apresurada, entonces le -

pedimos aue nos cementara lo oue opinaba del programa de est~ 

dios que había aplicado durante el año escolar, si le pare--

cían coherentes e importantes todos loe contenidos que esta-

ben establecidos en el programa. El.la respondió que como todo 

programa tiene su lado bueno y también sus fallas, sobre todo 

porque no son vigentes y por lo mismo muchos aspectos ya no -

tienen sentido de ser aplicados; agregÓ que ellos como docen

tes tienen la obligación de aplicar el programa establecido -

por la SRP ademáo de que esto es controlado a través de cada

dirección de las escuelas y por la inspección, Sin embargo en 

pocos ciclos escolares se pueden concluir los programas, esp~ 

cialmente durante este debido a los conflictos que vivió el -

magisterio particularmente en el D.F. 
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Al mismo tiempo que decía lo anterior tomó sus cosae, y na 

sotras nos apresuramos a decirle oue respondiera una Ú1t1ma -

pregunta1 ¿qué actitud muestran sus alumnos al presentarle 

loa contenidos que deben aprender? La maestra contestó que el 

grupo que ahora tenía estaba formado, la mayor parte, por los 

mismos alumnos del a!lo anterior y que eran como cualquier 

otro grupo porque habían contenidos o temas que les gustaba y 

se interesaban en lo que hacían, pero cuando eran cosas que -

no les gustaba bUscaban en que entretenerse; entonces ella t~ 

nía 0ue lograr que todos sus alumnos realizara las activida-

des indicadas pero con interés. Aclaró aue este problema va-

riaba en su grupo, poraue para algunos alumnos por ejemplo, -

no son de eu agrado las actividades de espaHol, para otros, 

la mayoría por cier-t.o tienen problemas en matemáticas espe--

cialmente en restas y mllltiplicaciones. Lo mismo sucede en -

ciencias sociales y ciencias naturales, pero en actividades -

artísticas y manuales ellos están siempre dispuestos a coope

rar. Después de este comentario, la maestra, se dirigió hacia 

la puerta y di jó: "e.hora si me disculpan pero tengo prisa". -

Nos despedimos dándole las gracias por habernos ~ermitido es

tar en su clase y por contestar las preguntas. 
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Al llegar a esta escuela para observar el trabajo de 1os ! 
lumnos de tercer grado, pudimos apresiar el mismo procedimien 

to al entrar, es decir la múeica infantil y el timbre que in

dicaba que todos los alwn..~os deberían estar en sus respecti-

vos salones. 

En esta ocasión la directora de la escuela no estaba pre-

sente por lo que el subdirector de la misma nos ~resentó con

la maestra del 30 "B", le eitplicó que observarirunos el traba

jo de su grupo, ella aclaró oue yn se había enterado de nues

tra Visita durante los días anteriores pero que lamentaba que 

sus alumnos tuvieran que retirarse de la escuela 30 minutos -

después del recreo, debido a que ella tenía un asunto pendien 

te y ya les había comunicado a los padres de familia que se -

presentaran por ellos antes de la hora acostwnbrada. 

Al enterarnos de esto le pedimos, si era posible, oue nos

permitiera platicar un momento con su grupo antes de su sali

da y con ella trunbién. La maestra comentó que el grupo tenía

que regresar a su salón después del recreo a copiar la tarea, 

pero que podiamos ocupar ese tiempo. Posteriormente la maea-

tra nos indicó oue entraramos al salón, muchos de los alumnos 

no se percataron de nuestra presencia debido a que estaban j~ 
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gando, la maestra pidió que guardaran silencio y después les

explicó aue tenían visita por lo que debían trabajar mucho y

portarse bien para que nos llevaramos w1a buena impresión del 

grupo. Después de este comentario paaB.lloe a sentarnos e ini-

ció la clase del gn.¡po. 

La profesora le pidió a los alumnos que sacaran su libro -

de espafiol de ejercicios y aue resolvieran de las páginas 191 

a la 194; indicó a uno de los alumnos que leyera en vos alta

el títuio de la página 191 y la indicación que estaba más ab~ 

jo. Cuando este niño termino de leer pidió a todos que traba

jaran en silencio e individualmente, También indicó que leye

ran con mucha atención la lección de la página 192-193 •via~ 

jando se aprenden muchas cosas" para que resolvieran el ejer

cicio de la siguiente página, esta actividad consistía en su

brayar la palabra oue completara correctamente el enunciado,

de acuerdo a la lectura, Ejemplo• 

B1 papá de Roberto viaja mucho porque es1 

chofer de un autobÚs pasajero de un autobÚa 

Los alumnos iniciaron su trabajo y entonces la maestra se

dirigiÓ a nosotras para preguntarnos sobre qué deseabamoe ha

blar con ella; a lo que respondimos aue de sus experiencias -

en la práctica docente. Ella agregó que sus experiencias son

como la de la mo.yoría de los docentes, es decir buenas porque 

"estamos haciendo lo que nos gusta y no tan buenas porque en

nuestro trabajo encontramos limitaciones como son1 de mate--

rial didáctico, de tiempo, de cooperación por parte de los P! 
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d.res, etc. DespU6s de que coment6 esto le preguntamos qué opi

naba del programa de estudios y si consideraba que los conteaj. 

dos eran los m!Ú! adecuados y coherentes para el aprendizaje de 

los alwnnos. A esta pregunta la maestra respondió que cualquier 

programa puede ser bueno o también tener sus fallas, pero que

en la aplicación de los mismos es muy importante la prepara-~ 

ción, experiencia '3' actitud de los docentes, "como es eabido -

puede haber un mal programa pero W'l buen docente o viceversa"·. 

Con respecto a los contenidos dijo1 "nosotros que somos cada -

uno el responsable de los grupos, debemos ajustarlos a las ne

cesidades Que se van presentando". 

Al mismo tiempo oue respondía las preguntas se dirigÍa con

la mirada a su grupo, si observaba algún alumno fuera de su l!!, 

gar le preguntaba qué buscaba o por oué no se apuraba con su -

trabajo. 

Cuando le preguntamos oué materia se dificu1taba más para -

el aprendizaje de sus alumnos, reapondi6 que especialmente ~

ciencias sociales y matemáticas eran las materias que resuJ.ta

ban problemáticas para la mayoría del grupo. LB primera por la 

memorizaci6n de fechas, sucesos históricos, de culturas y sus

earacterísticas. La segunda, porque en tercero ya se deben d~

minar las tablas de multiplicar para poder resolver divisiones 

además comentó que se va introduciendo al alumno al manejo de

perímetros y áreas de figuras geométricas así mismo se ensefia

otros ejercicios u operaciones de mayor complejidad que los de 

segundo año. Después de mencionar esto se dirigió al grupo, 
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preguntando si habían terminado la actividad, la mayor!a dijo 

que sí, entonces indicó que resolvieran el siguiente ejerci-

cio de la misma página, este consistía en redactar en el cua

derno a dónde han viajado, lo que han visto, si lea ha gusta

do, etc.; y si no habían viajado debían escribir a dónde lee

gustaría ir y por qué. En seguida pidió a uno de los alumnoa

que recogiera en orden los cuadernos de cada fila y loa pusi~ 

ra en orden sobre el escritorio para revisarles que eetuvie-

ran completos los ejercicios anteriores y la limpieza, 

Cuando el grupo inició la n:u~va actividad, la maestra nos

dijo que podiamoe continuar, entonces hicimos otra pregunta -

¿cuál. es la actitud del grupo y de usted al abordar los cont~ 

nidos de las materiao que nos comentó eran problemáticas para 

la mayoría del grupo, A esta pregunta respondió que sus alwn

noe ya estaban grandecitos y sabían que debían trabajar y así 

lo hacían aunque no con el mismo rendimiento de las activida

des que lee gustaba, pero que también buscaban en o.ue entrAt~ 

~erse o pedían constantemente permiso para salir del salón, -

entonces ella tenía 0ue m"1ttenerloa trabajando evitándo esta

situación; además no deja esas actividades como tarea porque

pocas veces la hacían o la presentaban incompleta. Al mismo -

tiempo oue decía esto fue acercándose los cuadernos para cali 

ficarlos; nosotras dijimos que eso era todo, entonces ella se 

apresuró a calificar y cuando le faltaba poco viÓ su reloj, -

se levantó y anotó la tarea en el pizarrón que consistía en -

resolver los ejercicios del libro de espaí'iol y hacer una re-

dacción sobre lo que más les había gustado del aí'io escolar; -
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los apresuró a que terminaran lo que estaban haciendo acle.nl¡i 

do que el que no terminare no iba a salir a recreo, ella por

su parte continuó calificando libros y cuadernos, cuando ter

minó le dijo al grupo que ruere. copiando la tarea o que lo h!., 

ciaran cuando regresaran del recreo y que también se portaran 

bien y prestartt.n atención a lo que íbamos a decir; después se 

podían retirar a sus casas. llinutoa después sonó el timbre P!! 

ra salir a recreo, la maes'llra dijo que salieran los que ya h!!, 

bÍan terminado; los pocos alumnos que faltaban por terminar -

la actividad pendiente sobre el viaje que hicieron o les gus

taría hacer se apresuraron y fueron saliendo. Cúando salió el 

Último alwmo, la maestre se despidió ~e nosotras antes de r.!!, 

tirarse también. 

Al salir al recreo en esta ocasión, se acercaron a noso--

tras solamente dos niños del grupo, ya que los demás se encon 

traban jugando en el patio. Uno de ellos preguntó por ~ué ib~ 

moa a platicar con el grupo después del recreo, a lo que res

pondimos• porque queremos saber cómo estaban y cómo trabajan. 

La ni6a preguntó ¿entonces nos van a poner a trabajar?. Le a
claramos que solamente platicaríamos un rato y después se re

tirarían a sus casas como estaba indicado. Después de esto ª!!. 

l!ll!lente preguntamos sus nombres, su edad y qué era lo que mis 

les gustaba de la escuela, a lo que respondió la niña que "ta 

do" y el niño dijo •1eer", En esos momentos sonó el timbre y

regresaron los alumnos a sus respectivos salones. 

cuando nos dirigimos hacia el salón se acercó el secreta--
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rio de la escuela y nos comentó oue y& le habían informado que 

ibamos a platicar con el grupo, pero que solamente nos pedía -

que no los entretuvieramos mucho porque la mayoría de los pa~ 

dres de familia iban a recoger a sus hijos, 

Bn el momento en que entramos al salón de clases los alum-

noa se encontraban la mayoría cerca del escritorio platicando, 

pero uno de los alumnos, que se asomaba por la ventana, les a

viaó de nuastra llegada por lo que se sentó cada uno en su lu

gar. Entonces preguntemos si y& habían terminado de copiar la

tarea, respondieron afirmativamente y procedimos a preguntar~ 

les qué piensan que vamos a hacer ahorita. La mayoria de los ~ 

lumnos se mantuvo callado por un momento, después hicieron co

mentarios entre ellos pero con voz muy baja, por lo qae proce

dimos a dirigir la misma pregunta hacia los alumnos, pidiéndo

que antes de responder cada uno mencionara su nombre, uno de -

ellos dijo rtyo creo que nos van a hacer '!-1l1 examen", al acla-

rarlea que no íbamos a hacer ningÚn examen respondieron todos

en coro "que alivio", 1•de la que nos salvamos"; después de es

to otro de los alumnos comentó 11 entonces nos van a poner a tr! 

bajar en el pizarrón o en el cuaderno"; aclaramos que solamen

te deaeabemos platicar un poco con ellos para saber si les ~ 

ta asistir a la escuela, aué es lo que más les e;usta hacer, 

aue piensan de la escuela. Después de oir esto uno de los al~ 

nos levantó ln mano y di jo 1 "a mí sí me gusta venir a la escu2_ 

la porque es muy bonita", entonces le repetimos la segunda pr~ 

gunta y respondió que no sabe qué es lo que más le gusta hace~ 

enseguida levantó la mano otro alumno y dijo "a mi me gusta --
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más hacer cuentas", otros de ellos mencionaron aue les gusta

más leer, escribir, hacer trabajos m!lltUales, experimentos y -

deportes, 

Cuando preguntamos qué les parecía el aBo escolar, algunos 

alumnos respondieron "bueno", otros "regu.lar" y también men-

cionaron "estuvo difícil poroue nos enseffaron muchas cosas, y 

nos dejaban mucha tarea y a veces no la podiamos hacer porque 

no le entendiamos"; al mismo a11111no aue respondió le pregunt!. 

mas para qué te sirve lo que aprendiste durante este ai'lo ese~ 

l.ar, Se detuvo a pensar un momento y a¡ireg6 "pues sí me sirve 

porque ahora ya sé l.eer, escribir y muchas éoaaa -'e que an-

tes no sabía. Posteriormente pedimos a otra allllllJla que res

pondiera la misma pregunta, el.la dijo nos sirve para saber DIJ! 

chas cosas, entonces uno de los educandos que se encontraba -

sentado casi al fondo dijo a otro de sus compal'leroe 1 "ni es -

cierto no sirve para nada", al pedirl.e que nos comentara por

que había dicho eso solamente coment6 "estoy jugando, no es -

cierto lo que dije" l.e insistimos en que nos platicara algo -

de lo aue pensaba al respecto ya aue cada uno debe decir lo -

que piensa o siente, entonces se puso de pie y di jo 1 "bueno -

sí me sirve para saber leer, escribir y hacer cuentas, nada -

más, poroue yo le voy a ayudar a mi papá a vender en el pues

to". Le preguntamos si no l.e gustaria hacer otra cosa cuando

estuviera grande a lo que respondió "no". 

Después de esto le preguntamos a todo el grupo cuá.les son

las materias oue no les gusta trabajar, la mayoría coincidió 
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en un rechazo ·'.l las matemáticas especialmente por loe proble

mas, mul.tiplicaciones, divisiones, cálculo de perímetro•, -~ 

'reas de figuras geométricas y las fracciones. Con respecto a 

la materia de ciencias sociales dijerÓn que no les gusta a--

prenderse fechas, nombres de personas importantes ni las co~ 

eas aue pasaron hace mucho tiempo. Un alumno mencionó •a mí -

no me g11sta leer las lecciones muy largas porque me abUrren", 

otro niño dijo• "yo prefiero hacer experimentos y salir a de

portes". 

