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INTRODUCC ION. 

Escribir esta Tesina "Análisis de la expresión oral y escrita del niño de -
tercer grado de primaria en torno al tema de la familia" representó una se
ria responsabilidad fortificada por dos motivos principales: unanhelofer-
viente de superación y conocimiento y un deseo de servir modestamente por -
medio de este trabajo a la mejor comprensión del niño y su lenguaje. 

El trabajo de investigación expuesto en este documento tuvo como fundamento 

los objetivos siguientes: 

Investigar el dominio que sobre la expresión oral y escrita tiene el ni
ño de tercer grado de primaria. 
Valorar la creatividad literaria de la expresión oral y escrita del niño 
en torno a 1 tema de la familia. 

- Proponer técnicas y procedimientos mediante los cuales se ayude al niño 
en la adquisición y adecuado manejo de la expresión oral y escrita y en 
el desarrollo de su creatividad 1 iteraría. 

- Ayudar a mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de la expresión oral y 
escrita en la escuela primaria. 

Para el análisis de la expresión oral y escrita, se eligió el tercer grado 
de primaria, porque es en este momento cuando el nii'lo posee un mejor domi-

nio de Ja escritura y puede enfrentarse sin ayuda a opinar sobre un tema en 

forma oral y escrita, ya que en las etapas escolares iniciales, lera. y 2do. 
grados, el peso central del trabajo se remitió a la implantación de la lec
to-escritura, y en tercer grado es cuando se supone que este dominio se ha 

consumado. 

El tema seleccionado para las narraciones orales y escritas fue el de la fE_ 
milia ya que, "al pequeño le gusta, le agrada que se interesen por super
sona, por sus familiares"(!), por lo que fue fácil pedirle que hablará y e~ 

(l) PIÑA, V!LLALOBOS ADELlNA y otros. Didáctica de la expresión oral y es-
crita. pág. 33. 



6) 

cribiera sobre su familia. 

Adern!s, los temas que interesan a los nrnos, son los referentes a situaclo-

nes cercanas a ~l. que haya vivido o viva, propias de su mundo familiar, es
colar y social. 

El tema de la familia, por ser de su dominio general, inspira en el nifio la 

confianza y la seguridad de que puede decir algo acerca de ella. 

La presente Tesina se organiz6 en seis capltulos en el primero, a manera de 

generalidades, se trata el lenguaje en el curso de Ja vida humana, distribu

yendo su estudio en los temas de comunicación, expresión, lengua, idioma, P! 
labra, vocabulario y gramHica. 

En el capitulo dos, destaco el alto valor que tienen los estudios realiza- -
dos en el campo del lenguaje infantil. 

El tercer capitulo esta destinado a mostrar Jos procesos de enseñanza-apren

dizaje del español en la escuela primaria mexicana. 

El capitulo cuarto analiza los factores que determinan el desarrollo de Ja 

expresión oral y escrita de los niños. 

En el capftulo quinto se incluye la presentación de material sobre el habla 

y los escritos de los niños de tercer grado de primaria insistiendo en la -
valoración de la creatividad literaria, 

Las muestras incluidas no fueron seleccionadas con un riguroso y exhustivo 

orden metodológico, son sólo algunos ejemplos de como se manifiesta el nrno 

en forma oral y escrita/ sin embargo, son importantes en la medida que per

miten la reflexilin sobrd la conveniencia de mejorar la expresiOn oral y es

crita de los niños. 

El capitulo sexto tiene como propósito dar a conocer a manera de sugeren- -

cias algunas alternativas para mejorar Ja expresión oral y escrita del ni·-
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ño, asl como aportar ideas para brindar mayores oportunidades para el desa-

rrollo de su creatividad literaria. 



1. GENERAL! OADES 

1.1 La comunicación y la expresión. 
1.2 El lenguaje, la lengua y el idioma 
1.3 La palabra y el vocabulario. 
1.4 La gramática. 
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l, GEllERALIDAOES. 

Al abordar un campo de estudio tan polifacético como el lenguaje, es n~ 
cesaría recurrir a una serie de bases conceptuales que nos permitan di
lucidar con claridad los términos y la función de los mismos en rela- -
ci6n con la tem.!tica que se aborda. Este es el motivo por el cual en -
esta primera parte de la tesina he expuesto el desarrollo teórico de •l 
gunos t~rrninos clave, que permitan una concepción mls clara del trabajo 
desarrollado, 

Es importante aclarar que estos conceptos no son los únicos, que podla 
haber considerado, pero si son aquellos que tienen inmediata vincula- -
c16n cun el asunto que trato. 

1.1 La comunicación y la expresión. 

Comunicación significa puesta en común, com~ 
prens i5n de mensajes.• 

La expresión interviene profundamente en las 
formas de comunicación.** 

Desde el origen del lenguaje, que se remonta a la época prehistór.!. 
ca, la necesidad humana de convivencia dio como resultado el surg.!. 
miento de diversas formas de comunicaci6n. Por lo que "Aún cuando 
era animal, el hombre ya tenla un lenguaje, Expresaba todas sus -
sensaciones salvajes, violentas y dolorosas de su cuerpo, as! como 
todas las pasiones profundas de su alma, directamente con chilli-· 
dos, gritos y sonidos salvajes e inarticulados".{2) 

* ÁYMERICH, C y M. Expresión y arte en la escuela l. pág. 59 • 
•• !bid. pág. 19. 
(2) GODEO, JAIME. Antología sobre la comunicacl6n humana. pág. 16. 
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As!, la correspondencia entre el desarrollo del lenguaje, expre- -

si6n y comunicación ha sido reciproca, es decir, expresfodonos es 

como nos comun leamos con los otros. 

La comunicación se establece entre dos elementos: un emisor que e!! 

vla un mens'aje y un receptor que lo recibe. El código manejado -

por el emisor, debe ser igual al del receptor para hacer posible -

la interpretación correcta del mensaje. 

En la convivencia cotidiana el individuo se encuentra inmerso en -

una innumerable cantidad de sistemas de comunicación, como las se

~ales de trJnsito, el tablero de instrumentos de un automóvil, la 

danza, el juego, la música, el canto, el timbre del despertador, -

la campana de la iglesia, el habla, la escritura, etc. Desde un 

punto de vista teórico muy general, todos son sistemas de comunice 

clón, desde el muy simple de la campana, hasta el infinitamente -

complejo sistema llngulstico que tiene un carActer excepcional, -

por el hecho de que sirve para expresar todo lo imaginable. Todos 

los demAs sistemas son mucho más 1 imitados, de aqu! que la comuni

cación cotidiana encuentra su mayor realización en el lenguaje ar

ticulado. Asf, la palabra hablada es el elemento primordial de la 

comunicación humana. 

Por otra parte, siempre ha existido la expresión como base de toda 

comunicaci6n, pues la expresión es una de las caracter!sticas que 

ha acompañado al ser humano desde la m!is remota antiguedad. 

El hombre es capaz de expresarse de distintas formas y con una ga

ma intensfsima de matices. Desde el grito al llanto, existen mil 

maneras de proclamar el descontento; o la alegria que tiene tam- -

bién sus formas extremas de manifestación. Si se analiza todo lo 

que se puede expresar entre un canto triunfal y un silencio refle

xivo, un adem!in de ira o un gesto de amor, se ve hasta donde llega 

la riqueza expresiva del hombre. 
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En toda expresi6n, se vierte la persona 1 !dad en un mundo de facto

res que vuelcan lo intimo del hombre y que son el producto de tres 

fuerzas que se conjugan: herencia, ambiente y educaci6n. 