Por IÍ1timo sugerimos al grupo que estudiara más y que cu~ 

do no entendiera algo se acercara a su maestra, a sus padres

º alguna persona aue pudiera aclarar sus dudas. Nce despedi~ 

moa y les indicamos que podían retirarse, antes de salir uno

de loe alumnos preguntó si asistirirunos al día siguiente otra 

vez, a lo que respondimos que no y que talvez sería en otra -

ocasión; salió todo el grupo y nosotras nos retiramos de la -

escuela. 
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Después de seleccionar este grupo, también al azar como se 

indicó anterionnente, la directora de la escuela nos presentó 

con la maestra del 1 o "B" y le dij o que nosotras estabamos -

ah{ para observar una clase y que en esa ooación sería la de

ella por lo que le pedía su cooperación para con noaotrae. 

Debido a que en esta ocación asistimos a la escuela 10 mi

nutos antes de la llegada de loe alumnos, por indicacidn de 

la directora, pudimos presenciar la entrada de estos; todos 

los alumnos vestidos de blanco para la ceremonia por ser d{a

lunee, cada uno se dirigÍa desde el momento de entrar a su lJl 

j¡al! de formación- donde ya loe esperaba cada maestro y les in

diC&ba que guardaran silencio adem~a de qua se paseaban por 

lu files para cuidar que todos los alumnos estuvieran bien 

tormados. ])u-ante el tiempo de la ceremonia la mayor parte de 

los alumnos atendió a las indicaciones de la directora, ade-

m&s de participar en el acoetwnbrado homenaje a la bandera. -

Al concluir la ceremonia la directora pasó el micrófono a una 

de las maestres y esta les dijo a los alumnos1 "la m8flana es

tá muy henioea porque ya salió el sol, y así como diario tena ,-
moa el sol y tenemos la luna, aa! t!llllbi&n ustedes vienen dia

rio a la escuela para aprender cosas que lee servirá el día -

de mañana". Des pué a de estas palaj:Jraa la misma persona les i!l 

dicó a cada grupo que fuera avanzando a sus respectivos salo-
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nes. 

Al entrar al salón del grupo lº "B", junto con la maestra

les alu~nos se pusieron de pie al mismo tiempo que saludaban. 

Contestamos el saludo junto con la maestra y ésta indicó que

se sentaran y guardaran silencio. Enseguida explicó que duraa 

te ese día estariamos de visita con ellos por lo tanto ped!a

que se portaran bien y trabajaran mucho. Después de presenta~ 

nos,les dijimos a loa alumnos que deseabamoe conocerlos por -

eso estabamos ahí, pasamos a sentarnos y la maestra inició su 

clase. 

Primero pidió que guardaran el cuaderno de tareas para cali 

ficarlos, posteriormente que sacaran el libro de la sgp de 

ejercicios primera parte y lo habrieran en la página 188, los

alumnos se apresuraron y cuando todos tenían el libro en la P! 
gina señalada preguntaron algunos niños "¿qué vamos a hacer 

maestra?", ella respondiÓ1 "lean en silencio cada uno en su li 

bro". Un alumno levanto. la mano y dijo "yo no traigo libro",

entonces la maestr~ le prestó el suyo y todo el grupo se dedi 

có a trabajar mientras tanto la profesora se dedicó a revisar 

las tareas del d!a anterior. Conforme iban terminando la lec

tura en silencio cada uno fue hasta el escritorio por su cua

derno que ya había calificado la maestra. Cuando todo el gru

po termino la maestra le pidió a un niño que volviera a leer

pero en voz alta para que todos fueran escuchando y siguieran 

la lectura en sus libros. Bl alumno tomó el libro y se puso -

de. pie, inició la lectura con voz titubeante. Entonces la --

maestra le pidió que volviera a leer pero sin miedo porque no 
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se escuchaba bien, al repetir el alumno la lectura el timbre

de su voz fue m.L. lenta aunque la lectura fUe lenta y con al

gunos titubeos. Enseguida pidió la maestra a todo el grupo 

que dividiera en sílabas todas lás palabras de lu lección. a

clarándoles "como lo hemos hecho antes". Anotó el título de -

la lección en el pizarrón y dijOJ "pongan atención, vamos a -

marcar una rayita abajo de cada sílaba, ustedes lo van a ha-• 

cer en el libro co;i color rojo"1 

Al mismo tiempo que realizaba la actividad anterior, leía

de manera sÍlabica:. Deepu~s pidió al grupo que trabajara en -

su libro mientras estos lo hacían ella fue a auxiliar y a su

pervisar a cada alumno a su lugar. Cuando ya había pasado con 

todos los niños se dirigi6 hacia el pizarrón y anot6 tres su

mas y tres restas. ni este momento nos acercamos a ella para

pedirle que nos pennitiera platicar un momento con el grupo -

antes de que iniciara la siguiente actividad. Acepto aunque -

no estaba muy conforme, coment6 que solamente podía cedernos

el tiempo que restaba para salir a recreo. Los alumnos fueron 

entregando eua libros con la actividad tenninada y la maestra 

lee pidi6 que atendieran a lo que ibamoe a decirles, 

Una de nosotras pasó al frente y pidió al. grupo que copia

ran l~s operaciones que su maestra hab!a anotado en el piza~

rrón, pero que no las empezaran a resolver sino hasta deapaés 

de qae platicsramos un rato. Bl grupo copió las operaciones y 

posteriormente la persona que estaba al frente comentó que la 
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plática que tendríamos sería sobre cosas sencilns por lo tanto 

no había de que preocuparse y solamente les pedía que presta

ran atenci6n y pensaran antes de responder. EnseP,Uida escri-

bi6 en el pizarrón el número 55 y preguntó qué es esto (al -

mismo tiempo que señalaba lo escrito en el pizarrón), después 

de un breve silencio un alumno levantó la mano y di jÓ "son n!á 

merosº entonces se escucharon otras voces diciéndo t 1•s!, eon

númerosº, ttaon números", "son dos cincos•t, Posteriormente pr!_ 

guntó a una de las alumnas que guardaban completo silencio, -

qu' valor tienen estos números de acuerdo al lugar que ocupan 

cada uno. La niña observó los números y a sus compañeras an-

tes de responder! "pues los dos valen cinco", pero en cuanto

al. lugar que ocupan no mencionó nada ni tampoco sus compañe-

ros que se mostraban atentos. Por lo que fue necesario hacer

un recordatorio sobre el valor de cada número de acuerdo a su 

lugar, ya sea unidad, decena o centena. En relación a esto se 

explicó que la cifra 55 se compone de dos números y aunque son 

iauaJ.ea uno indica que hay 5 unidades o casas que pueden ser

dulcea, juguetes, l'pices, colores, etc. y el número ubicado

al. lado izquierdo indica que ya se fonnaron 5 decen~s, por lo 

tanto son cincuenta unidades o también cosas. Después de este 

breve recordatorio se hizo otra pregunta a1 grupo: qué número 

tenemos escrito en el pizarrón; la mayor parte del grupo con 

testó1 "cincuenta y cinco", entonces cuántas unidades o cosas 

tenemos en 55, el grupo volvió a guardar silencio hasta que ,un 

alumno levantó la mano y dijo "pues también son cincuenta y -

cinco cosas, ¿no?". Posteriormente se explicaron otros dos e

jercicios sobre lo mismo y durante estos observº.l!lOS que el 
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grupo identificaba los nÚmeros primero por su valor individual 

y después por el valor que tiene de acuerdo al lugar que ocupa 

esto Último se logro después de haberles inducido a la respue~ 

ta, 

Cuando todo el grupo dijo haber entendido solamente se les 

recordó que cada número ocupa un lugar y de acuerdo a esto -

tienen un valor1 Unidad igual a uno, Decena igual a 10 y Cen

tena igual a 100, 

.U termin"-r la explicación se dirigió una pregunta a uno -

de loe alumnos1 por qué es importante venir a la escuela o pa 

ra que te sirve venir a ella. .Rl. alumno se mostró nervioso y

respondiÓ 1 "pues p•.ra aprender muchas cosaa", y se le pregun

tó para qué te sirve aprender muchas cosas, dijo• •no sé•; se 

volvió a repetir la misma pregunta para todo el grupo y los a 

lumnos respondieron1 "para saber hacer cosa.a, cuando sea graa 
de", •para no ser barro", "loe papde dicen que ee bueno saber 

leer, escribir y hacer auentas". 

Con respecto a la pregunta qué es lo que mole lee gust6 del 

a!'lo escolar algunos alumnos respondieron enseguida! "jugar",

•tener amigos", después de un pequeño silencio otros alumnos

dijeron "también estudiar", "saiir en bailables", "ir de vis!_ 

tas a panaderias para ver cómo se hace el pan Y' 111 museo" • .U 

preguntarles qué es lo que menos les gusta de la escuela o de 

lo que hacen aquí, los alumnos se vieron unos a otros, des--

pués h"-cÍa el escritorio y uno de ellos dijo con voz suave --
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''a mí no me gustan las pruebas ni lA.s lecturas o copias gran

dotas'', otro dijÓ 1 "a m! me aburre la numeración CUfu"'ldo son -

grandes y también las clases de inglés" al escuchar este co-

mentario ls. ma.yo!'Í~ J.el 5!"UPº ":3.~·oyo diciéndo: "deveras, que -

aburrido". En estos momentos se escuchó el timbre que les in

dicaba la salida al recreo, por lo que dimos l~s gracias al -

grupo por su atención y cooperación; y en cu?..nto 18 maestra -

indic6 que podían salir lo hicieron corriendo y jugando. 

También nosotras salimos al patio y al vernos algunos alUJ!. 

nos se acercaron, nos ofrecieron dulces y después preguntaron 

si los íbamos a visitar a diario, al escuchar que solamente -

loe habíamos visitado por ese día, otra alumn~ coment6 enton

ces nos van a hacer m'e preguntas cuando se tennine el recreo 

respondimos que ya no hariamoe m's preguntas y entonces excl~ 

marons "¡hay que bueno¡". Después de contestar sus preguntas

hicimos otra a ellos: en qué utilize.n lo que están aprendien

do, debido a que nadie respondía se hizÓ otra pregunta sobre

lo mismos por ejemplo, ¡ihora oue ya saben leer y escribir pa

ra ~ue les ha servido esto. Entonces un alumno dijo: "a mi me 

pone mi mam& a leer cuentos en la casa o los letreros cue.ndo

salimos", otra alumna respondió 11 yo puedo escribir cartas a -

mis abuelitos", y un niño agregó& "también podemos hacer cuen, 

tas cuando vamos a la tienda", En este momento llegó otro alU!!!, 

no a invitarlos a jugar, entonces se retiraron. 

Al terminar el recreo todos los alumnos se volvieron a fo~ 

mar y la misma maestra que habló después de los honores a la-
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bandera., fue indicBndo que se retiraran a su respectivo salón 

de acuerdo o.l orden que tenía cada grupo. 

Al entrar el grupo, 1° 11 31
', A. su sa.lón los ?..lurnnos se ded,! 

caron a platicar por lo que la maestra les recordó que ten!an 

un trabajo pendiente, entonces lo iniciaron pero continuamen

te se distraí!ll1 platicando, jugando, comiendo o haciendo en -

sus cuadernos. cuando esto sucedía la msestra les llamaba le.

atención. Posteriormente anotó en el piz~rrón 10 ejercicios -

donde debían escribir el signo "mayor o menor que". cuando la 

maestra calcu16 que había terminado la primera actividad fue

pasando a cada lugar a calificar, loe que no habíen terminado 

se apresuraron y loe demás iniciaron la siguiente actividad.

Para calificar pidió a loe alumnos oue llevaran su cuaderno -

al eecri torio, después de calificarlos lee di jo a todos "voy

ª dictar cuatro pequeñas oraciones sobre los tomates, pongan

atención y no quiero que se copien". Dictó las operaciones y

las repitió de dos a tres veces cada una. Al terminar pidió -

que sacaran el cuaderno .de tareas y copiaran la que les ha-

bÍa anotado en el pizarrónt 1 copia del libro de la SEP pégi-

11& 232, 5 sumas y 5 restas horizontales, además leer a un a

dulto la lección de la página 232 a la 235. cuando todos ter.o 

minaron de copiar la tarea, la maestra dijo las adivinanzas -

de la página 227 y 236 del mismo libro de la SKP. Al terminar 

esta actividad la maestra pidió que guardaran sus cosas. por-

que ten!an su clase de inglés, pudimos observar algunas cari

tas de aburrimiento, la profesora se apresuró a presionar a -

los niños para que recogieran sus Útiles y en orden los llevó 
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al sa16n de inglés. Mientras los alumnos se ouedaban en el a~ 

la de idiomas, la maestra se regresó a recoger sus cosas del

eecritorio, nos acercamos a ella para pedirle que nos pe:rmi-

tiera platicar un momento. A lo que respondió: "está bien pe

ro a6lo un momento porque tengo prisa•, mientras decía esto -

la maestra borró lo escrito en el pizarrón y tennino de reco

ger. &ltoncea pregunt!l80B qué opina del programa de estudios

que está aplicando, reepondi61 "pienso que es un programa que 

tiene elementos buenos, pero también creo que no cubre las n~ 

cesidades reales de loa alumnoe, es decir hay aspectos que no 

le interesan a loe altlllftoe porque no estan en contacto con 

ellos, porque la fonna de vida actualmente ea diferente, ante 

esto lo niíloe se muestran apáticos y eso repercute en su ren

dimiento escolar, ante esto loa maestros tenemos la res.ponsa

bilidad y el compromiso de cubrir el programa establecido por 

la SXP pero a la vez este lo adaptsaoe a loa objetivo• esta

blecidos por la escuela y a los intereses de los alumnos, y -

considero que esto dl.ti.mo ee aejor orearlo en cada olsee, ml!t 

que en ocacionee definitivamente nos encontramos con eerioe -

problemas, por ejemp1o en este grupo el problema principal -

aon las reatas y loe dictados pero trato de reforzar esto con 

tinuamente". 

Después de este comentario dimos por concluida la plática, 

nos despedimos y salimos del salón. Al.salir, la maestra oo-

mentó que si deeeabamos volver a platicar o realizar más ob-

servaciones estaba dispuesta a cooperar con gusto. 
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En esta ocación también asistimos a la escuela particular

para observar el trabajo del grupo 20 "A". Al igual que el -

d!a anterior también llegamos 10 minutos antes de la hora de

entrada. Cuando llegaron los alumnos presenciamos la activi-

dad de rutinas platicar, jugar, comer algunos dulces y formar 

pequeños grupitos, todo esto antes de que una de las maestras 

dirigiera la formaci6n y de que cada grupo se retirara a su -

salón mencionó 1 "niños recuerden que todos los d:Ías hay algo

nuevo que aprender, así que aprovechen el tiempo que estan en 

la escuela". 

Cuando los grupos se retiraban a sus respectivos salones,

la directora nos present6 con la maestra indic!Úldo que por 

ese día de clases observariem.os el trabajo de eu grupo. Al e~ 

trar al salón la maestra pidió e1 grupo después de que estos

saludaron que prestaran atención a lo que ibamos a decirles.

Entonces nos presentamos, les dijimos que teniamos interés -

por conocerlos por eso estebamos ahÍ.. Posteriormente pasamos

ª sentarnos y la maestra inició su clase de la siguiente man!_ 

ras 

Pidió al grupo que hiciera una numeración de 8 en 8 hasta

el 200, cada uno por su parte, además dijo que mientras trab.!!o 
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jaban iba a ir llamando a cada alumno con su libro de compl!_ 

mento didáctico de lecturas para que cada uno fuera leyendo;

y al tenainar con todos iba a pedir la numeración terminada. 

Mientras loa alumno~ trabajaban, fue llamando a ~ada uno -

de acuerdo al orden de su lista, pero uno de loa primeros y -

uno de los Últimos. s! alguno de loe alumnos se distraía lo -

118111• a su escritorio con su trabajo para revisarle y con eu

libro para tomarle la lectura. Cuando ya habían pasado todos

loa alumnos, la maestra preguntó si ya habían terminado la D!! 

aeración, todos respondieron "no", por lo que dió 15 minutoe

máa y dijo que ai tenían alguna duda ae acercaran a pregun'\~ 

le. Mientras loe alumnos terminaban la numeración, la maestra 

escribió en el pizarrón 3 sumas y 3 restas verticales, ademi{a 

otras 6 operaciones horizontal.es. Cuando los alumnos iban te~ 

minando preguntaban si lo copiaban, entonces la maestra dijo1 

"no primero vamos a hacer un dictado", pcr lo que se eaaucha

ron varias voces de alumnos decir1 "hf!Y no, dictado no", Pero 

la maestra fingió no escuchar y apresuró al grupof hab!a dic

tado dos oraciones cuando sonó el timbre para salir a recreo. 

Los alwnnos fueron saliendo al patio y al. vernos a fuera una

niffa del grupo se acercó y preguntó1 ¿verdad que ustedes vi-

n:l.eron ayer?. Respondimos sí, nos viste o te dijo alguien de
tus compafieroa. 

La alumna guardó silencio por un momento, después reapon~ 

diÓ "ea que tengo un hermanito en primero y el me dijo que ~ 

tedes h.abían ido a su salón y que habían hecho preguntas", 1-
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aprovechando su comentario le preguntamos para qué piensas 

que hici.l!!Os preguntas a lo que respondi6 "no se•. Aclaramos a 

esta alumna que nuestra visita en la escuela y en el grupo de 

su hermanito (lº) así como en el suyo era con el prop6sito de 

conocerlos y saber qué es lo que les enseñan; además agrega~ 

moa que si hicimos preguntas fue principalmente para saber -

qué es lo que más les gusta de la escuela. Después de esto, -

la niña se retir6 diciéndo que iba a jugar. 

Al sonar el timbre para suspender el recreo, los alumnos -

se dirigieron poco a poco a sus lugares de formaci6n, la cual. 

rué dirigida por la misma maestra que lo hiciera en la hora -

de entrada, Esto rué rápido, solamente, dijo a loe alumno~ 
que iba a avanzar el grupo que estuviera mejor formado, 

Cuando se encontraba el grupo de 2º"A" en su salón siguie

ron platicando hasta que la maestra indic6 que seguir!an con

el dictado, La maestra les dict6 ocho oraciones más, advir--

tiéndoles c¡u~ cada error por insignificante que fuera implic! 

r!a que hicieran una plana del enunciado. Mientras realizaban 

el dictado observamos que algunos consul.taban al compafiero de 

a lado, al darse cuenta la maestra les llamaba la ate_nción, -

otros alumnos pedían a la profesora que repitiera todo el e-

iwnciado o parte de el. Al terminar el dictado la maestra pi

di6 a un alumno de cada fila que recogiera los cuadernos de -

sus compafleros para calificar lo qu~ habían hecho.y a todo el 

grupo le indicó que copiara en su cuaderno de matemáticas las 

operaciones, que escribió en el pizarr6n y que las resolvie--
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ran. Bntonces aprovechamos para pedirle a la maestra que nos

permi tiera platicar un momento con su grupo; 

Al pasar una de nosotras al frente del gnipo éste nos obee!: 

Taba con curiosidad, por lo que pedimos un momento de au &teg 

ción aolarando que deseabamoa platicar.un momento con elloe,

·adem!a de que no se deberían de preocupar pues no se trataba

de dar ninguna calificación a nadie. Deepu.Se de este comenta

rio lee preguntamos qué es lo que m'8 lee gustó de todo lo -

que hicieron este afio aquí en su escuela. lfadie de loe. alum

nos se decidía a contestar, haata que se lee dijo qué pasó no 
les .gustó nada. Algunos alumnos respondie~on1 •sí•, •sí; ,;,.;_ 

gustaron 11111chae cosas", entonces pedimos que uno por uno nos

oomentara lo que m'1s les gustaba. Un alumno levantó la mano y 

dijo1 "a mi me gustan las clases de inglt1Íe y educación física': 

Se le pidió a otra alumna que comentara lo que le había guet!!. 

do y respondió riéndose "hay, a mi me gusta todo menos las -

clases de inglés y tampoco tener que aprender l~ tablas•. Al

préguntarle por qut1í no le había gustado, esto dijo •porque -

son muy aburridas". fil resto del grupo coincidió en comentar

que lee había gustado leer cuentos, ir de Ti.sitas a centros -

de trabajo y parques, tambi.Sn las clases de educación física, 

realizar experimentos como el de germinación de plantas y re

colectar insectos. 

Poeteriomente se preguntó qué opinaban de lo que lee ens_e

ñaban en la escuela y para qué les servía saberlo. La meyoría 

de los alumnos dirigió su mirada hacía la maestra, que a la -
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vez que ce.lificaba también atendía a lo que decían sus alum-~ 

nos. El mismo alumno que respondió en la pregunta anterior co

ment61 "lo que nos enseña la maestra es bueno porque podemos -

leer y escribir o también hacer cuentas cuando vamos a comprar~ 

Otro alumno levantó la mano y dijo 1 "mis papás dicen que tengo 

que aprender todo lo que ms enseñan para que sepa muchas cosas 

cuando sea grande". Al terminar este niño su comentario se es

cuchó la vez de una alumna que decía a su compañera más cerca

nas "hay, pues todos los papás dicen lo mismo". A este. ni.i'la se 

le preguntó1 y 1IÚ que piensas, es importante lo que te enseñan, 

para qué te sirve venir a la escuele.. Su respuesta fué1 "mis -

papás dicen· que tengo que venir a la escuela, antes no me gus

taba pero ahora sí; bueno lo que no me gusta e3 hacer la tarea 

porque me da flojera". Ningún otro alumno hizo más comentarios 

por lo que la per~ona que estaba al frente se dirigió hacía lo 

que estaba escrito en el pizarrón y le preguntó e.1 grupos q~

es lo que deben hacer con estas operaciones, La mayoría del 

grupo respondió• "pues sumar y quitar". Al preguntarles qué 

van a sumar y qué van a quitar, dónde dice que van a sumar y a 

quitar. Uno de los e.lumnnos se· puso de pie y e.1 mismo tiempo -

que señalaba hacia las operaciones escritas en el pizarrón de

cías "ahÍ dice que vamos a sumar (sef'ie.le.ba una suma) y ahÍ di

ce que vamos a quitar, bueno a hacer una resta (señaló hacia -

una de las restas)º. Enseguida se dirigió otra pregunta al g7"l! 

po 1 qué parte de la operación dice que van a sumar o a restar. · 

Entonces una de las niñas se levantó y fue hacía el pizarrón,

sei'lalÓ el signo de más y de menos de cada operación, al momen

to 9ue dec!a: "la cruz dice que tenemos que sumar y el palito

acostado dice que vamos a quitar". En 'cuanto terminó de decir-
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lo anterior regresó a su asiento, y a ella misma se le pregtl¡! 

tó cómo se llama este (señalando el signo de más y el de me-

nos) que les indica el tipo de operación que debemos hacer. -

l.& nilla no pUdo responder, se mantuvo callada al igual que -

sus compafteros. Por lo que fue necesario explicarles que asa

que ellos llaaaban "crucesita o palito''• se llaman signos y -

nos sirven para eaber l!li tenemos que sumar o restar. 

Poaterionnente se preguntó qué ea sumar y qué es reatar. -

Le. mayor!a d&l grupo coincidió en decir1 "pues sumar•, •ree-

tar es reatar" entonces la persona que estaba al frente se d!. 

rigió hada una suma y preguntó1 esta operación que tiene el 

signo de más cómo van a resolverla. Una alumna se levantó, B!!, 

ñalÓ y reapondió1 "primero vamos a contar todos loa números -

de aquí (señal.ando las unidades), deapuh lo que llevamos sa

lo ponemos a loe números de enmedio (decenas) y después si -

llevemos otra vez se loe ponemos a loe de acá (centena)". De!. 

pués de su comentario se le pidió a la nilla y a todo el ~po 

que pensaran en lo que había dicho y se le repitió la pregun

ta qué ea sumar. Todo el grupo se mantuvo callado hasta que ,.. 

la persona que loa cueationaba·ae!lalÓ la suma y volvió a pre

guntar qué tienen que haoer con eetoe números. Uno de los a-

lumnos respondió 1 "contarlos todos". Se le preguntó al ~pe

qué opinaba de lo que había dicho au compañero, a lo que rea

pondieron1 "a!, es cierto". Post~riormente se explicó que su

mar era contar, juntar o unir todos loa números de una opera

ción pero empezando por el lado derecho que son las unidades~ 

hasta terminar con las decenas, centenas o la Última columna-
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de números que nos den. 

Al preguntarles ~ué es una resta, une. alumna. se levantó y

dijos "quitar". Se volvió a preguntar que vas e. quitar, 1 re!!. 

pondiÓ enseguida. "números, al números de arribe. le quito el -

de e.bajo". A otro alumno también se le preguntó lo mismo, es

te dijo: "pero si no es m.W grande el de arribe., pedimos un -

número preste.do y después se lo pagamos Bl otro de e.be.jo". ~ 

gunos alumnos comente.ron que es m.W difícil hacer restas por

que a veces tienen que pedir preste.do y se les olvida pagar -

lo que piden. También después de hacer preguntas y escuchar -

sus respuestas se les recordó qu~ es une. reste. y el procedi~ 

miento para resolverle., 

Bnseguida se escribi6 en el pizarrón dos sumas con las mi!!. 

mas cantidades pero una horizontal y la otra vertical; se pr~ 

guntó a los alumnos si el resultado ser!e. el mismo en ambas -

operaciones o sería. diferente, Ellos se detuvieron un momento 

e. observar las operaciones e hicieron comentarios entre ellos, 

Al no haber voluntarios pare. contestar se le repitió le. misma 

pregunta e. uno de los alumnos pidiéndole que respondiere.. Es

te alumno primero observó hacía. el escritorio e. su maestre. -

que se mostraba. atenta, y dijo: "es diferente porque une. sume. 

está parada y la otra. está acostada"; posteriormente se le -

preguntó Bl resto del grupo qué opinaba. de lo que había dicho 

su compaftero. Unos alumnos dijeron estar de e.cuerdo y otros -

dijeron "no es cierto". Al preguntarles por qué no estaban de 

acuerdo uno de ellos di jo: "porque eso no ti en nada que ver", 
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sin embargo no pudo explicar por qué los resultados serían -

iguales, Se pidió un voluntario que pasara a resolver laa 'op~ 

raciones, al estar resueltas se preguntó al nifio y al ~po -

si el resultado era diferente o igual, Todos respondierozu "·es 

igual•, el alumno que había resuelto las operaciones dijoa 

''es -el milll!lo rellUltado porque son los mismos números, nada -

m~s que unos están parados y otros acostados•, Bnseguida se -

explicó que siempre y cuando loe números, cifras o cantidades 

sean los mismos el resultado debe ser el mismo, no importa -

que estén colocados en dii'eren11e orden y posición. Con· esto -

se di6 por concluida la pl~tica con loe alumnos, y solaaente

lee comentamos que siguieran estudiando ll!'~cho y a.gradecimo3 -

su cooperación, 

La maestra se levantó y pidió a todos los nifios que pasa-

ran a recoger su cuaderno, Cuando todos ten!an el suyo indicó 

que anotaran la tareas hacer un dibujo de una planta anotánd!!, 

le el nombre de sus partes, resolver las op~~aciones pendien

tes y estudiar las tablas de multiplicar, Recogieron sus c~-

saa y al sonar el timbre salieron del salón, 

~osotras nos acercamos a la maestra, que también estaba r~ 

cogiendo, y le preguntamos si podiamos platicar.un momento 

con ella, respondió oue tenía mucha prisa pero que podía con

testar una pregunta en lo que Salia.moa del é&lÓn y llegaba a

la dirección. 