La expresión requiere de ejercicio, de entrenamiento, de técnica -

para desenvolver capacidades y habilidades, de recursos para promg 

ver la exteriorización del hombre en la forma m~s clara y !Ms com

pleta. 

De ah! que el proceso educativo de todo hombre debe tender a provg 

car estimulas, tocar internos resortes que promuevan y faciliten -

la expresión. 

La expres i6n puede considerarse defi nitl vamente incorporada en 1 a 

escuela de manera formal. Como actividad instrumental y como actl 

vidad especializada. Como elemento instrumental acompaña todas -· 

las actividades de la vida escolar. La expresión trabajada en la 

escuela de manera especial izada comprende las formas de activida-· 

des artfsticas. 

Con los múltiples ejercicios de expresión se despierta y desarro-

lla en el nrno el sentido de la belleza, el deseo de compartirla,

sintiéndose, simultSneamente, único en la creación y múltiples en 

la comunicación. 

As!, uno de los mayores progresos pedagógicos de nuestro siglo lo 

constituye la suma de actividades agrupadas bajo el nombre general 

de expresión que puede entenderse corno el conjunto de formas nece

sarias para que el niño manifieste todo aquello que es capaz de·· 

sentir, de imaginar, de crear, con el m~ximo de recursos posibles, 
ya que, precisamente expresfodose contribuye a desarrollar su int~ 

ligencia, su sensibilid•d y su imaginación conformando su persona

lidad total. 

Hoy d 1 a toda 1 a ese u e 1 a debe ser prk ti ca de 1 a expresión. 
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1.2 El lenguaje, la lengua y el idioma. 

El hombre es hombre solamente por el lengua
je: pero para inventar el lenguaje tuvo que 
haber sido ya hombre.• 

Hay en cada lengua, un conjunto de reglas -
que penniten construir todas las frases exis 
tentes y todas las posibles.•• -

Por lenguaje se entiende cualquier sistema de comunicación entre -
seres vivos, mediante stmbolos convencionales. 

En el ser humano el lenguaje esU lntimamente ligado a la capaci-
dad de pensar y constituye un sistema de comunicación distinto a -

todos los demh medios de comunicación animal. 

El animal no es capaz de inventar el lenguaje, considerado éste -
desde el punto de vista humano, es decir, articulado y grHico o -
escrito. 

En la especie humana el lenguaje es la capacidad de comunicar CD!! 

ceptos e ideas, de descubrir las cosas, los hechos, los pensamien
tos, las emociones y naturalmente,de comprender lo que los dem~s -
quieren decirnos. 

Avram Noam Chomsky define el lenguaje humano como un medio destinA 
do tanto a la creación como a la expresión del pensamiento en su -
sentido m~s amplio. 

GODEO, JAIME. Antoloola sobre la comunicación humana. p~g. 18. 
** SEVET, JUAN. Revoluci3n en la lingUfstica. p3g. 134. . 
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Oe esta manera, el lenguaje se constituye en la m!s alta caracterl 
zación de la existencia humana. 

El lenguaje humano, consiste básicamente de un conjunto de posibi
lidades expresivas que posee en su mente la persona que habla (len 

gua) y la realización concreta que de ellas hace el individuo - -
(habla). 

As!, el lenguaje tiene dos manifestaciones: la lengua y el habla -
que se corresponden mutuamente. 

Al hecho de que el lenguaje se manifieste organizado se denomina 

lengua. 

La lengua o idioma es el sistema de expresión hablado, particular 
de una comunidad humana determinada. 

La lengua es el código principal de la comunicación de una comuni

dad social y refleja los conceptos y el comportamiento humano de -
la sociedad que la habla, además es capaz de expresar todas las e.!_ 
periencias nuevas que la comunidad sufre y a la vez, la historia -
de la lengua estará lntimamente 1 igada a la evolución histórica de 
la comunidad que la habla. 

La función de la lengua es modelar, conformar y estructurar la men 
talidad del pueblo que la usa. 

Lingulsticamente hablando, no existen lenguas mejores o peores -
porque todas cumplen su cometido, que es la de comunicar la tota

lidad de lo real y lo imaginable. 

La lengua de una nación encuentra diversas realizaciones depen- -
diendo a la zona geográfica. A las formas regionales de hablar -

una lengua se les llama dialectos, que son formas locales de - -
hablar, que divergen en grado mayor o menor de la lengua standard, 
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pero permiten reconocer los rasgos que les hacen formar con ella -

una unidad. 

las diferencias que se dan entre los diolectos son de diferente -

magnitud e importancia; las hay desde imperceptibles hasta casi tQ 

tales. 

Por otra parte, la lengua posee una estructura interna que se fun

damenta en los niveles siguientes: fonológico, semhtico y morfo-

sint~ctico. 

El nivel fonológico se constituye con el conjunto de reglas que -

ordenan el aspecto fónico de la lengua. La fonética es su rama ª.!! 
xi 1 iar m~s directa y tienen como función estudiar c6mo se producen 

los sonidos, qué caracterlsticas poseen o cómo son recibidas por -

el oyente. 

Todas las lenguas basan su construcción en unos pocos elementos f~ 

nicos (que suelen oscilar entre veinte y cuarenta) que en sus múl

tiples combinaciones posibles en cada sistema, permiten la cons- -

trucci6n de todas las palabras necesarias para la lengua. 

El nivel semántico comprende la relaci6n entre el lenguaje y el rnQ 

do en que ~ste refleja la realidad social. Es el nivel de las siJ! 

nificaciones que permite definir y explicar las cosas. La semánti

ca es una cualidad que penetra todo el idioma o lengua. Se hace -

presente en los discursos enteros, en las cláusulas y oraciones, -

en las frases y las palabras. 

La morfosintaxh es un plano J ingu!stico donde se integran la fonQ 

logia, que se encarga de las reglas para la formación de palabras 

a partir de sonidos y la sintaxis que abarca la organización de la 

lengua de acuerdo con el ordenamiento que da a sus palabras, en -

unidades mayores como frases, oraciones, etc. 
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l.3 La palabra y el vocabulario. 

Nunca pensamos mejor sino cuando tenemos la 
palabra que nos expresa.* 

Viven las ideas y las creencias gracias a -
la cohesión que les presta la palabra.'* 

Con la palabra, el hombre llega a la comunicación m<ls completa con 

sus semejantes. la palabra es el conjunto de sonidos anticulados 

que expresan una idea. La palabra es el instrumento de la lengua. 

la facultad de hablar por medio de la palabra origina la frase, -

la oración, los párrafos y finalmente el discurso, con los que el 

hombre puede comunicar abiertamente todas las ideas que produce, -

los sentimientos que multiplica, y todo lo que le es posible cono-. 

cer. 

La palabra tiene diferentes valores: el fónetico, el sem<lntico, el 

morfológico y el sint!ctit:o. 

El valor fónetico de las palabras involucra los cambios que estas 

han sufrido por la influencia de los sonidos, ya que estos se han 

transformado, han desaparecido o han sufrido la influencia de - -

otras lenguas. 

El valor semántico es la significación o sentido que la palabra -

encierra, está en relación directa con los objetos y los seres -

que nos rodean. Si algunos objetos desaparecen, desaparece tam- -

bién la palabra que los denomina. Por ejemplo, al desaparecer -

los carruajes antiguos desaparecieron las palabras landó, berli-

na, etc. 

ABREU, GOMEZ ERMlLO. Didktlca de la lengua y la literatura española. -
p~g. 39. 

lbld. p~g. 40. 
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También se da el caso en el cual las palabras pueden sufrir una -

transfonnación; almirante significaba caballerango; hoy el grado 

más alto de la marina. Si el ingenio del hombre descubre nuevos 

logros en objetos, inventa tamt:ién nuevas palabras, como antibió
tico, televisión, nuclear, energético, etc, Finalmente los senti

mientos humanos cambian el significado de las palabras. Hay pal~ 

bras cuyo significado es ofensivo pero en tono amoroso son bien -

recibidas. El transcurso del tiempo influye decisivamente en el 

significado de las palabras. ll;imisr.m las influencias psicológi-

cas, las transformaciones sociales 1 económicas y pol 'iticas, tam-

brnn cambian el significado. 

El valor morfológico de la palabra esta en relación directa con -

la forma en que esta constituida la palabra o cómo se representa. 

Las palabras estan formadas por uno o más elementos, generalmente 
dos: la ralz y los afijos. La ralz es el ele,,ento fundamental e 

irreductible de la palabra, indica vagamente la idea y es común a 

series de palabras que tienen el mismo origen. Por ejemplo, lig -

significa atar o vincular. Esta ralz se encuentra en las pala- -

bras obligar, desligar, coaligar, etc. El afijo es un elemento -

que modifica y concreta el significado de la raíz. Los afijos -

que van antes de la ralz se llaman prefijos y sufijos cuando van 

después. 

El valor sintáctico de la palabra proviene de la sintaxis que es 

la parte de la gramHica que estudia el orden de los elementos de 

la oración y la lógica relación que deben guardar entre sí. Cua!! 

do la palabra tiene una función lógica en la oración adquiere un 

valor sintáctico. Los verbos, sujetos, articulas y demás catego

rtas gramaticales emplead..is correctamente en la oración originan 
la condición sintActica. 

La palabra sirve de instrumento en el desarrollo de nuestra inte

ligencia y nuestra imaginación. 
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La leng1.1a sirve para simplificar, precisar y fijar nuestro pensa
miento. Con las palabras analizarnos y perfeccionamos las ideas 

y conseguimos finalmente la expresión, esto es, que lo que quere

mos decir, sea exactamente lo que pensamos. El pensamiento es -

una acti'lidad vhia, aunque recordemos imágenes o hechos pasados, 
tenemos que servirnos de la palabra como punto de enlace. La intit 

ligencia es capaz de percibir lo que nos rodea, basta que encon-

tremos las palabras adecuadas y bien conectadas con nuestras - -

ideas para poder expresarlas. 

Por otra parte, al conjunto de palabras de una lengua se le denomi 

na vocabulario. Es imposible determinar el número de palabras que 

integran el vocabulario de una lengua dada en un momento determin~ 

do puesto que está en constante cambio a raíz del uso continuo de 

la lengua y de los descubrimientos e inventos de la ciencia y de - · 

la tecnologla. 

Uno de 1 os fenómenos que se dan dentro de la lengua y de su vocabJ! 

lario es el relativo a la polisemia, que está presente en todas -

las lenguas humanas, siendo tal vez uno de sus rasgos más caracte
rlsticos. la polisemia consiste en la existencia de palabras que 

poseen más de una significación, en el que juegan un papel impor-

tante dos factores distintos: uno, de carácter psicológico, basado 

en la economla del código, que hace que un hablante no tenga que -

almacenar más que una forma fonética para varios significados pró

ximos; otro, un factor de carácter evolutivo que permite que en el 
progreso de una sociedad que habla una lengua determinada, algunas 

palabras puedan especializarse con otros significados, en las len
guas técnicas. Tamoién la pol isernia permite crear un lenguaje fi

gurado mediante el cu•l manejamos palabras de las cuales no se pu~ 

de hacer una interpretación literal. 

En la Pllisemia el contexto precisa la significación de las pala-

bras evltando confusiones. En la lengua hablada es muy difícil -

que se produzcan confusiones, con respecto al significado de los 
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términos que presentan pciisemia, pues el hablante trata siempre -

de aclarar su contexto, aunque a veces se tenga que ayudar con -

otro tipo de lenguaje, COIOO las señas o los gestos. 

El conocimfonto y comprensi6n de la polisemia pone de manifiesto 

el carkter econ6mico de la lengua; dado que el signo linguistica 

es arbitrario, un mismo significante (imagen acústica) se emplea 

para referirse a diferentes significados (imagen conceptual). 

Dentro de la polisemia se da el caso de la homonimia que es el f~ 

n6meno semántico que consiste en la existencia en la lengua de 

dos significados provistos de idéntica forma fonética o fonética 

y gráfica. 

Los homónimos que son diferentes en su ortograf!a, aunque iguales 

en cuanto a su pronunciación, reciben el nombre de homófonos. 

A los homónimos que se pronuncian y escriben igual se les da el -

nombre de homógrafos. 

La homonimia resulta de gran utilidad para el hablante puesto que 

contribuye a fortalecer la economla de la lengua, porque una sola 

palabra nos sirve para nombrar dos o más aspectos distintos de la 

realidad o para desempeñar dos funciones sintácticas diferentes. 

Por regla general, la pcl isemia no plantea problemas en las len- -

guas. Cuando la polisemia es molesta, los mismos hablantes en- -

cuentran el medio de evadirla. 
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La gramtitica desde los antiguos griegos hasta •• 
nuestros dios, ha tenido un carkter predominan
temente práctico o normativo, fundado en princi
pios de base 16gica o sobre el modelo de las len 
guas clAsicas. • -

La gramtitica s6lo aparece cuando hay que escri-
bir, para leer o hablar no se precisa.** 

La gramática según la definici6n académica es el arte que nos ens~ 
na a expresar nuestros pensamientos con propiedad, pureza y elega!} 
cía, por medio de la palabra hablada o escrita. 

Su estudio se divide en cuatro ramas a saber: fonologfa que es la 

parte de la gramática que estudia los sonidos de una lengua. Sint~· 

xis que trata de la concordancia y r~gimen de las palabras y de la 
construcción de las oraclones. Analogfa que estudia los diferen-
tes oficios y accidentes gramaticales de las palabras, los elemen

tos constitutivos de éstas y ios diversos procedimientos de que -
nos servirnos para formarlas. Y la ortografla que ensena el uso de 

las letras y de los demás signos de la escritura. 

Antiguamente la gramática fue el eje de la enseñanza del idioma y 
la base general de la educación. Todavfa Inglaterra conserva el -
nombre de Grarrr..ar Schools a cierto tipo de escuelas como muestra 
del predominio que en ellas alcanzó la enseñanza gramatical. En -
España, no hace muchos años, un curso de lengua castellana signi
ficaba esencialmente un curso de gramática. 

Su ensenanza se basaba en forma absoluta e inapelable en un can6n 
norrriativo, es decir, en una base inalterables y estática que re-
gla desde fuera la estructura del idioma, por lo que su problemá

tica radicO esencialmente en su método de enseñanza. 

ROCA, PONS J. El lenguaje. pág. 65. 
ALUMNOS DE BARBIANA. Cartas a una profesora. pág. 24. 
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El maestro parecia empeñado sólo en hacer comprender el sistema -
gramatical y para ello seguia el proceso analítico de la materia e 
iba as! de la morfologia a la sintaxis; de la letra a la oración; 
con este procedimiento poco o nada ganaba el estudiante que quer!a 

comprender el idioma. Se saturaba de términos técnicos y se per
d!a en el iaberinto del análisis gramatical; quedaba anulada su -
comprensión en cuanto a la función expresiva del idioma. Por lo -

que, Ja experiencia docente reveló que el arte de la expresión - -
oral y escrita no siempre guardaba relación con el saber de las 1~ 

yes morfológicas y sintácticas del idioma. De aqu! que la ciencia 
gramatical haya constituido para los maestros una enorme dificul-
tad, agravada por su escasa utilidad práctica. 