Entonces le preguntamos: qué opina de los contenidos del -
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rograma que está aplicando este ciclo escolar, considera que

son los más adecuados para el proceso de fo:nnación de sus a-

lumnos, respondiÓI "todos los maestros tenemos el compromiso

de aplicar el programa establecido por la SEP además de los -

contenidos que complementan a éste, por lo tanto es lo más a

decuado par& el aprendizaje de los alumnos¡ el único problema 

con que nos en:frentamo• es el tiempo. Al llegar a la dirección 

se disculpó por no poder continuar con la pl~tica y con esto

Úl timo se concluyó-la observación de este grupo y la entrevi.!!. 

ta con la maes~. 
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Para llevar a cabo la observación de la clase de 3º "A", ! 

aistimos como en las observaciones anteriores 10 minutos en-

tes de la entrada de los alumnos. Presenciamos también la en

trada y formación de loa mismos, esto fue dirigido por una -

aaestra que también les dijo a los alumnos unas palabras an-

tee de indicarles que entraran a sus salones1 estas fueron: -

"pongan eua cinc~ sentidos en todo lo que hacen, en todo lo -

que aprenden aquí, para que después no se arrepientan de ha-

ber perdido el tiempo". 

Al igual que en las dos observaciones anteriores, la dire~ 

tora de la escuela nos presentó con la maestra del grupo, el~ 

gido previamente al aza por nosotras y le indicó que su grupo 

había sido elegido para la observación de su trabajo por lo -

que estaríamos presentes durante ese día de trabajo. Sin nin

glÍn tipo de comentario la maestra nos invitó a pasar al salón 

y la directora se retiró. 

cuando entramos al salón todo el grupo se puso de pie y S! 

ludaron, la maestra lee dijo que podían sentarse además expl1 

có que estebamos ahí para ver cómo trabajaban por lo que pe-

día que tuvieran buen comportamiento y que trabajaran con mu

chas ganas, Después la maestra nos pidió que nos presentara--
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bre sin ningÚn tipo de angustias ya que a nosotras nos inter! 

saba solamente estar con ellos un momento, saludarlos y ver -

cómo trabajaban. m~ no criticarlos ni calificarles su compor

tamiento o trabajo. Después de este comentario pasamos a sen

tarnos y la maestra inició su clase. 

Primeramente preguntó si habían hecho la tarea, todos res

pondieron que sí, entonces pidió que sacaran su libro de mat! 

&áticas y que lo habrieran en la página 225 para que termina

ran la activtdad de "hay más que repartir", esto consistía en 

realizar divisiones, pero antes de resolverlas debían copiar-. 

las en el cuaderno de matemáticas para que posteriormente -

abÍ fueran revisadas. Cuando todos habían iniciado eu traba.fo 

la maestra fue llamando a cada alumno al pizarrón para .que r! 

1olvieran una división parecida a las oue estaban resolviendo 

en el libro. ~ante esta actiVidad pudimos percatarnos de 

que solamente auxiliaba a los alumnos cuando tenían duda y e.

otros (por ciento muy pocos: 4 alumnos), les explicaba el pr.2_ 

cedimiento para resolver las divisiones, resolvían una opera

ción de este tipo juntos la maestra y el al:1""19• finalmente -

el.educando debía resolver una operaci6n sólo. llientras la d.2_ 

cente trabajaba con uno de los alumnos en el pizarrón, el re~ 

to del grupo se distraía jugando o platicando por algunos mo

mentos, entonces la maestra decía 0ue si cuando ella les ra'1,_ 

sera ~l trabajo no habían terminado o tenían muchos errores -

se quedarían sin recreo para continuar con lo que les hiciera 

falta, Al escuchar esto los alumnos seguían trabajando aunque 
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m'8 adelante se volvían a distraer. 

J!Bta actividad duró hasta que sonó el timbre para salir al 

recreo, cuando este sonó la maestra ya había revieado varios

cuadernos por lo que esos niffos salieron eneeguida y loe que

tenían más errores o habían resuelto la mayor parte de las o

peraciones se quedaron en el salón con la maestra, ella les -

pidió que en cuanto resolvieran dos operaciones correctamente 

podrían salir; entonces loe alumnos se ~preeuraron para poder 

aalir al recreo. 

CUando nos encontrabamos en el patio de la escuela se ace~ 

caron a nosotras algunos alumnos de primero y segundo con loe 

que estuvimos los días anteriores. Nos preguntaron si estari~ 

moa de visita diariamente en la escuela y especialmente en ~ 

sus grupos. Al responderles que eso no era posible por falta-

de tiempo nos pidieron que los vi si taramos otro día. rambién-

un alumno nos preguntó qué grupo nos había gustado m'8, a lo-

1ue respondimos que todos loe grupos eran muy bonitos y que -

todos nos gustaban, adem"8 no· los habiamos ido a visitar para 

compararlos. 

Poeterionnente alumnos del tercero A, donde eetabamos ob-

serviindo se acercaron y escucharon las Últimas palabras debi

do a que los alumnos de primero y de segundo se empezaron a -

retirar, Entonces preguntamos B los alumnos de tercero qué -

les había parecido todo lo que les enseffaron durante el año -

e~colar. Le.a respuestas fueron1 
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- "F'Ue bonito todo lo que nos ensef!e.ron", "lfoe enseftaron -

cosas diferentes, cosas que no 'sabíamos•, "Algunas COSBEI eon

m'8 dif!cilee como las divísionee,loa perímetros Y sacar laa

~reaa de figuras, pero tenemos que hacerlo aunque no nos gue-. 

te". 

Al escuchar este comentario preguntamos al alwnno por qué

no le gustaban esas activídades. Bl respondiÓ1 "a mi no me -

gustan porque a veces no les entiendo, me hago bale.a y adem'8 

aon muy aburride.s las 11ate111é.ticu.", otra alumna levantó la m! 

no, cuando se le di6 la pal.abra di~o1 "para mi no son aburri

das las ma.tem&ticaa, a mi sí me gustan, pero cuando no entie!l 

do algune.s cosas mi papit me explica muchas veces en la casa -

hasta que ya entiendo". También otro alumno comentó 1 ":ro pe&

saba que hacer las divisiones era muy difícil, cuado veía a -

mi he:nnano hacerlas, yo pensaba que solamente él pod!& porque 

sabía muchas cose.a¡ pero ahora yo también ya puedo hacerlas -

aunq11e me tardo más que él". Después de esto les comentamos -

la vent~ja de saber dividir ya oue simplifica algunos traba~ 

jo3, por otra parte también sagerimos que cuando alguno de -

ellos tenga dificultades para entender o aprender ciertBB ac

tividades se acerque a alguna persona que le pueda ayudar, ya 

sea su maestra, familiares, amigos o <:ompaf!eroe de clase; ad~ 

más de que ellos por su parte deben insistir repasando lo que 

se les dificulta las veces que sean necesarias, 

Debido a que en esos momentos sonó el timbre suspendiendo

e1 recreo todos los alumnos se dirigieron a sus lugares de ~ 
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formación, ahÍ la maestra que los dirigió a la hora de la en

trada les repitió que avanzaría el grupo que estuviera mejor

formado, pero aue antes debÍe.n recoger toda la basura grande

oue habían tirado en el patio, Después de cumplir con esta i~ 

dicación los alumnos se retiraron a sus respectivos salones. 

Al estar todo el grupo en el salón, la maestra lee indic6-

que tenían cinco minutos para oue terminaran co~ lo que falt~ 

ra de la actividad anterior. Al término de esto pidi6 que ha

brieran su libro de ciencias natural.es en la página 108 "OÓmo 

euidamoe nuestro cuerpo"·, Todo el grupo atendió esta indica

ción y entonces l~ maestra pidió a un all!lllrlo que leyera lo ~

que decía la primera página, después de esto pidió a dif eren

tes alumnos su opinión sobre lo que estaban leyendo, El mismo 

procedimiento se llevó a cabo con las siguientes dos págines

del mismo texto, Rn la siguiente actividad pidió a loe alumnos 

que escribieran en su cuaderno cómo combinar alimentos v"1.ié~ 

dose de un cuaderno que tiene ilustraciones de diferentes ali 
mentoe; loe alumnos podían escoger 2 ó 3 alimentos por cada -

comida que realizan al día (desayuno, almuerzo, comida o ce-

na), Posteriormente algunos alumnos &encionaron los aJ.imentoe 

oue escogieron en una de las comides del día comentando ede-

más el por aué, Al término de esto la maestra volvió a expli

car el tema de manera muy eintéÚce y también comentó sobre -

la importancia, necesidad y utilidad del frijol y del maiz, 

CUando la maestra terminó de explicar esto nos acercamos a 

ella pare pedirle autorización para platicar un momento con -
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su gn¡po. Aceptó diciendo oue podiamos platicar solamente 15 -
minutos porque tenían que seguir con su trabajo. 

Una de nosotras pasó al frente del gn¡po y explicó que te-

:úaaoa interés de platicar un momento con ellos por lo que se

pedía su cooperación. lin8eguida lea preguntó qu' opinaban de 

lo que enseñaban en la escuela y para qué les servía. Debido a 

que nadie respondía ~e pidió a un alumno en específico que re!!, 

pondier& y este dijÓI 

- "Creo que se bueno porque podemos hacer cosas como leer -

y escribir". 

Se pidió a otros dos alumnos su opinión, los oue menciona-

ron 1 

- "Si es bueno porque todos los niños tenemos que ir a la 

escuela". 

- "A mi me sirve para cuando voy a ir a jugar y no está. al

mamá. en la casa le dejo un re~ado sobre la mese diciéndole doa 

de estoy". 

También les preguntamos a los alumnos qué opinaban de la -

lectura que habían realizado sobre "Cómo· cuidamos nuestro cuer 

po". Esto también se preguntó directamente a dos alwnnos por -

falta de participación, las respuestas fueron1 

- "Si es cierto, debemos cuidarnos bañándonos diario y co-

miendo mucho". 

- "Si debemos ser limpios y hacer ejercicios para crecer 
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fuertes". 

Al preguntarles de qué manera puede ayudar cada uno para 

cuidar la salud de los demás nadie respondió, por lo tanto fue 

necesario recordarles que al mantener limpias la.a calles, no -

tirar la basura en la calle, no producir ruidos excesivos, no

fumar, los paplÍs que tienen carros los afinen y en general fo

mentando buenos hábitos higienices todos nos ayudamos, Sobre -

esto Último pedimos a los alumnos oue comentaran quó hace cada 

uno. La mayoría coincidió en decir que no tiran basura en la -

es.lle; piden, especialmente a sus familiares que ya no fumen;

también comentó un alumno que se debe cuidar el agua porque 

sin ella nos moriríamos. 

Finalmente se preguntó a loe alumnos qué actividades les 

gusta que se enseñe en la escuela, Por un momento todo el gru

po guardó silencio y posteriormente hicieron los siguientes c~ 

mentarios1 

- "A mi me gusta mucho la clase de deportes, por eso me gu~ 

tar!a salir diario a deportes". 

- "A mi me gustan las clases de Inglés y de llÚeica", 

- "A mi me gustan todas las cosas oue hacemos pero más las-

visitaa a las fábricas o a los museos". 

- "A mi me gustaría oue nos dieran clases se dibujo", 

Cuando este Último alumno comentaba lo anterior la maestra

se. levantó de su silla y escribió en el pizarrón 5 multiplica-
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ciones y 5 divisiones. Al indicarle que habíamos tenninado y -

dar las gracias a1 grupo por su cooperaci6n, lea indicó a ea-

tos Últimos que copiaran las operaciones y que debían resolve~ 

las incluyendo la comprobación de cada una. Bl grupo obedeció

Y momentos después sonó el timbre auependiendo la clase pero -

la maestra dijo que el que no le enseftara la mitad de las ope

raciones, anteriores, resultas no podría salir; además de que
deb!a copiar la tareas resolver 10 problemas de su libro de 

matemáticas de la página 226 y terminar las operaci~nes que 

faltaban de la actividad anterior. Conforme los alwnnos cubri~ 

ron lo QUe les pedían fueron saliendoJ nosotrae nos acercamos

ª la maestra y pedimos que nos permitiera platicar un momento

con ella, accedió.diciendo que tenía el tiempo limitado, enton 

ces se preguntó qué opinaba del programa de estudios que está 

aplicando y sobre sus contenidos, ?. lo que respondiós "En tér

minos general.es coneidero que el programa que aplicamos en es

ta escuela es bueno ya que además del prograaa establecido por 

la Secretaria de Educación Pública nosotros, loe responsables

de la educación en esta escuela, elaboramos un progi-aaa compl! 

mentario baeandonos en las experiencias que hemos tenido como

docentes, Be decir lo que nosotros hacemos es seleccionar las

actividades que consideremos necesarias para el proceso de fo~ 

mación de los alumnos a partir de lo que observamos cada afio y 

estas las complementamos con las que marca el programa de la -

S,E.P.¡ pero es claro que también nos encontramos con limita-

cienes tanto de recursos materiales como de tiempo, pero mu-'-

chas veces el mayor obstáculo son los padres de familia porque 

err su afán de proteger a sus hijos lo único oue hacen es per--
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judicarlos, porque no los dejan ser ellos mismos, siempre es-

tán buscando la manera de evitarles esfuerzos, de solucionar-

les todo. Bueno pero no todos los padres de familia de esta e,! 

cuela son así, algunos sí cooperan si no están en condicionee

de reforzar a sus hijos los contenidos que manejamos en cllU!es 

por lo menos motivan a sus hijos para que se esfuercen y no 

cometen el error de hacerles ellos mismos las tareas". 

Al preguntarle sobre la actitud de los alumnos al pre1ent9.!: 

les los contenidos de aprendizaje, ella respondi61 "este grupo 

es como los demás de esta escuela y como los de las otras es-

cuelas, po?'(!ue algunas actividades las desempeaan con agrado y 

otras con un poco de disgusto; esto es por lo tanto el motivo

de que algunos alumnos prefieren la materia de inglés, otros -

las clases de deportes, otros español o matemáticas". Mientras 

comentaba esto Último la maestra tomó sus cosas en las manos y 

se dirigió hacia la salida pidiendo que ae le disculpara pero

que tenía prisa, comentándo que sí lo deseabamos podiamos re~ 

greear otro.día para platicar más detalladamente. Entonces le

dimos las gracias por su cooperación y finalmente nos retira-

moa de la escuela. 
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Al asistir, en esta ocación, a la observación de la clase -

nos presentamos en la dirección para confirmarle de nuestra 

visita al director de la misma. Posteriormente salimos al pa-

tio de la escuela, ahÍ se encontraba la mayor parte de la po-

blación estudiantil platicando y jugando. cuando el director -

de la escuela tomó el micrófono y les o~denó aue se fo:r:maran -

cada uno era controlado por su maestro (a) que recorría de ad! 

lante hacia a tras y viceverza dando indicaciones al grupo. Bl 

director que se encontraba al frente les recordó la fecha de -

ese día, enseguida realizaron ejercicios con loe brazoe cantes 

do en cada uno de ellos; además les dijo que asisten todos a -

la escuela a cumplir con el compromiso que tienen con la soci~ 

dad y con ellos miemos, pero esto debe de ser de la mejor ma-

nera posible. 