Esta proble~ática ocasionó que la gramática como disciplina docen
te haya sufrido profunda crisis en este siglo, a tal grado, que a.l. 
gunos pedagogos de principios de siglo, decidieran excluir radical 
mente la gramática de los programas escolares primarios y otros 
propusieron su estudio hasta el momento de la adolescencia. 

La critica a la enseñanza gramatical ha tenido, sin embargo, la -

virtud de sacar a la luz los problemas dados en el proceso enseña!! 
za aprendizaje en toda su desnudez y de ponernos en camino ~e en-
centrar soluciones mejores. El profesorado de las escuelas prima
rias y secundarias se ha percatado de que enseñar la lengua mater

na consiste esencialmente en crear en los alumnos el hábito de la 
expresión, y que ésto no se consigue más que con los ejercicios de 
composición, la lectura y el comentario de textos. Tales ejercí- -
cios deben ser planteados en continuidad, desde el Jard!n de niños 
hasta el doctorado universitario. 

El análisis gramatical por si solo, aún siendo un valioso auxiliar 
de la expresión viva, no puede supl'antar el uso oral y escrito del 
idioma, que la enseñanza debe prácticar en todos los grados. 

Ahora, después de más de medio siglo de tanteos y vacilaciones se 
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ha llegado en todas partes a la conclusión de que la gram!tica de

be figurar en los programas escolares, a condición de graduarla -

bien, de que acompañe siempre a la composición y a la lectura y no 

pretenda suplantarlas. Todo se reduce, pues, a una cuestión de - -

cuándo y cómo. Los problemas de método son, en nuestro caso, más 

urgentes que los de contenido. 

La gram.!tica trata ahora de ser descriptiva y no normativa; es de

cir, toma el lenguaje tal como se habla y se escribe por la mayo-

ria y no la forma ideal concebida por los gram!ticos y por los - -

maestros del pasadc. 

La gramHica descriptiva apenas empieza a abrirse camino en el -

mundo escolar. 

En la escuela primaria mexicana, la enseñanza del español compren 

de cinco aspectos que son: expresión oral. expresión escrita, lei; 

tura, iniciación a la literatura y nociones de linguistica que ha 

sustituido a la gram&tica tradicional. 

Nociones de 1 ingulstica aparecen en los programas de español de -

primero a sexto grados, teniendo como objeto básico apoyar la co

rrecta aplicación de la expresión oral y escrita del nrno. 

En tercer gr•do de primaria "El progrma incluye cuatro campos de 

conocimientos lingulsticos: 

l. Nociones elementales sobre el proceso de la comunicación. 
2. Estructuras gramaticales Msicas de la lengua española. 
3. Formas de anal i7ar el significado de las palabras. 
4. Las variaciones que sufre la lengua debido a su empleo en di

ferentes regiones". ( 3) 

(3) SEP. Libro para el maestro de tercer grado. p4g. 24. 
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TA DE LOS NlílOS. -

2.1 Trabajos real izados. 
2.2 Problemas resueltos y problemas por 

resolver. 
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2. ESTUDIOS SOBRE LA EXPRESION ORAL Y ESCRITA OE LOS NIÑOS. 

El lenguaje es un fenómeno sumamente complejo y su estudio ha sido abor

dado desde muy distintos puntos. 

Sin embargo, a pesar del infinito número de trabajos realizados sobre él 

y de la enorme cantidad de publicaciones dedicadas al análisis de sus d.i 
ferentes aspectos, es notoria la carencia de bibliografla sobre trabajos 

dellenguaje realizados en paises de población hispanoparlante. 

Motivo por el cual integran este trabajo algunas investigaciones sobre 

el lenguaje, relacionados o cercanas con el tema de esta tesina, desarr.Q 
llados por investigadores latinoamericanos. 

2.1 Trabajos realizados. 

Una de las verdaderas dificultades que se 
presentan en la educación y, en las cien-
cias de la conducta en general, es que en 
ese campo se han hecho muy pocas investig_i! 
e iones auténticamente sustanciales.* 

Serla de desear que hubiera más estudios -
lexicológicos y sintácticos de carácter -
cient Hito sobre escritores de todas las -
ca 1 i darles.** 

En este punto se exponen a 1 gunas i nves t igaci ones consideradas como 

aportaciones básicas sobre los estudios de la adquisición del len

guaje oral y escrito de los niños. 

Asl, en México hace algunos años, surgió en el Colegio de México -

el interés por conocer algunos aspectos básicos de la lengua que -

L, HAYMAN JOHN. Investigación y educación. pág. 29. 
** LOBROT, MICHEL. Alteraciones de la lengua escrita y remedios. pág. 38. 
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emplean los niños mexicanos que ingresan a la escuela primaria. An

te la carencia de estudios que mostraran ese conocimiento, se empre.n 

dió una investigación titulada Clase social, familia y lenguaje, que 

recogió tanto material l inguístico como información socioeconómica -

de las familias. 

El proyecto comprendla tres áreas de investigación sociológica, psi

cológica y 1 ingulstica lo que determinó la composición del equipo de 

investigadores: sociólogos, lingüistas y maestros de escuela. El pr.Q. 

yecto fue coordinado por Hans Saettele Thelma Rodrlguez, Elisa Gonz-ª. 

lez, Oral ia Rodrl guez y Rodney Wi ll i amson diseñaron 1 os experimentos 

lingulsticos y entrevistas a los niños; Juan Manuel Cañibe, Pedro PJ. 

rez, lrma Koroshi y Leticia Anchando particioaron en el aspecto so-

ciológico; Jaime de León e lluminda Marln colaboraron en los aspec

tos psicológicos de la investigación. 

La investigación pretendía estudiar cómo ciertas situaciones socia-

les, a través de los mecanismos de socialización en la familia, de-
terminan el tipo de lenguaje que desarrollan los niños que pertene-

cen a ellas. 

La investigación de campo se real izó en la Cd. de México durante el 

ano escolar 1975-1976. Los sujetos fueron 61 niños hispanohablan-

tes (hombres y mujeres) hijos de padres mexicanos cuya lengua mater

na también era el español, Los niños asistían como alumnos al pri-
mer grado de educación primaria, su edad fluctuaba entre los 6 y los 

7 anos de edad, concurdan a cinco escuelas oficiales ubicadas en -

tres zonas distintas de la Cd. de México. La ubicación de los plant.". 

les se consideró como posible indicador de que la población estudia

da pertenec'ia a tres grupos sociales distintos: medio, obrero y mar

ginal. 

Sin llegar a conclusiones terminales, con el material linguistica -

recabado en esta investigación, en 1982, se procedió a la realiza- -

ción de una segunda investigación titulada Estudio sociolinguístico 
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del lenguaje infantil, en el colaboraron Oralia Rodr!guez, Graciela 

Murillo, Ha. Paz Barruecos y Rodney Williamson. 

El estudio se enfocó a analizar aspectos básicos de la gram.!tica -

de las emisiones ínfantí les a nivel oracional y como segundo aspec

to, Nplorar posibles relaciones entre algunas caracterlsticas lin

gu!stícas de los niños y algunos rasgos socioculturales del ambiente 

familiar del que proceden. Hasta el momento no se han publicado r~ 

sultados sobre esta investigación. 