Después de las breves recomendaciones él mismo indicó qué -

grupos podían ir avanzando, de acuerdo al orden y buena fonna

ción que presentaban. 

En esos momentos ya habíamos llevado a cabo el sorteo al 

azar para saber oué grupo observarírunos, por lo que cuando el

director nos llevó al salón del mismo pudimos darnos cuenta de 

o.ue el maestro del Iº "A" no le gustó nuestra presencia y tra

to de evadir la situación diciendo que los nifios son tímidos -
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con gente extraña y por lo mismo au trabajo puede variar cons! 

derablemente, Ante esta situación el director solamente le di

jo al maestro que no lo obligabe.,pero que eí le pedía coopera

ra con nuestro trabajo, a lo que accedió el maestro. 

Al entrar al salón la mayoría de los alumnos del grupo sal!! 

de.ron desde sus lugares, loe otros alumnos solamente se concr.!!, 

taban a-observarnos seriamente. Bl maestro le pidió al grupo -

que guardara silencio y que atendiera a lo que ibamoe a decir

les, entonces nos presentamos diciéndo al grupo que estabamos

de visita en su salón porque queriamoe conocerlos y ver cómo 

trabajaban, posteriormente lee dijimos nuestros nombres. 

El maestro inició la clase con la realización de una copia

por parte de todo el grupo, esta era del libro de la S.E.P, de 

la p~ina 226, mientras tanto el maestro escribía otrns acti~'1 

dades en el pizarrónt 5 Representaciones de fracciones de ~ 1 

~ en círculos y una numeración de 2 en 2 al 100 iniciando con

el 2. Cuando el maestro escribía esto, la mayoría del grupo se 

mostraba inquieto y solamente.hojeaba sus libros, entonces el

docente pregunt6 si estaban trabajando, nadie del grupo respo¡ 

dió e iniciaron la copia; en estos momentos el maestro lee re~ 

cardó que el título, puntos, comas, signos y asentoe debían ir 

con color rojo, Los niños que ya habían iniciado no habían ol

vidado esta indicación. 

Mientras los niños trabajaban el docente fue paseándose por 

cada fila y observaba momentaneamente el trabajo de cada alum-
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no, conforme estos fueron terminando les reVisaron su cuadern~ 

además les indicó que continuaran con las siguientes activida

des. Para ello cada alumno se auxilió de monedas y sus sacapu¡¡. 

tas para trazar círculos y representar las fraccionee que les

anotaron en el pizarrón. Cl.lando los alumnos realizaban eeta -

actividad le pedimos al maestro que nos permitiera platicar un' 

momento con su grupo, antes de que iniciaran la siguiente act1 

vidad, él preguntó sobre qué hablaríamos a lo que respondimos

que les hariamos algunas preguntas sobre lo que estaban traba

jando. Después de esto pidió a los alumnos que se apreeuraran 

para recoger loe cuadernos y calificar; algunos de ellos lle~ 

varan el cuaderno al escritorio conforme iban terminando, el -

regresar a sus asientos hablaban en secreto entre ellos y dis

cretamente volteaban a vernos. Cuando fueron entregados loe ú,;¡. 
timos cuadernos el docente nos indicó que podíamos pasar el 

frente. 

La persona que paeÓ pidió al grupo su cooperación y aten-~ 

ción, ade~á.s les aclaró que cada uno pensara y respondiera la

que sabían, sin ningún temor, ·pues nosotras solamente deeesba

mos saber qué piense.n sobre lo que estsn trabajando. Al termi~ 

nar de decir esto, el docente se puso de pie y desde su escri

torio dijo "niños quiero verlos bien sentaditos y pongan mucha 
~~d~. 

Posteriormente la persone que esteba al frente escribió en

el pizarrón el número 34 y le preguntó al grupo qué era lo que 

escribió, como nadie respondio les repitió la misma pregunta a 
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una de las niñas, ella di jo 1 "son dos números", otros de los -

alumnos también comentaron "si son números". Al preguntarles -

que valor tiene cada número de acuerdo al lugar que ocupan, 

volvieron a guardar silencio y entonces se le pidió a un alum

no Que respondiera ~ue valor tenía cada número, al mismo tiem

po que eran señalados por la persona que estaba al frente, Es

te alumno di jo 1 "es el número 3 y el número 4", otro mencion6-

"es el número 34•, Con respecto a la pregunta planteada nadie

pudo responder por lo aue se explicó que cada número tiene un

valor descuerdo al lugar que ocupa, ya sea como unidad, decena 

o centena, por lo tanto el 4 indica que tenemos 4 unidades o 

cosas que ~ueden ser juguetee, dulces, dinero, etc y el 3 de -

acuerdo a su lugar significa que ya se formaron 3 decenas, es 

decir 30 unidades o cosas; pero juntos el 3 y el 4 indica que

hay 34 unidades o cosas, para esto se auxilió de objetos que -

había en el salón y del pizarrón. Después de preguntarles a 

los alumnos si habían entendido, se realizaron otros tres eje!! 

plos sobre lo mismo y se pidió su participación en cada uno, -

Por ~edio de estos ejercicios observamos que los alumnos ubic~ 

ban el número primero por su valor individual o valor relativ~ 

después por el valor absoluto o sea de acuerdo al lugar que 

ocupan pero esto solamente cuando se les inducía la respuesta

º se les recordaba que ocupaban el lugar de la unidad o el de

la decena. 

Otra pregunta que les hicimos fue si era necesario ir a la

escuela y por aué, Todos los alumnos de este grupo se dejaron

guiar por lo "Bueno y malo", por lo que res!>ondieron que sí es 

bueno porque les enseñan muchas cosas, Al responder algunos de 
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los alumnos dirigían su mirada hacia el maestro, Uno de los a

lumnos comentó que ºes bueno ir a la escuela poroue los maes-

tros son buenos y enseñan a leer, escribir, hacer números y 

cuentas", después de escuchar esto una niña levantó la mano y

dijo: "mie papás quieren aue sea doctora, cuando sea grande, y 

por eso tengo que venir a la escuela para aprender muchas co-

sas", otro niño dijo "mamá dice oue voy a estudiar para licen

ciado por eso tengo que estudiar", a este mismo niño le pregua 

tamos y para qué te sirve lo que te ensedaron este año, a lo -

que respondió "pues ps.ra que si, para saber cosas". Cu.ando se

hizo la misma pregunta a todo el grupo, se obtuvo respuestas -

muy similares a excepción de la dada por un alumno que dijos -

"si es bueno venir a la escuela porque me enseílan a leer y en

tonces yo puedo leer todos los letreros de la calle y cuentos

y también mis libros 11
• 

Después de este comentario dimos por concluida la plática -

con el grupo, entonces el maestro que observaba desde su escri 

torio le indicó a sus alumnos que guardaran sua cosas y salie

ran al recreo, aunque todavía no sonaba el timbre. El grupo s~ 

lió y casi enseguida se escucho este, 

Al salir al patio, algunos de los alumnos se acercaron a n2 

sotras y nos preguntaron por oué hicimos preguntas, a lo que -

respondimos poraue queremos saber cómo trabajan y si les gusta 

a ustedes todo lo que hacen aquí. Otro alumno preguntó si al -

regreso del recreo hariamos más preguntas, al escuchar la res

puesta esperada "no" se alegraron posteriormente l.es pregunta-
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moa. 

- ¿cau,é ee lo que más les gusta de la escuela?. Algunos al\J!l 

nos dijeron enseguida "el recreo•; otros •11eportee•, y 

también alguÍen dijol "todo, pero lo que 11ás me guata ea

que aquí te"80 muchas amigas y amigos para jugar". 

- Al preguntar qué ee lo que más lea había gustado de todo

lo que lee enaefiaron durante el ai'lo escolar, reepondieroru 

A 11! me gustó más aprender a leer (dijo el·miemo alumno -

que hizo el comentario sobre la lectura, antes del recreo) 

y también hacer cuentas, y otros alumnos comentaron que -

leer, escribir, BUiiar, reatar, números, salir a deportes

Y bailables. 

Poco después ee escuchó el timbre para regresar a loa salo

nes, pero antes se volvieron a fonnar y uno de los maestros 

dirigió la formación, lee dijo que habían tirado mucha basura

y por lo tanto no iban a entrar a sus salones si no la reco-~ 

g{an entonces la mayoría dA loe alumnos recogió basu~a y la dS 

positaron en los botes del miemo patio; enseguida se volvieron 

B formar, hicieron otros ejercicios con loe brazos y fueron rs 

tirándose a los respectivos salones cuando el maestro lo indi

caba. 

Estando el grupo en su salón, cada alumno sacó sus Útiles y 

continuaron con el trabajo. Confonne iban terminando la numer~ 

ción se la llevaban al maestro y este se las calificaba además 

aprovechava para dictarles tres oraciones pequefiae a cada allJ!! 
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no. Laa oraciones fuerons 

I.- El niffo está llorando, 

2,- El perro es negro, 

3.- La nifta brinca, 

Cuando se equivocaban, aunoue fuera en una sola letra, el 

maestro lea pedía que hicieran una plana de cada oraci6n. Si -

se le juntaban dos o máa alumnos les hacia el dictado al mieao 

tiempo pero los separaba de manera que no se pudieran copiar.

liln relación a este dictado observ6l!IOB que todo el grupo tuvo -

que hacer por lo menos una plana de la oración donde se equi-

vocó. 

Mientras el grupo hacia esto Último, el maestro fue anotán

do la tarea en el pizarrónt I copia, un dictado de 5 oracionee 

que debe~ían hacerles en su casas, A loe alumnos que iban ter

minando las planas de las oraciones les pidió que hicieran un

di buj o y copiaran la tarea, Cuando son6 el timbre indicando la 

salida, la mayoria del grupo estaba terminando de copiar la t~ 

rea y fueron saliendo, después de despedirse del maestro. 

Nos acercamos al maestro para preguntarle si podia respon-

der unas preguntas, aclarándole que no le quitaríamos mucho ~ 

tiempo. Aceptó y entonces le preguntamos qué opinaba del tra-

bajo que llevaba a cabo durante este afio escolar, respondió •a 

sido un afio pesado no solamente por el compromiso de sacar ad! 

lante a mi grupo sino también porque los padres nos preeionan

mucho en las escuelas particulares y constantemente están en -
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desacuerdo en la forma en que se trabaja con los alumnos", Le

pedimos aue nos explicara un poco más sobre este aspecto, el -

comentó "el padre de uno de mis alumnos es muy conflictivo y -

constantemente se queja de que son muchos los contenidos que -

se manejan con loe niños; además de que es mucha la tarea y -

por otra parte dice oue la responsabilidad de que su hijo a-~ 

prenda es del maestro sobre todo porque asiste a una escuela -

particular, Otros padres son muy aobreprotectores, lee hacen -

la tarea a sus hijos y no permiten 0ue ellos cumplan con las -

obligaciones que tienen como estudiantes; pero afortunadamente 

no todas las familias son iguales, ya que tengo unos padrea de 

familia que colaboran y refuerzan los contenidos que vemos en

el salón de clases, además de que se acercan para preguntar 

cómo pueden ayudar a sus hijos en su aprendizaje". 

Al preguntarle qué opinaba del programa que estaba aplican

do y sobre la secuencia, calidad de sus contenidos dijo: "yo -

pienso que el programa de la S,E.P. es cáduco, pero sin embar

go tenemos que aplicarlo y sacarle el mayor provecho posible,

además de que el programa no tiene secuencia en sus contenidos. 

Lo que hacemos ea complementarlo y darle coherencia a las ac-

tividadea además de seleccionar otros contenid~a afines". 

otra pregunta que se le hizo fue: cuál es la responsabili-

dad que tiene un maestro de primer afio, el respondio: "para mi 

la responsabilidad es mayor porque considero que ea el momento. 

en que el alumno se incorpora a la escuela de una manera más 

formal y por lo tanto hay que inducirlo con gueto e interés 



192 

por las actividades educativas, A.demás pienso que si el alumno 

hace un buen primer~ no tendrá mayor problema durante loe si~ 

guientea Bñoe, claro que para esto también hay que contemplar

la capacidad de aprendizaje de cada alumno y la ayuda que reci 

ba por parte de sus padree". 

Cuando tenainó de mencionar esto pregunta.moa cuál es la ac

titud o respuesta de sus alumnos al presentarles los conteni-

dos del programa, Antes de responder el maestro se mantuvo ca

yado por un momento y dijos "este grupo coopera mUJr bien cuan

do tienen que recortar, iluminar, pegar o con algunos conteni

dos nuevos, Pero también son como todoe los alumnos hay actiVi 

dadas que no lee gusta y entonces el trabajo es pesado tanto -

para ellos como para mi, En términos genere.les todos mis alUlll

nos se esfuerzan y hacen lo que pueden•. 

Este fue el Último comentario que nos hizo, aludiendo que -

tenía prisa, por lo que agradecimos su cooperación y posterio!: 
mente salimos del salón. 
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Para llevar a cabo la observación de la clase de eete grupo, 

asistimos a la escuela desde la hora de entrada de loe alumnos 

por lo que pudimos ver lo que acontecia desde que estos iban -

entrando a la escuela hasta que avanzaron a sus respectivos s~ 

lenes. Be decir al entrar los alumnos platioaron, fonnaron pe

queños grupitos y después realizaron la fonnación dirigida por 

un maestro que les preguntó si tenían gane.a de estudiar, cuan

do todos los alumnos gritaron dos veces sí comento que era lo

lo que esperaba cada uno de sus maestros; posterionnente reco~ 

d6 la fecha y cada grupo fue avanzando a su salón. 

En esta ocación el director de la escuela pidió al secreta

rio que nos llevara al grupo que le indicaríamos y que nos pr~ 

sentara con el maestro (a) ~el mismo, explicándole el motivo -

de nuestra presencia. cuando estuvimos con la maestra del 2° -

"B" nos reci biÓ amablemente y· nos comentó que esperaba poder -

ayudarnos. Al entrar al sal6n loe alumnos se pusieron de pie -

y saludaron; enseguida la maestra nos presentó diciendo que 

eramos amigas de ella y la ibamos a acompa!'lar durante ese dÍa

por lo oue pedia se comportaran y trabajaran como debía ser. -

Lea preguntó a los alumnos si estaban de acuerdo. Todos reepoa 

die.ron "s:Í". Después de esto nos indicó que podiamoe sentarnos. 

Por su parte los alumnos sacaron un cuaderno y pasaron en or-

den a dejarlo sobre el escritorio. cuando todos habían dejado-
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su cuaderno la maestra pidió que sacaran su libro de ejercicio• 

para resolver los de la página 554 y 555. Para esto pidió a uno 

de los alumnos que leyera en voz alta la lección "Mientras lle

gan las aguas" y todo el resto del grupo en silencio. 

Al terminar la lectura este alumno, ella pidió a todos que -

resolvieran la siguiente página, advirtiéndoles que ei los sor

prendía copiando los iba a dejar sin recreo, La actividad con~ 

sistía en contestar tres preguntas sobre lo que habían leído y

comple tar un cuadro de verbos en loe tres tiempos (pasado, pre

sente y futuro). Debido a que en la segunda actividad se notaba 

confusión por parte de la mayoría de los alumnos, la maestra 

les pidió que prestaran atención para que llenaran todos juntos 

el cuadro; explicó lo que debían hacer en la columna de pasado

relacionandolo con lo que habían hecho ayer o antes, presente -

como lo que realizan hoy o ahora y futuro con la acción que se

llevará a cabo mañana o después, posteriormente lee diÓ un ej~ 

plo y todo el grupo participó en el desarrollo de los siguien-

tes ejercicios¡ a veces la maestre preguntaba directamente y en 

otras ocacionee loe alumnos participaban voluntariamente, DurB.!! 

te esta actividad se pudo apresiar confusión en la conjugación 

de los verbos especialmente en el tiempo futuro, ya que en el -

libro estaban algunos ejercicios resueltos pero de manera dife

rente por ejemplo• el verbo dormir en futuro se marcaba como 

"dormiré" y el verbo cantar como "voy a cantar"; después de te!:_ 

minar estos ejercicios la maestra les explicó otros más en tie!! 

po futuro y lea pidió a los alumnos que mencionaran otros, Por

Último la actividad final que marcaba el libro sobre el mismo -
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tema lo desarrollaron en el cuaderno, esta consistía en escri

bir tres enunciados usando una palabra de cada lista (pl.aado,

presente y futuro) Aquí la maestra diÓ un ejemplo-usando una -

de las palabras escritas en el cuadro y los alumnos también ~ 

formaron otros enunciados que a su vez escribieron en el cua-

derno. 

Cuando todos los alumnos terminaron la actividad anterior,

la maestra les pidió que resolvieran los ejercicios de las pá

ginas aigllientes, estos eran tres problemas de adisi6n presen

tados con ilustraciones en el libro. El primero lo resolvió tg_ 

do el grupo con ayuda de la maestra, ella lea ley6 el problema 

y pasó a una de las alumnas a resolverlo en el pizarr6n, al -

término de este le preguntó al grupo si tenía dudas pero todos 

respondieron "no", por lo tanto les pidi6 que trabajaran en a!_ 

lencio mientras ella calificaba las tareas para regresarles a

cada uno su cuaderno. El grupo se dedicó a trabajar y la maes

tra a calificar con sellos el cuaderno de tareas, al terminar

esto le preguntó a los alumnos si habían terminado para calif!. 

carles los ejercicios del libro; todos respondieron "ya vamos

ª teminar", "ya falta poquito". Entonces la maestra loe apre

sur6 y pasó a cada pupitre a entregarles el cuaderno de tarel.a 

después lee dijÓI "ahora sí, todos van pasando su libro", ali!!!; 

nos alumnos atendieron la indicación mientras les calificaba a 

estos los otros term~naron su trabajo. 

Aprovechando este espacio una de nosotras se acercó a pedi! 

le a la maestra su autorización para platicar un momento con -
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el grupo, ella respondiÓI "con mucho gu.sto, pueden emplear el 

tiempo que necesi ten11
; entonces la misma persona se quedó al

frente del grupo y primeramente les pidió a los alumnos un mg, 

mento de su atención explicándoles posteriormente nuestro in

terés por platicar un momento con ellos sobre temas muy senci 

llos para ellos. Les preguntó si estaban de acuerdo en plati

car un momento, todos respondieron 11 sí", por lo que empezó -

preguntando el nombre de ellos y después sobre que creían que 

se iba a platicar, todos respondieron "no sé" al mismo tiempo 

que levantaban los hombros. Bnse¡uida la persona que se enco~ 

traba al frente explicó que deseaba saber cómo les había ido

en el año escolar, qué les había gustado más y posteriormente 

les pidió a los alumnos que respondieran, una alumna levantó

la mano y dijo1 "a mi me fue bien porque aprendí cose.s", se -

pidió a otro alumno que respondiera, este dijo: "también me -

fue bien, bueno no tan bien", entonces se le !lregu.ntó por qué 

no le había ido tan bien, a lo que espondi61 "es que todavía

no me aprendo bien las tablas". Otros alumnos levantaron la -

mano para comentar: "a. mi me t,a ido regular, pero también me

fallan un poaui to las tablas", "a mi me gusta todo lo que hi

cimos, menos aprenderme las tablas ni hacer restaA de pedir -

prestado porque son muy difíciles, ni hacer tareas", •a mi me 

gusta hacer deportes, dibujos y leer el libro de cuentos", 

.. a mi me gusta todo pero más el recreo'', ita mi me gusta todo

menos las clases de inglés", 11 a mi lo que más me gusta son -

las clases de inglés y de natación u. 

cuando este alumno mencionó esto el resto del grupo dijo1-
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•¡uh, uh¡", "fuchila inglés", por su parte l.a maestra los ob

servaba seriamente. Posteriormente se le preguntó al gr-upo -

por qué asisten a la escuela y para qué les servía lo que ahí 
les enseffaban, Dos alumnos levantaron la mano y contestaron1-

"yo vengo porque mi mamá dice que debo aprender 111uchas cosas

para QUe sea doctor como mi pap,, pero eso a mi no me gusta•, 

"todos los niños venimos a l.a escuela para aprender muchas º:!. 

aes y no ser unos burros". Al. repetirle la segunda pregunta,

los alumnos respondierons "sirve para saber", "sirve para po

der leer y escribir", "también sirve para saber sumar, restar, 

las tablas y el ingJ.és", 

Este tipo de respuestas fue similar en todo el. gr-upo, per

lo tanto se les preguntó y para qué les sirve saber leer, es

cribir, sumar, restar, las ·tablas de mul.tiplicar, mul.tipl.ioa

ciones y el. ingl.és. Ante esta pregunta todos se mantuvieron -

callados por un momento, al.gunos alumnos se vieron entre sí y 

otros dirigieron eu mirada hacia l.a maestra. Se volvió a rep! 

tir la misma pregunta a un alumno en específico, este respon

dió 1 "pues sirve para saber",· debido a que ningÚn alumno sa-

b{a que decir, solamente murmuraban "sirve para saber", "para 

que sí"¡ les preguntamos desde que ya saben leer, escribir, -

sumar, restar y multiplicar qué han podido hacer que antes no 

sabían. Entonces un alumno exclam61 "ah ya sé" se le pidió -

que respondiera y dijos "por ejemplo, antes no podía escribir 

cartas a mis tics Que viven lejos ni tampoco leer las que --

ellos mandaban y ahora sí puedo", Otra alumna levantó la mano 

de~pués de escuchar a su compa.f'l.ero para comentar: "si es cie~ 
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to, saber leer nos sirve para leer todos los letreros que po

nen en la calle, en el metro, en el.zool6gico y en el eine",

"también sabar medir con el metro nos sirve para medirnos a -

nosotros mismos, a nuestros hermanos, o las cosas de nuestra

caea para saber cuál es la más grande", después de estos co-

mentarios el resto del grupo estuvo de acuerdo y la persona -

que estaba al frente lee comentó un poco más sobre la impor-

tancia y la necesidad de aprender lo que les enseftan en la e~ 

cuela, También le preguntamos a la maestra si podiamoe regre

sar a los alumnos el libro para trabajar con ellos un ejerci

cio del mismo, ella misma fue llamando a cada alU!lln.> para en

tregarle su libro. cuando todos tenían el suyo, la maestra -

nos preguntó si necesitabamos un libro al miemo tiempo nos 

proporcionó uno para usarlo en la actividad siguiente, les p~ 

dimos a los alumnos que buscaran la página 610 para que leye

ran "La escuela en tiempos de los aztecae". Todos los alumnos 

protestaron diciendo• "es mucho", "está grandota", "mejor o-

tra más chiqUita", Pero se les tranquilizó diciéndoles que -

elloe solamente leerían la lección' en silencio pues quien es

taba al frente leería en voz alta. Al escuchar esto todo el -
grupo se tranquilizó y se inici6 la lectura, cuando faJ.taba.n

unoe cuantos renglones para terminarla son6 el timbre indio~ 

do la salida al recreo, en cuanto ee terminó todos cerraron -

el libro y salieron del salón. 

Estando en el patio ee acercaron a nosotras algunos alum-

nos y nos preguntaron por qué estebamos haciendo preguntas y

ei hariamoa más al regresar al salón; repetimos que teníamos-
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interés por conocer sus opiniones sobre lo nue han hecho en el 

ailo escolar, Sobre esto mismo preguntamos qué otra actividad -

les gustaría llevar a cabo a parte de las Que siempre hacen 

en la escuela. Un alumno respondió enseguida que le gustaría -

formar un equipo de futbool con todos sus compañeros del gru-

po. Otro alumno dijo nue le gustaría que le enseñen a tocar la 

guitarra y una niña comentó i "a mi me gustaría que me enseña-

rana tejer como mi mamá". 

Poco después se escuchó el timbre para regresar a clases, -

pero antes se volvieron a formar y dirigidos por la maestra 

del 2° "A" realizaron ejercicios con los brazos; al término de 

ellos cada grupo fue marchando a su salón. 

Al estar el grupo 2° "B" en su salón, la persona que los i,U 

terrogaba les preguntó cual era el título de la lección que 

lee hab!a leído antes, nadie pudo responder; e~eguida se les

hizo otra pregunta de quién nos hablan en la lecci6n. A lo que 

respondió un alumno •de un niño que tenía 8 años••. Debido a. 

que al parecer no habían puesto atención en la lectura y ya se 

habían distraido en el recreo se les dijo que volverían a leer 

todos juntos, ellos en silencio y la persona que estaba al 

frente la misma lección pero oue pusieran mucha atención. Des

pués de leer con más calma el mismo texto se le hicieron pre-

guntas al grupo: 

I.- Gué _les enseñaban en el Tepochcalli a los muchachos del 

pueblo. 



200 

I;:is respuestas fueron: 

- "Les enseñaron muchas cosas".+ 

- "Lea enseñaban a pelear". 

2.- Axtli, oue era de familia noble, para qué se estaba pr~ 

parando y cÓ~Q se llamaba la escuela donde asistía, 

- •Bl, quería ser padre".+ 

- «A él sí le enseB.aban a leer y a escribir y a contar". 

NingÚn alumno recordó el nombre de la escuela, por lo -

que se les dijo que esta se llamaba Cal!necac. 

),- Qué tenía que hacer Axtli, todos los dias, 

- "Portarse bien".• 
"Bañarse con agua fria". 

- "Ser obediente". 

4.- Cuánto tiempo viv!an en la escuela los niños aztecas y -

tué hacían ahÍ, 

- ''Vivían ocho años".+ 

- "Ahi vivían el día de eu casamiento".+ 

- "Ahi resaban con los sacerdotes",+ 

Después de hacer estas preguntas y escuchar sus respuestae

(que no fueron correctas en su mayoría y otras están incomple

tas), se les explicó el texto haciendo énfasis en las pregun-

tas planteadas, Finalmente se les diÓ las gracias por su parti 

cipación y la maestra pidió que conteatáran las preguntas so--

+ Las respuestan de las preguntas planteadas fueron algunas iU 
correctas y otras incompletas, 
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bre el mismo tema en las siguientes páginas. Mientras el grupo 

trabajaba, ella escribió en el pizarrón una suma combinando 

en sus cifras centenas, decenas y unidades, l resta de "pedir

prestado" hasta centenas y una multiplicación con unidad y de

cenas en el .multiplicando y unidad en el multiplicador. Estas

operaciones fueron distribuidas en el pizarrón y cuando los 

alumnos terminaron de resolver el cuestionario de la actividad 

anterior; fue pasando a cada uno al pizarrón. Para saber qué -

operación debían resolver cada alumno tomó un cartoncito del 

escritorio, se lo entregaba a la maestra y se dirigÍa al piza

rrón para resolver la operación que les había tocado al azar;

la maestra volvió a revolver cada cartón. cuando algÚm alumno

se equivocaba la maestra le pedía que· volviera a resolver la -

operación con más cuidado, si era muy necesario les ayudaba. -

Esto sucedió especialmente con las multiplicaciones pues la m~ 

yoría del grupo no sabía las tablas de multiplicar y con las -

restas "de pedir prestado", Al terminar de pasar a todos los -

alumnos, la maestra les pidió que copiaran la tarea1 Leer el -

"Tianguis de Tenoschtitlan" y contegtar las preguntas de la 

página ól8 - 619, del libro Aira de segundo año resolver las -

páginas 65, 66, 67 y 90. Después de unos minutos sonó el tim-

bre que anunciaba la salida. 

Mientras loa alumnos salían, la maestra del grupo se diri-

giÓ hacia nosotras y nos preguntó si loa siguientes días esta

ríamos de visita con los demás ~pos de la escuela, entonces

le explicamos que no era posible estar con todos loa grupos 

por eso loe sorteabamos sin que nadie de la escuela lo supie--
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ra, hasta momentos antes de hablar con el maestro responsable. 