También, en 1982, la Secretarla de Educación Pública bajo la coor!!J. 

nación de Raúl Avila, organizó una investigación titulada Análisis 

de te.itas escritos en población escolar mexlcana; para este trabajo 

se recibieron alrededor de 4500 textos libres escritos por nrnos de. 

tercero a sexto grados de todas las escuelas del pa!s. 

Los objetivos de la investigación fueron: 

Estudiar el universo conceptual infantil a partir del léxico. 

• Conocer los núcleos de interés de los niños de acuerdo con el -

análisis del contenido de sus ter.tos. 

Anal izar los errores ortográficos y buscar •us posibles causas 

socidles y lingüf>ticas. 

• Redactar el Diccionario Infantil de México. 

Los resultados de esta investigación han sido los siguientes: 

En relación con el universo conceptual infantil a partir del léxi· 

co se concluyó en términos generales que los niños de tercer grado 

de primaria manejan un total de 3468 vocablos. Es importante rnen-

cionar que hubo ninos que escrlbieron más que otros dependi~ndo 
del sexo, el nivel socioec:onómico y la zona de residencia. 

Asf, los factores que más parecen influir en la adquisición de un 

vocabulario extenso son, en primer lugar, eJ nivel socioeconómico 
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y, en último del sexo. 

Sobre los núcleos de interés de los niños de acuerdo con el an!li-

sis del contenido de sus textos se ha descubierto, hasta el momento 

que los temas manejados con lll<ls frecuencia por los niños de tercer 

grado de primaria son: 

1.- Espacio social (25%), que incluye, en orden descedente de fre

cuencia, los subtemas amigos, comunidad, escuela, familia, - -

pals y otros. 

2.- Recreación (12.5%), con los subtemas juego, paseo, vacaciones, 

viajes y excursiones. 

3.- Animales (9%), con los subtemas animales de ficción, reates y 

personificados. 

4.- Espacio geográfico (7.6%), subtemas edificios, localidad, nat)! 

raleza, pals flsico y universo. 

5.- Aspiraciones (5. 7%), subtemas bienestar personal, bienestar S.Q 

cial, desarrollo social, personal, otros. 

6.- Sueños (S.1%). angustiosos o felices. 

Es importante destacar que se encontraron motivos que normalmente -

no aparecen en los 1 ibros para nii\os, e.orno madre represora, madre .. 
hostil, tris tez a por orfandad o por muerte de familiares, amigos o 

animales, temor a la oscuridad, al abandono de la escuela o al des~ 

fecto de los padres, descripción de condiciones deplorables de la -

casa, la escuela o la comunidad, y otros m!s. 

Los resultados del an!lisis de la valoración indican que el niño m~ 

nifiesta, en primer lugar, una actitud afectiva positiva ante el -

mundo (40c). A continuación, con menos frecuencia, se presentaron 

la valoración pragmática (7.li) y humor!stica (3.5"). 

Finalmente se encontró que los estilos del discurso infantil mayor

mente utilizados fueron la narración (51.n), la exposición (15.7~) 

y la descripción ( 12.4~). 
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En lo referente a la ortografla infantil de los niños de tercer - -

grado de primaria, se ha detectado que el mayor número deerrores se 

dió en el uso de la letra "h" (39.9%); a continuación aparecieron -

en los fonemas "b' (16%), "s" (4.7%) y "y" (4.3%). En cuanto a las 

agrupaciones más significativas de la muestra quienes tuvieron más 

errores de ortograf!a fueron, en lo que se refiere a las zonas, los 

niños rurales (13.9%, 6.2% más que los niños urbanos). En cuanto -

al nivel socioecon6mico, los niños del nivel bajo tuvieron más err_!! 

res (11%, 3.3% más que el nivel medio y 5.n más que el nivel alto). 

Por sexos, las diferencias favorecieron a las niñas (7.4:. de erro-

res, 2.3% menos que los niños). 

El análisis de los errores ortográficos ofrece datos suficientes -

como para advertir que donde más se presentan es en los alumnos de 

los estratos sociales menos favorecidos. Este hecho apoya la cons.i 

deración de que hay, además de las lingulsticas, razones de tipo -

social que condicionan el aprendizaje de la ortografla y, con - -

ella, el de la lengua escrita, ·lo que repercute negativamente en -

el rendimiento escolar. 

Para la redacciOn de El Diccionario Infantil de México, la revi- -

sión de estos materiales forma su fuente principal, pero no la ún.i 

ca y aun esta en periodo de construcción. 

Actualmente se continua la investigación en El Centro de Estudios 

Lingülstlcos y Literarios de El Colegio de M~xico gracias al apoyo 

de la Subsecretaria de Planeaci6n de la Secretarla de Educación PQ 

bl lea. 

Los programas de cómputo y el procesamiento de datos se hacen en -

el Centro de Procesamiento Arturo Rosenblueth. 

Por otra parte, de julio de 1985 a septiembre de 1986, la Mtra. J.!! 

dith Kalman Landman y la Lic. Yolanda de la Garza L6pez de Lara 

trabajaron conjuntamente con un grupo de educadoras del Estado de 
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Horelos en un proyecto denominado La escuela y la apropiación de la 

lengua escrita, el cual fue auspiciado por la Universidad Pedagógi

ca Nacional y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en un 

proyecto denominado. Oicho proyecto tenla como propósito promover 

la r!pida adquisición de la lengua escrita por el ni~o. 

Las actividades que se planearon para este logro tuvieron como objJ¡ 

tfvo central el propiciar la interacción del niño con la lengua - -

escrita a travh del contacto con ella en sus diversas formas y - -

usos sociales, para ello fue necesario resignificar algunas de las 

prkticas escolares ya existentes. 

Esta resfgnificación de pr&cticas escolares diO lugar a: 

l. La creación de un ambiente escrito propicio para el aprendiza

je de la lecto-escritura, entendiendo por ambiente propicio la 
existencia de abundantes y variados materiales impresos en el 

salón de clases (calendarios, carteles, revistas, libros, etc.), 

y el uso continuo de la lengua escrita en sus diversas formas. 

2. La implantación de nuevas actividades inscritas en el marco -

teórico planteado (exploración de textos, creación colectiva -

de cuentos, escritura espont!nea, anticipación de significados, 

etc.). "En este reng16n se crearon situaciones de aprendiza-

je tales como la escritura de una carta, la correspondencia e1 

colar con grupos de otras escuelas, la lectura de libros entre 

los mismos nrnos, la discusión acerca de cómo representar co--

1ectlvamente ciertos contenidos, el an~lisis de los aspectos -

sonoros de las palabras y la forma de representarlos, entre -

otras actividades".(4) 

(4) OIE (memorias). Formaci6n de maestros e lnnovaci6n didáctica. p~g. 24. 
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La exll"riencia del trabjao realizado reveló el grado de compleji-

dad que tiene el intentar un avance como ~ste. "Es en virtud de la 

dificultad de la tarea que los avances fueron sutiles y pau!ati- -

nos. La posibilidad de llegar a propuestas did~cticas acabadas re

quiere mucho mh que un ano de trabajo" .(5) 

Tamibfo en El Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del -

IPN, Emilia ferreiro, realizó una investigaci6n titulada Los proc~ 

sos constructivos de la apropiación de la escritura, los propósi-

tos fueron: 

1. Mostrar que el desarrollo pslcogenHico de la escritura tiene 

un origen extraescolar "Que el comienzo de su organización en 

tanto objeto de conocimiento precede a las pr~cticas escala- - . 

res. Que la escritura efectiva evoluciona con el nino a tra-

v~s de modos de organización que 1 a escuela desconoce ••• " ( 6). 