Posteriormente ella nos ofreció su ayuda además de la invita~ 

ción para seguir observando el trabajo de su grupo; lo cual a

gradecimos pero le pedimos su colaboración en ese momento. Se

le preguntó qué opinaba de los programas de estudio que estaba 

aplicando específicamente en cuanto a calidad y cantidad de 

contenidos que deben aprende~ los alumnos. Ella respondiÓ1 "El 

programa que nosotros aplicamos está muy completo ya que se a

plica el programa de la S.E.P. y se complementa con otros con

tenidos afines y prácticas de campo además de esto se lesda 

clases de inglés y de natación, y para el •iguiente ciclo es-

colar se les va dar taller de redacción y mecanografía a los -

alumncs de quinto y sexto grado. Pero a veces nos vemos muy 

Presionados por lo extenso de los contenidos y por la falta de 

tiempo, y todo esto repercute en que en ocaciones no podemos -

dedicarle más tiempo a los alumnos que se a trazan". 

Le. siguiente pregunta que se le hizó fues quienes estructu

ran los programas que se aplican en esta escuela, a lo que re.2_ 

pondió 1 "los programas son estructurados por el director y los 

maestros de cada grado". 

Otra pregunta que se le pidió que respondiera fues cuál es

la participación de los padres de familia con respecto a la 

educación de sus hijos, la respuesta fuea "en este año escolar 

he tenidos padres de familia que cooperan con mi trabajo refo~ 

zando los contenidos 0ue deben de aprender sus hijos, pero tll!!!. 

b_ién tengo unos cuantos padres de familia que esperan que nos2. 
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tros hagamos milagros con sus hijos ya oue esperan que todo lo 

haga el maestro por el simple hecho de oue pagan por la educa

ción de sus hijos". 

Por Último le pedimos a la maestra oue nos comentara sobre

el interés que manifiestan los alumnos por los contenidos, --

Ella dijo• "pienso nue este grupo es como todos, quiere decir

que no las voy a engañar diciéndoles que a mis al.u111nos les gu~ 

ta todo y que siempre trabajan con mucho int0 rés, Definitiva-

mente no, Lo que puedo decirles es que este grupo en su mayo~ 

ría rechazan las actividades extensas de lacto-escritura, num! 

raciones así como las tablas de multiplicar y las multiplica-

ciones; pero cuando tienen que iluminar, recortar, dibujar y -

experimentar entonces sí cooperan con gusto", Después de este

cornentario nos despedimos de le maestra agradeciéndole su col! 

boración. 
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Como en las observaciones anteriores en esta ocacion tam--

bién llegamos a la escuela antes de la hora de entrada de los

alumnos además de presenciar la fonnación de los mismos, y uno 

de los docentes que lee invitaba a. estudiar con entusiasmo pa

ra ser mejores el día de mañana. I~ientras los grupos avanzaban 

a sus respectivos salones, el director de la escuela nos pre-

sentó con el maestro de 3° "t." al que le explicó el propÓsi to

de nuestra visita y que por haber sido elegido su grupo al --

azar le pedia su colaboración permitiéndonos observar el tra-

bajo de su grupo. Después de este comentario avenzamos con el

maestro y el grupo al salón. Al estar en el interior de éste y 

loe alumnos en sus respectivos lugares saludaron, entonces el

maestro nos presentó con su grupo; un alumno levantó la mano -

para preguntar si eramos maestras o eramos amigas de él y pa-

ra qué estabamos en ese grupo. Lee comentamos, al igual que en 

las observaciones anteriores que deseabamos conocerlos y estar 

un día en el salón para verlos trabajar, además les pedimos -

que no se inquietaran por nuestra presencia pues no eramos in! 

pectaras ni nadie que lee fuera a criticar. 

El maestro inició su clase dictándole al grupo seis pregun

tas y les pidió ~ue sacaran el libro de ciencias sociales, que 

leyeran el punto nÚ.'!lero uno "Un milagro en el desierto de la -

unidad siete, Ciudad Obregóni la revolución verde", para que -
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pudieran resolver las preguntas que lea habían dictado, Dea-

pués de que pasaron algunos minutos los al.umnos empezaron a -

distraerse jugando y platicando; cuando el maestro se diÓ cuen 

ta de esta situación lea dijo a los alumnos que si no termin!_ 

ban en 20 minutos ese cuestionario no aal.drían al recreo aun

que cumplieran con las siguientes actividades. Entonces todo

el grupo empezó a trabajar en serio • .U. terminarse el tiempo

dado el maestro les pidió a loa alumnos que cerraran sus cua

dernos y que loe jefes de- cada fila recogieran los mismos pa

ra llevarlos hasta el escritorio. Posteriormente se volvió a

leer el mismo tema en voz alta, el maestro ibn indicando a di 

:ferentes alumnos a partir de donde debían iniciar la lectura-

. ·Y donde deberían de suspenderla. Al terminar el tema les rep! 

tió la primera pregunta y le pidió a uno de los alumnos que -

la respondiera• 

l.- ¿Cuáles son las principales características del Retado 

de Sonora? 

Para responder esta pregunte el elumno no se podía auxi--

liar de lo que había escrito en su cuaderno pues todos esta-

ban en el escritorio. in alumno dijo• "Sonora tiene desiertos 

grandes, llueve poco y hay días oue hace mucho calor y frio". 

in maestro le pidió a este alumno que se sentara y a otros 

oue complementaren lo que había dicho su compal'iero; uno de 

ellos comentó: "El país de Sonora tiene muchas planicies, el

cielo no tiene nubes y nhí fonnen sus cuevas los coyotes y -

l(!B zorrillos". Otro alumno dijo: "unas partes del año hace -
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mucho calor pero también en otras hace mucho frío, también hay 

borregos salvajes, venados, víboras y páj"Broa". Después de es

cuchar estos comentarios, el maestro lea aclaró ~ue Sonora no

es un país, sino un Estado ubicado al norte de la República·~ 

xicana (auxiliándose para esto de un mapa que se encontraba al 

lado derecho del pizarrón), además complementó las respuestas

de los alumnos, Este mismo procedimiento se llevó ha cabo con

las preguntas restantes1 

2,- 4 qué se le llama el valle del Yaqui, 

),- Cómo eran los ya.quia. 

4.- Qué cambios se dieron en el Valle del Yaqui después de

construirse el ferrocarril México - ~ogalea. 

5.- cómo aprovecharon los recursos naturales del medio am-

biente los habitantes del Valle del Yaqui, 

6.- Para qué se construyó la presa Al.varo Obregón. 

Al terminar de explicarse estas preguntas por parte de los

alumnos y el maestro, nos acercamos a éste para pedirle que -

nos permitiera platicar un momento con su grupo. Entonces una

de nosotras pasó al frente del grupo y le pidió a los alumnos

su participación, Después de escuchar esto un alumno levantó -

la mano para preguntar si aplicariamos un examen, al saber que 

solamente deseabamos platicar un momento con ellos se escucha

ron algunas voces que decían: "¡que bueno¡, ¡que alivio¡, La -

primera pregunta que se hizo al grupo fUe1 qué opinan de lo -

Que aprendieron durante este año escolar, Deapués de un.peque

ño momento de silencio algunos alumnos s.e decidieron a respon-
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der y la mayoría coincidió en decir: 11 yo opino que son cosas

interesant~s, porque A.hora ya sabemos muchas cosas", ~yo creo 

que es bueno saber lo que nos enseñan los maestros, aunque a

veces nos cansP.m.os o nos aburrimos", "creo que es bueno venir 

a la escuela para saber leer, escribir, sumar, restar, multi

plicar, dividir y todo lo que nos enseñan y también tenemos -

muchos amigos". 

Después ~e comentarles o~e sus respuestas eran muy intere

santes, pedimos que mencionaran para qué lee sirve lo Que les 

enaeffan en la escuela, Las respuesta.e fueron• "pues nos sirve 

para saber muchas cos&i como sumar, restar, leer, escribir y

todo lo que nos enseñan", ºtodos los papás dicen que es bueno 

venir a la escuela porque tenemos que aprender a leer, esc~i

bir y hacer cuentas para que cuando SeBJ!!os ¡¡randes no nos di

gan que somos •tontos' por no saber nada". Entonces se les Pi 
diÓ dieran ejemplos de lo que saben hacer desde que aprendie

ron todo lo que mencionaron. Para responder esta pregunta va

rios alumnos levantaron la mano, aunque también se dieron re~ 

puestas similares s "ahora que· sé hacer cuentas le ayudo a mi

pap~ en la papelería a vender, pero tengo que hacer cuentas -

para dar bien el cambio'", "a mi me pone mi mBJ!!á a que le haga 

la lista de las cosas que hacen falta en la casa, y cuando v~ 

moa a Gigante le voy leyendo lo que vamos a comprar11 
• "cuando 

vamos de visita con mis tíos me ponen a leer, escribir y ha-

cer numeraciones junto con mis primos y el que gane le dan un 

premio", "también puedo ver las películas en inglés cuando V! 

mos al cine y leer lo que dicen los letreros, aunque a veces-
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no alcanzo a leer todo 11
, 

11 yo puedo leer los cUentos que me r,2_ 

gala mi t!a11
• 

Posterionnente se le pidió al grupo que mencionara para -

qué le sirve saber lo que leyó en el libro de ciencias socia

les: "Ciudad Obregón: la revolución verde". NingÚn alumno del 

grupo pudo explicar lo que se le preguntó y solamente mencio

na.ron lo siguientes "no sé, leemos eso por<'lue viene en el li

bro y el maestro nos dice que hay que leer", "nosotros tene-.:. 

mas que hacer lo que nos dice el maestro", "sirve para saber

lo que pasó en ese lugar, pero nada más", Al explicarles que~ 

·todo lo que se menciona en eua libros, especialmente, en los

de ciencias sociales son aspectos que forman parte de la his

toria y cultura de nuestro país, un alumno dijo: "a mi se me

hacen aburridas las clases de ciencias sociales porque nos en 

11ef'l.an cosas que no conocemos". 

Después de este comentario una alumna dijo aue le gustaba

la materia de ciencias sociales porque podían conocer algunos 

lugares y gentes por medio del libro y que ella se los imagi

naba como si fuera realidad, 

También se le pidió al grupo que mencionara cuál era la m~ 

teria o actividad que más les gustaba. la mayoría coincidio -

en decir que ciencias naturales porque realizaban muchos exp~ 

rimentos, De la materia de español comento.ron que no les gus

tan los dictados de ortografía ni los cuestionarios de las -

lecturas y en cuanto a la materia de matemáticas les disgua--
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tan las numeraciones grandes y cálcular áreas o perímetros de 

figuras geométricas. 

Por Último se les preguntó qué o cómo les gustaría ~raba-

j·ar en su escuelas "a mi me gustaría tener diario clases de -

inglés", '"a mi me gustaría diario deportes y que no hayan cl.!!, 

ses de ingléa", "a mi me gustaría que hubieran diario clases

de danza y que no nos dejaren mucha tarea", "yo ~uisiera que

los maestros no nos acusaran con nuestros papás de todo lo -

que hacemos". 

Al término de nuestros comentarios se lee sugirió que ei--

81.tieran estudiando con energía; posteriormente el maestro P?'!!. 

eigui6 con su clase. Bl fue mencionando el nombre de loe allJ!!! 

noe para que pesaren a recogar su cuaderno del cuestionario -

antes realizado y que ya los había calificado mientras plati

cabamos con ellos. También les aclaró que en sus cuadernos a

notó las palabras; "sin recreo" por lo que cada alumno con 

esa indicación debía quedarse para corregir o terminar el --

cuestionario. 

La siguiente actividad oue el maestro indicó a los alumnos 

fue• "escriban después del cuestionario lo que ustedes enten

dieron del texto, pero con sus propias palabras". Los alumnos 

se dedicaron a trabajar y conforme iban terminando llevaron -

el cuaderno a revisar. Mientras terminaban todos los alumnos, 

el maestro anotó en el pizarrón: "hacer una numeración de 8 -

en B al 1000". Algunos alumnos se encontraban realizando esta 
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actividad cuando sonó el timbre para salir al recreo y se es

cucharon alguno• gritos de alegría, entonces el maestro les -

dijo que podían salir los alumnos ~ue no tenían nada anotado

en su cuaderno; los alumnos oue se quedaron se mantuvieron e!_ 

llados y uno de ellos preguntó al maestro qué iban a hacer, -

él les dijo volveremos a leer el mismo tema para corregir jll!l 

tos las preguntas". 

Nos acercamos al escritorio para preguntarle al maestro si 

podíamos quedarnos, nos respondió que estaba bien y se diri-

giÓ a los seis alumnos que estaban en el salón y pidió aue c~ 

rrigieran el cuestionario o que lo te:nninaran cada uno, segÚn 

el caso, pero que él los iba a ayudar leyendo de nuevo el te~ 

to con calma para que cuando escucharan la respuesta le pidi! 

ran que se detuviera y pudiera escribir las respuestas corre~ 

tamente; además les comentó oue esto les resultaría fácil :ra
que habían escuchado antes las respuestas de cad~ pregunta. -

De esta manera trabajaron y diez minutos después salieron los 

alumnos a recreo. 

Entonces le pedimos al maestro que nos respondiera unaa ~ 

preguntas; al igual que a los demás le preguntamos qué 'opina

ba del programa de estudios que estaba aplicando durante ese

aflo escolar, él nos mencionó que 1 "este programa como los que 

he aplicado anteriormente tiene sus venta;fa.s y también desveu 

tajas; pero los maestros tenemos un compromiso que debemos -

cwnplir. En este caso el compromiso es mayor porque los maes

tros de una escuela particular tienen que sacar a los alumnos 

con un mejor nivel de conocimientos ya que así lo exigen tan-
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to loe padree de nuestros alumnos como las personas que aupe~ 

Yiaan nuestro trabajo~ 

Al preguntarle qué pensaba de los contenidos del prograae., 

ei consideraba que estos eran coherentes y adecuados para el

proceao de aprendizaje de loa alumnos, mencion61 •en esta ••

cuela aplicamos el programa de la sgp pero compl .. entado con

otroa contenidos que consideremos neceaarioa loa saeatroa de

cada grado, bas&ndonos en las necesidades de loa grupos, y c~ 

so les dije anteriormente el programa tiene coaaa buenaa que

deben aplicarse, no solemen:te poroue cada maestro lo decida -

sino porque tenemos que presentar un informe de nuestro trab~ 

jo. Sin embargo pienso que pueden haber contenidos murbuenoe 

pero ei no ae aaben aplicar no les causará ningún interés a 

loa alumnos; y en cuanto a· que ai son adecuados o no, en lo -

personal pienso que la mayoría sí lo son pero hay que saber -

manejarlos". 