2. Investigar el peri6do menos estudiado de la evolución de la ei 

critura y el menos reconocido por la institución social (tanto 

familiar como escolar). 

Para comprender los procesos de apropiación de la escritura, Emi- -

lia ferriro, sigui6 durante dos anos a un grupo de 33 ninos, perte

necientes a dos situaciones contrastantes desde el punto de vista -

del acceso a la lengua escrita. Por un lado niños de una colonia -

de paracaidistas de la Ciudad de M~xico (escasa o nula escolaridad 

de los padres, elevado Indice dé analfabetismo en la colonia, ineJ_ 

tab!lídad en el empleo, escasos recu<'os, pocas ocasiones de diSPJ! 

ner de material de lectura y escritura, de tener informantes y de 

participar en actos sociales de utilización de la lengua escrita.

etc.). Por otro lado, ninos de clase media, cuyos padres --ambos 

a al menos uno-- hubiesen alcanzado titulo universitario, con mat~ 

5 lb!d. p g. 25. 
6) FERRE!RO, El'llLIA Y GOMEZ, PALACIO MARGARITA. Nuevas perspectivas sobre 

los procesos de lectura y escritura. p!g. 128. 
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rial de lectura disponible en la casa y adaptado al nivel de sus d! 

ferentes miembros, con amplias posibilidades de hacer uso de diver

sos tipos de l~pices; famfl las, ade!Ms, que por su profesión y/o m_<! 

do de vida hacen uso de la lengua escrita como parte de las activi

dades cotidianas. 

Doce de esos nrnos tenlan 3 años en el momento de iniciar el estu-

dio; once ten!an 4 aMs y diez tenfan 5 (este grupo fue estudiado -

hasta su ingreso a la primaria). Se entrevistaron a cada uno de -

esos niños a intervalos de 2 meses, aproximadamente, siempre en en

trevistas individuales para los de la clase media, y alternando en

trevistas individuales con colectivas para Tos de la colonia. Esas 

entrevistas fueron conducidas según los principios básicos del mH_<! 

do de exploraciOn critica de Jean Piaget. 

Con base en las áreas exploradas se trató de ver cómo los niños coni 

truyen una escritura a trav~s de diversas situaciones que se clasi

fican en cuatro t1pos: 

l. "Escrituras descontextuadas (de las cuales el dictado es un - -

ejemplo). 

2. Escrituras vinculadas a una representación grHica propia (po-

ner algo con letras, a un dibujo, por ejemplo). 

3. Escrituras vinculadas a una imagen {naipes sin textos, figuras 

recortadas y pegadas, etcHera). 

4. Escrituras vinculadas a objetos (organizar un mercado o una jg 

gueter!a y hacer los letreros correspondientes )". (7) 

Se hizo un seguimiento de la psicogenésis de la escritura, a tra-

v~s de las 33 lineas estudiadas, los reportes y resultados de esta 

investigación han sido publicados en Cuadernos de Investigaciones -

Educativas de El DIE (Centro de Investigación y de Estudios Avan-

zados del IPN) y en Nuevas perspectivas sobre los proceso de lectg 

(7) FERR!RO, EMILIA Y GOMEZ, PALACIO MARGARITA. Nuevas perspectivas sobre -
los procesos de lectura y escritura, pág. 129. 
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ra y escritura. Antolog!a, complicada por Em!lia Ferreiro y Mar

garita Gómez Palacio. 

En Puerto Rico, Samuel Gíll y Gaya y colaboradores elaboraron el 

Recuento de Vocabulario Español que publicó El Consejo Superior -

de Enseñanza de Puerto Rico. El Recuento es un amplio y cuidado

so trabajo estadlstico destinado a determinar la frecuencia rela

tiva de las palabras en cada medio social. 

En el lenguaje infantil h utilidad Inmediata del Recuento se en

caminaba a guiar a los educadores en la confección de libros de -

lectura y en toda clase de ejercicios escolares de escritura y -

composic16n. 

Por su parte, l'iarlsa Serrano Vernengo, educadora y poetisa que ha 

publicado varios libros de versos y p~ginas en prosa inspiradas • 

en niilos que ella conoció en su vida docente, en 1938 realizó, en 
el aula de quinto grado de prllll<lria, en Argentina, una ponderable 

experiencia de iniciación literaria en prosa y verso, como estlmJ! 

lo utilizó la lectura previa de p~ginas adecuadas para .:rear est~ 

dos anlmicos capaces de encender en los niños y adolescentes el -

deseo de escribir en libertad. 

Tambf~n el maestro y escritor Ricardo E. Pose publicó, en 1942, -

en un libro de cien p!ginas, sus experiencias en Ja prktica de -

la composición con los alumnos de quinto grado. Se titula esta • 

obra Un ensayo de expresión escrita en Jos grados superiores de -

la escuela primaria. Es autor asimismo, de Estampas y poemas de 

la escuela (1941) y Ruano (1942), este último de cuentos para ni

ños. 

Pose dirigió su priml!r ensayo de composición libre o esponUnea -

en 1935. Esta fecha señala el punto de partida de una serie de -

va llosas experiencias cumplidas por educadores y escritores para 

explorar la vida interior de los niños y de los adolescentes en -



32) 

lo que atañe a la expresión oral y escrita, sin nonnas coerciti-

vas. 

Aqul es importante aclarar que la carencia de datos sobre las in

vestigacio~es que se hacen o se hicieron sobre el tema imponen r~ 

servas para considerar lo expuesto como la última infonnación al 

respecto. 

2.2 Problemas resueltos y problemas por resolver. 

El niño y el lenguaje oral y escrito. 

Muchlsimos esfuerzos se han orientado hacia -
su estudio, pero aún no sabemos con precisión 
ni qué es un niño ni qué es una lengua huma-
na.* 

Es dificil detenninar los problemas resueltos y los problemas por 

resolver. 

Por lo que, con base a lo anterionnente expuesto y a falta de un 
estudio m&s profundo sobre las investigaciones que se realizan en 
torno a la expresión oral y escrita de los niños, se puede decir, 
por ahora, que en México las investigaciones realizadas por La S~ 

cretarla de Educación Pública, El Colegio de México, El DIE - - -
(CIEA. del IPN), La Universidad Pedagógica Nacional y la Universj 
dad Autónoma de Morelos, mencionadas en este trabajo, son muy si3 

nificativas y de un alto valor, porque han permitido, primeramen
te, conocer aspectos peculiares del lenguaje oral y escrito de -
los niños mexicanos y en segundo lugar estos trabajos han genera-

* RDDR!GUEZ, ORALIA Y MURILLO GRAC!ELA. Te voy a platicar de mi mundo. - -
p~g. 9. 



33} 

do nuevos rumbos de investigaci6n aún insospechados que abren am-
pl lamente las posibil 1dades para el mejor conocimiento y compren-

s10n del lenguaje infantil. Adem&s, los resultados obtenidos per
miten elaborar métodos, técnicas, libros y materiales de enseñanza 
del lenguaje m!s adecuados a las caracter!sticas de los niños mex_i 
canos. 



3. ENSERANZA DEL ESPAROL EN LA ESCUELA. 

3.1 Desarrollo de la expres16n oral y el 
crita de los ninos. 

3.Z Expresión oral y escrita en la escu! 
la primaria. 