Por Último le preguntamos al docente cuáles eran las acti

vidades de aprendizaje que máS le gustaba a su grupo. A lo -

que respondió: "pienso que es común en loa nif[oe, adoleac.en-

tes y adultos manifestar ciertas inclinaciones por determina

das actividades, por lo mismo no considero que haya problema

en que algunos alumnos muestren desagrado por las matemáticas 

o por las ciencias sociales, como ellos miamoa mencionaron·. -

Lo que pienso ea que desde niños se tienen habilidades e in:t! 

reses por ciertas materias por lo que se les facilita el a-~ 

prendizaje de ellas". 
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.A.l escucha.rae el timbre que indicaba el término del recreo

y la continuación de las clases, el docente salió del salón pa 

ra dirigir la formación de los grupos e indicar el orden en 

que podían ir avanzando a sus respectivos salones. 

Después de que ·todo el grupo de 30 "A" entro a su salón el

docente les pidió que sacaran el cuaderno de matemáticas y él

por su parte escribió en el pizarrón un problema, posteriormen 

te le pidió al grupo que lo copiara y a uno de los alumnos le-

indicó que pasara al pizarrón a resolverlo. Este miemo procedi 

miento se llevó ha cabo con cinco problemas más, y cuando alS!!. 
no de loe alumnos se equivocaba o no podÍ~ resolverlo era aw<i 
liado por el maestro o por alguno de .sus compaiieroe. 

Posterionnente los alumnos sacaron el libro da espailol de -

lecturas y llevaron ha cabo la lectura "Kl corazón de Tlaloc", 

en voz alta; pa.ra esto el maestro fue indicando que aluamo'de

b!a leer uno o dos párrafos, Al terminar de leer la lección el 

maeatro les dijo a los alumnos que debían hacer la copia de lo 

que leyeron de tarea para el día siguiente, pero al escuchar -

esto los alumnos protestaron diciendo1 "es mucho", "son muehas 

hojas", "está muy grande". Bhtonces el maestro les dij;;,1 "sol_! 

mente son cuatro páginas, adem's ustedes ya pueden hacer co-

pias de ese tllJJlaflo y si siguen protestando mejor la van a ha

cer antes de que se vallan a sus casas". Debido a que el grupo 

ya no dijo nada, el maestro les pi4i6 que escribieran en su -

cuaderno 5 oraciones interrogativas, 5 ex_clamativas y 5 imper_! 

tivas. Los alumnos trabaja.ron sobre esto aunque por momentos -
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se distraían platicando o jugando entre ellos; cuando el mae~ 

tro dijo que ya iban a revisar la actividad que estaban real1 

zando algunos niño• pidieron un poco más de tiempo el cual se 

lee dio y un poco después el maestro lee pidió a cada uno de

los alumnos que mencionaron una oración de las que escribie-

ron en su cuaderno de acuerdo a la que él lee pedía, En la m~ 

yoría de loe alumnos no hubo nin&Ún problema, los que no ha-

bÍan realizado correctamente la actividad fueron auxiliados -

por el docente oue les explicaba en qué consistía cada tipo 

de oración; posterionnente pedía oue dieran uno o dos ejem~

plo~ más, Al concluir esta actividad el maestro vi6 su reloj-

1 le indicó a loe alumnos que guardaran sus cosas porque se -

acercaba la hora de salida, Cuando se escuchó el timbre los -

niños preguntaron si podían salir, el docente respondió •s!,

pero ya saben que en orden•. Los alumnos fueron saliendo y se 

formaron en el patio frente al salón, el maestro y nosotras -

salimos, finalmente nos despedimos del grupo aei como del do

cente agradeciendo su colaboración, 
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V. CONCWSIONBS Y ALTERNATIVAS SOBRE LA INVE.STIGACION. 

A través de la investigación te6rico-práct1ca deaarrollada

sobre •pBRSPllCfIYAS DBL PROCllSO DE llHSillAllZA-APRENDIZAJB DB 

LAS CIENCIAS EN EDUCACION BASICA", nos pemitiÓ comprender y 

comprobar la problemática educativa referida en el proyecto de 

tesis lo cual forma parte de los multiplea problemas de la e-

ducación del nivel básico eapec!ficsmente de la llducación Pri

maria donde observamos tanto instituciones de carácter oficial 

como particular, lo siguientes 

El proceso de eneefianza-aprendizaje que se lleva a cabo de~ 

tro del aula se caracteriza pur la pasividad de loa alumnos 

ante los contenidos académicos aue lee presentan, es d6cir el

docente es el poseedor de la autoridad y del conocimiento y 

los alumnos son los receptores que esperan que todo les propo~ 

cione el maestro. Aunque en ocaciones algunos de los alumnos -

contradicen la disciplina y la forma de trabajo establecida -

por el maestro. 

La diferencia que se encontró dentro de las sscuel<is parti

culares es oue loe docentes propician una participación en el

educando dentro de su aprendizaje, Esa participación es relati 

va ya que no se fomenta en el alumno su capacidad de reflexión 

y creatividad ante loe contenidos aue le presentan y solamente 

se induce a que con el menor tiempo y esfuerzo realicen las a~ 

tividadee señaladas en los programas sin llegar a comprender--
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iu.· 

Ee necesario que en ambas institucionee ·se tome en cuenta -

las etapas de desarrollo en que se encuentran los educandos 

para su proceso de enseñanza-aprendizaje y foaenten la refle~ 

xión de los contenidos académicos y la comprensión de loe mis

mos¡ ya que se pudo apreciar en las respuestas dadas por los -

alumnos la carencia de esto al preguntarles qué ea un número,

euma, resta y para qué les sirve lo que aprenden en la eecuela. 

TB11bién percibimos que loa alumnos no estan acostumbradoe a 

pensar porque a~ plantearles algunas preguntas emitian respue~ 

tas ajenas o las evadían, 

Otro aspecto observado en ambas instituciones es que algu_

nos de los maestros buscan que el aprendizaje de sus alumnos -

se lleve a cabo en el menor tiempo posible con el propósito de 

abordar mayor cantidad de contenidos sin tomar en cuenta que -

para la asimilación-acomodación-adaptación de ellos se requie

re de un tiempo determinado para los educandos, adem<Ú! esto v~ 

ria de un alumno a otro. El docente está consciente de esta si 

tuación pero argumentan que no pueden detenerse demasiado en -

reafirmar los contenidos del programa por lo extenso de este y 

por la falta de tiempo. 

En relación a las escuelas particulares observamos que los

alumnos deben adquirir mayor cantidad de conocimientos, esto -

no significa oue los hayan comprendido ya que en ocaciones so

lamente memorizan para cubrir los exámenes que les aplican, 
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La comunicación 0ue se da entre alumno-docente se establece 

a partir del manejo de contenidos académicos; y el papel que -

desempefia el alumno es de receptor y en pocas ocaciones el de

transmisor. En cuanto al docente casi siempre es transmisor 

y pocas veces receptor. Con respecto a esto, expresaron algu-

nos alumnos que desean tener una comunicación con_ los maestros 

sobre las diferentes problemáticas que les rodea además de co~ 

vivir por medio de cantos y juegos y no solamente en cuanto a

loa contenidos que deben aprender. 

Durante la entrevista que se llevó a cabo con loe docentee

manifestaron algunos de loe problemas con los aue se enfrentan 

en su trabajos 

Con respecto a los programas que aplican1 

Los docentes de las escuelas oficiales expresaron que éste

es extenso y por falta de tiempo en ocaciones no logran cubri!: 

lo. Además los contenidos de las unidades no tienen secuencia

por lo aue ellos los ajustan de acuerdo a su experiencia y cr!_ 

terio. También comentaron que.algunos de los contenidos que se 

manejan no forman parte de la realidad de los alumnos y a es-

tos se les dificulta comprenderlos y al docente explicarlo 

porque carecen de recursos didácticos para su aplicación. 

Por su parte los docentes de escuelas particulares comenta

ron que aplican todo el programa de la S.E.P. además de compl.!. 

mentar los contenidos de las unidades por el compromiso y pre

sión que reciben por parte de los padres de familia así como 



de la S.E.P. de lograr un mayor nivel de conocimientos en los

alumnos. Refieren que los contenidos son adecuados en eu mayo

ría y que depende de loe docentes hacer que sus alumnos se in

teresen en éstos. Otra observaci6n que nos hicieron fil• que en 

algunas ocaciones se ven apremiados por el tiempo y por la ca

rencia de algunos recursos didácticos. 

En embae instituciones aluden que la falta de tiempo tam--

bién repercute en que no se refuercen algunos de loe conteni~ 

dos académicos. Debido a eeto los docentes piden a los padres

de familia que participen activamente en el proceso de apren-

cllzaje de sus hijos por medio de repasar y complementar los -

contenidos de acuerdo a las necesidades que eetoe manifiesten, 

debido a que su proceso de aprendizaje y msduraci6n es difere~ 

te en cada uno. Pero mencionaron que ello no siempre es posi-

ble, pues no todos los padree estsn dispuestos a parti~ipar ya 

sea porque trabajan o no tienen la preparación suficiente para 

hacerlo. Adem&s algunos de ellos consideran que la educación -

formal de loe niños es responsabilidad de loe docentes; tam--

bién se encuentran con padres o familiares sobreprotectoree -

que realizan la tarea de sus hijos y no permiten que estos ee

eefUercen ni cumplan con les obligaciones que tienen como es-

tudiantes. 

Con lo expuesto anteriormente no pretendemos decir que loe

responsables de la problemática educativa dentro de la Bduca-

ción Básica son los docentes, la S.B.P. en general o loa pa--

dree de familia, sino que esto es parte de la problemática so-
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ciopolitica producto del sistema imperante. Rn consecuencia 

para lograr un cambio dentro de la educación es necesario que

surjan cambios dentro del sistema sociopolitico. Sin embargo -

existen soluciones con lsa que se enfrenta parcialmente la pr~ 

blemática educativa. 

Bl desarrollo de esta investigación finaliza con la pro]lll•!. 

ta de alternativas sobre la problemática analizadas 

- ID. proceso de enseHanza-aprendizaje debe partir de la ac

ción tanto física como intelectual con el objeto de cono

cimiento, esto tiene el propósito de que el alumno deaa~ 

rrolle su capacidad de reflexión y creatividad. Be decir, 

se debe pe:rinitir que el educando observe, manipule o ex-

perimente con los contenidos de aprendizaje, 

De acuerdo a Jean Piaget el proceso de aprendizaje impli

ca la fonnación de estructuras mentales1 asimilación, a~ 

comodación, adaptación y equilibrio.,., Para que esto sede

en el alumno es necesario que se lleve a cabo una acción

y se logre u.na maduración, pero esto requiere de un tiem

po determinado para cada individuo. De lo contrario el 

proceso de aprendizaje de los alumnos seguirá siendo·memS!_ 

rístico y cuando se presenten situaciones que requieran -

37. Véase supra p. 56 - 57 
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de una reflexión se enfrentará a dificultades para eolu~ 

cionarlas. 

Dentro del proceso de enseffanza-aprendizaje es convenien

te que se fomente la investigación de los contenidos aca

démicos asi como de los aspectos que le interesen al edu

cando. Bato implica un compromiso-esfuerzo por parte del

educando y docente. 9lacando que el alumno desarrolle sua 

potencialidades para beneficio de •1 mismo y de la comu-

nidad, teniendo presente que la fol'lla de pensamiento del

nillo va de acuerdo a su maduración cognitiva por lo tanto 

difiere del pensaaiento lldulto. 

- Jh relación a los programas de estudio de la S.E.P.; es-

tos deben ser analizados por los docentes antes de apli-

carlos, besándose en sus e.1tperiencias y ajustarlos a las

necesidades e intereses del grupo asi como de la comuni~ 

dad. Además es necesario que se realicen evaluaciones pe

riódicas sobre el programa y su aplicación para Que se 

retroalimente el docente y este a su vez reajuste los COJ!. 

tenidos académicos. 

Con esto se pretende que los programas de estudio tengan

secuencia al pasar de une unidad a otra aai como de un 

grado escolar a otro; además se buscaría mejorar la cali

dad del proceso de ensefianza-aprendizaje, esto evitaria -

de alguna manera la saturación de contenidos que en nada

beneficia al alumno ya que al no encontrar la aplicación-
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de ellos en su realidad son olvidados, 

Con lo propuesto, anteriormente, pretendemos que el proc~ 

80 de enseñanza-aprendizaJe sea dirigido hacia la coapre!! 

sión de los contenidos culturales por parte de loe al11111-

noe; otros aspectos importantes para esto sons la motiva

ción que deberán llevar a cabo los docentes, por ejesplo

a través de cantos y juegos que dependerán de la creati-

vidad de cada uno de ellos; el reforzamiento, será necee~ 

rio llevarlo a cabo cuando el maestro lo considere perti

nente; deberá darse una collUllicación entre el anterior y

eue alumnos, tomá.ndo en cuenta que existen diferencilUI 

entre cada uno de ellos. 

- Be imprescindible la participación de los padree en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de eue biJoe, ya que ti~ 

nen el compromisn de dee&rrollar las capacidades y habi~ 

lidadee de estoe, aceptá.ndo también sus liaitacionee. Loe 

padree deberán ser los que guien el desarrollo de sus hi

jos sin abusar de su autoridad ni tampoco caer en una eo
breprotección. 

Be necesario que los padres respeten la forma de pen&a-0-

miento de sus hijos, ea decir que los dejen ser ellos mi~ 

moa y no traten de imponer sus ideas, asimismo cuando es

tos se enfrenten a un problema deben buscar la solución -

conjuntamente (padres e hijos), para que en un fUturo lo

gre su autonomía. 
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La educación del individuo es responsabilidad de la soci.!!. 

dad, debido a que forma parte de esta, por lo tanto debe

prepararlo para ser un miembro Útil para él mismo y para

ella. Esto solamente se logrará por medio del desarrollo

'T ejercitación de las potencialidades de cada ser humano. 
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