3.3 Adquisic16n de Ja lectura y la eser.! 
tura. 
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3. ENSERAHZA DEL ESPAROL EN LA ESCUELA. 

"La ensenanza del espanol, en la escuela mexicana, tiene como primer pr.Q 
p6sito: avivar, encauzar y mejorar la expres16n oral y escrita del niño 
y en su nivel m!s alto ensenar el arte de pensar".{8) 

Su importancia radica principalmente, en que su aprendizaje facilita to

dos los dem!s trabajos intelectuales que ha de desarrollar el sujeto. 

De acuerdo con el punto de vista de Ermilo Abreu G6mez en la enseñanza -
del espanol se deben seguir las actividades en un orden natural, primero 
hablamos, luego leemos y finalmente escribimos. Por lo que, se debe in.i 
ciar la enseñanza del español dando absoluta 1 ibertad al niño para que -
exprese su pensamiento a través del lenguaje oral, para que descubra y -

recree el mundo de su idioma, haciendo patente en ªl la seguridad de que 
del pensamiento puede pasar a la palabra hablada, posteriormente con la 

adquisici6n de la lectura y escritura, se debe inducir al niño para que 
advierta que del hablar se pasa al escribir. 

Sin embargo, es evidente que lo m!s dificil en la enseñanza del español 
radica en el dominio del arte de escribir. 

3. 1 Desarrollo de la expresi6n oral y escrita de los niños. 

La consolidaci6n de los recursos idiomHicos 
varia según aptitudes y circunstancias indivi 
duales.* -

El niño aprende miles y miles de palabras, -
sin que haya habido que explidrseles una a -
una.•• 

(8) AaREU, GOMEZ ERM!LO •. Didlctica de la lengua y la 1 itera tura española. 
p~g. 38. 
GIL!, GAYA SAMUEL. Estudios del lenguaje infantil. p~g. 78. 

** ROBLES, ANTONIO. Rompetacones y cien cuentos mh. p~g. 19. 
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El desarrollo de la expresi6n oral y escrita de los nrnos se ini-

cia con la adquisiciOn del lenguaje. 

Desde el punto de vista de Jean Piaget aprender el lenguaje signi

fica aprender a utilizar los slmbolos. 

As!, durante el periodo senso-motor (que abarca de los O a los 2 -
aftas), la adquisici6n del lenguaje se inicia con una fase de balb!J. 
ceo esponUneo (de los seis a los diez-once meses), despu¡;s el ni
fto emite sonidos que denotan deseos o necesidades (desde los once 

a 1 os doce meses). 

Estos sonidos iran luego transform~ndose en palabras aisladas. Son 
las palabras-frase o frase-palabra que emplea el pequefto para for
mular un pedido, una exigencia o satisfacer una necesidad fisiol6-
gica. Es la fase monogl6tica. Semanas después construir! las pri

meras frases, pero sin verbos. 

El pequefto dice las primeras frases inteligibles alrededor de los 
18 meses de edad. 

En el curso del segundo afta aparece la funci6n simbOlica que es un 
conjunto de conductas que implican la evocaci6n representativa de 
un objeto o de un acontecimiento ausentes y que supone, la cons- -
trucci6n o el empleo de significantes diferenciados que deben po-

der referirse a elementos no actualmente perceptibles tanto como a 
los que es tan presentes. 

Pueden distinguirse cinco formas de pensamiento simb6lico de apar.J. 

ciOn casi simult!nea, ellas son: la imitaci6n diferida, el juego -
simb6lico, el dibujo o imagen gr!fico, la imagen mental y el len-
guaje. 

Con la manipulaci6n simb6lica de objetos y actividades, el funcio

namiento cognoscitivo, del pensamiento del nino, se amplia enorme-
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mente. 

En la etapa preoperacfonal que se inicia aproximadamente a los dos 
años, el lenguaje y el pensamiento son notablemente egocéntricos,
el nfno habla para si como si pensara en voz alta. No se dirige a 
nadie. 

El lenguaje egocéntrico, en particular el mon6logo, subsiste hasta 
los 6 años. una curiosa variante de la expresi6n egocéntrica la -
constituye el mon6logo colectivo. Al placer de hablar para si, el 
nino agrega el de monologar delante de otros, pero, en realidad no 
se dirige a nadie. 

El egocentrismo no es, sin embargo, una manera constante de hablar 
en la primera infancia, pues el nino lo abandona a medida que se -
aproxima a los 6 - 7 años. ya a esta edad conversa muy a gusto -
con las personas que lo rodean. 

El egocentrismo es, para Decroly, un tipo de juego; y para Dela- -

croix, un episodio de la vida linguistica. 

En la segunda infancia (de los 6 - 7 años hasta los 10 - 11 años) 
el niño entra de lleno en el mundo del lenguaje socializado. Esta 

es la nueva etapa del pensamiento racional. Ha substituido el mo
n6logo por el di~logo. Habla, conversa con otras personas y quiere 
ser escuchado. Es ahora capaz de razonar a su manera y de expre-
sar audaces ideas acerca de las cosas que lo rodean, hasta descon
cierta a los adultos. Su ideaci6n es rica y esU capacitado para 
alcanzar conocimi entes abstractos por medio de la lectura so 1 ita-

ria. 

El niño, a esta altura de su vida, lee con pasi6n libros de aven

turas, de hechos impresionantes de la vida real y de actos de - -
arrojo y herolsmo. Le atraen fuertemente los poemas épicos, si -

han sido convenientemente adaptados a su mentalidad. 
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Al finalizar esta edad -entre los 9 y los ll años- puede estudiar 

por si solo, comprender textos claros y sencillos y se inicia con 
buen éxito, en la composici6n literaria. El maestro puede lograr 

fecundos resultados en la composición libre y espontfoea. 

Es importa·nte mencionar que este desarrollo en el lenguaje no se 

da exactamente igual en todos los niños, pues las diferencias e.!'. 
presivas están más 1 igadas a la ·aptitud personal y a otras cir-

cunstancias también individuales, que a la edad cronológica de -
los sujetos. Por lo que la consolidación de los recursos idiom! 
ticos varia según aptitudes y circunstancias individuales. 

3.2 Expresión oral y escrita en la escuela primaria. 

La claridad de lo que decimos o escribimos -
tiene acción refleja con nuestro pensamien-
to.* 

Una tarea fundamental de la educación es - -
hacer que 11 crezca 11 en el educando la capaci .. 
dad de expresarse en su lengua y de compren
der lo que otros hablan y escriben en - - -
ella.•• 

El niño aprende a hablar en el seno familiar, pero es a la escu~ 
la a quien corresponde aumentarlo, pulirlo, corregirlo e irlo -
adaptando a las necesidades de los niiios de acue1·do con la evolJ! 

ción de sus intereses en su desarrollo vital; debe por tanto, la 
escuela, procurar la superación constante de este dominio. En -
el Jard!n de Niños se pretende que el niño desarrolle sus capaci. 
dades expresivas. La educadora inicia su trabajo, tratando de -
establecer una comunicaci6n viva, sincera y esponUnea con el ni 
no, procurando enriquecerla constantemente; para ello ayuda y --

ABREU, GOMEZ ERM!LO. Did&ctica de la lengua y la 1 itera tura española. -
pág. 52. 

** SEP. Español. Libro para el maestro de primer grado. pág. 7. 
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anima al nlno a manifestar lo m~s profundo de su ser, a través de 

una comunicación directa, personal y congruente con la realidad -

de h vida. Posteriormente procede a realizar todas las formas -

de expresión del niño, de lo que siente, de lo que vive y ha vivi 

do, de lo que piensa, despertando en él sus aptitudes y el deseo 

de practicar los medíos de captación y de sensibilidad para asu-

mir e incorporar a su yo todo aquello que pueda enriquecer su mun 
do interior. 

Con la realización concreta de cada una de las diversas activida· 

des de la expresiGn el niño es capaz de manifestarse plenamente -

por medio de ellas y poderlas también crear para él mismo. 

ta e1presión es la forma concluyente de toda actividad escolar; • 

por medio de la expresión el niño estructura sus conocimientos y 

sensaciones y les da una forma concreta. 

También la educación preescolar cumple la función de ayudar al ni 

i\o en la maduración de sus facultades f!sicas y pslquicas, parti

cularmente aquellas que son indispensables para el aprendizaje en 

general y concretamente para la adquisición de la lectura y la •I 

critura. Ademh, la práctica de la expresión oral desarrollada -

durante esta etapa es una actividad indispensable para la adquisf 

ción de la lectura y la escritura, as! como para la comprensión -

de las nociones de lingulstfca. 

fn la escuela primaria los objetivos fundamentales de la enseñan

za del español son: 

"Que el alumno adquiera actitudes, habilidades, hábitos y conocf 

miento que le permitan: 

J. Desarrollar sus capacidades de comunicación oral. 

2. Adquirir y desarrollar la capacidad para leer y escribir. 

J. Conocer de una manera bdsica las funciones y estructuras de 
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la lengua. 

4. Comprender el valor intrlnseco de todas las lenguas y sus va

riantes. 

S. Desarrollar la sensibilidad, el gusto por la lectura e ini- -
ciarse en el estudio de los textos literarios".(g) 

Sin embargo, en los libros de español para el maestro, publica- -

dos por la SEP, se hace un llamado a la reflexión del profesor S.Q. 
bre las fallas de la enseñanza del español en México, pues se me_!! 

ciona que 11muchos alumnos acaban la secundaria y aún la preparat2 
ria sin saber expresarse con mediana claridad y coherencia¡ en el 
nivel universitario gran parte de los estudiantes son incapaces -
de redactar un trabajo, por sencillo que sea; no saben organizar 

sus ideas ni ponerlas por escrito con precisión y siguen cometie!l 

do burdos errores de sintaxis y ortogra fl a". ( 10) 

Por lo que en el mismo texto se propone que " ... una de las gran-

des metas de la educación en México debe ser, pues, la de desarr.Q_ 
llar en los alumnos la habili.dad de hablar y escribir de manera -

clara y precisa, lo cual equivale a desarrollar en ellos la clari 

dad y precisión del pensamiento. Es un proceso que debe iniciar
se desde el prio1er año de la escuela primaria. Lenguaje y pensa

miento deben crecer con el niño, a la par de los conocimientos -

. que va adquiriendo". ( 11) 

En los seis años de la escuela primaria, la expresión oral debe 

tener cierta primac!a en la atención de los maestros. Debe -

crearse en el alumno el hábito de que manifieste lo que siente o 

piensa o imagina y para este fin sólo hay un medio: que el niño 
hable, procurando, dentro de la sencillez d~ la expresión, que -

(g) SEP. Libro para el maestro de primer grado. pág. 20. 
(10) !bid. pág. B. 
(11) SEP. Español. Libro del maestro apra el primer grado. pág. B. 
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lo haga correctamente. 

El maestro debe propiciar el diálogo entre los niños mismos. Du-

rante la expresión oral de los niños el maestro debe estar alerta 

a la forma de cómo se expresan sus alumnos llogran decir lo que -

quieren detir? lles falta de pronto la palabra adecuada a la idea 

que quieren decir?. Ah! intervendrá el maestro, suplirá las lag!! 

nas, le dará al niño la palabra faltante. 

El maestro se esforzará por ayudarle, por encontrar la manera más 

sencilla de decir las cosas claramente. 

Tambi~n el maestro debe desde la escuela primaria, del primero al 

sexto grados, enseñar a conversar a sus alumnos guiando y orien-
tando esta actividad, eminentemente educativa, de acuerdo con la 

edad, los intereses y el grado de desarrollo ps!quico. 

Además debe propiciar la conversación porque es el instrumento -

más eficaz para iniciar a los alumnos en la expresión oral. 

En conclusión, el profesor debe hacer uso de todos los recursos -

necesarios para el desarrollo de la expresión oral de sus alum- -

nos, como pueden ser los siguientes: monólogo, diálogo, conversa

ción, exposición, descripción, narraci6n, discusión, dramatiza- -

ción, recitación de poes!as, etc. 

La expresión oral y escrita es un proceso de recepción y descar-

ga, de estimulo y reacción, de autoadistramiento o autoenseñanza, 

estimula el desarrollo mental, enriquece y depura el vocabulario; 

permite conocer la manera de pensar y sentir del niño ya que es -

el medio más efectivo para la exteriorización de la vida inte- -

rior del educando y constituye la culminación de toda la enseñan

za de 1 1 enguaje. 

La práctica de la expresión oral y escrita debe realizarse desde 
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el primer grado de primaria. 

En la expresión escrita se le da al niño la oportunidad de expre

sarse con naturalidad y espontaneidad. EjerciUndose en esta for

ma de comunicación, se aparta de la idea de que para escribir se 

requiere de un estilo especial, de alta calidad literaria y se -

elimina la falsa creencia de que escribir es un acto dificil y -

hasta misterioso en el cual hay que emplear palabras raras y com

plicadas, poniéndolas, además, en un orden insólito. 

Asl cuando el niño advierta que puede decir lo que piensa y que -

puede escribir lo que dice habrá hecho un gran descubrimiento sa

brá que pensar, hablar y escribir constituyen una misma función. 

En cuanto los a 1 umnos aprenden a escribir 1 as prácticas de expre

sión escrita consisten en decir por escrito lo mismo que se dijo 

en forma oral. La lengua escrita surge de la lengua oral. Por -

eso es muy importante la enseñanza ordenada del lenguaje oral. En 

la medida que sea rico y correcto el vocabulario hablado de un -

sujeto, podrá serlo su vocabulario escrito. 

Por otra parte, se debe poner especial atención en estimular las 

funciones mentales que concurren en todo trabajo de expresión es

crita como la observación, la reflexión, el análisis y la slnte-

sis. 

El mismo niño siente la necesidad de ordenar y organizar sus - -

ideas, igualmente, se le ejercitará en la observación y en la re

flexión acerca de lo que desea expresar por escrito. 

Por otra parte, no obstante que la composición casi no se enseña 

fuera de la escuela, ha sido y es frecuentemente olvidada en el -

trabajo docente; en consecuencia, urge darle la debida atención -

para que el alumno se inicie en estos ejercicios que constituyen 

la base de lo que ha de continuarse en los demás cursos escala- -
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res. 

Dice Reed •con frecuencia acontece que los alumnos pasan por la -
Primaria y aún por la Secundaria y la Preparatoria sin ser capa-
ces de escribir un buen p!rrafo. La raz6n es que nunca han teni
do una idea exacta de lo que debe ser una buena oración", (12) 

Esta realidad nos hace insistir en que desde el primer grado de -
primaria se debe empezar a Interesar a los alumnos para que se -
expresen correctamente por escrito. 

No podemos decir que en este grado los alumnos no tienen capaci-
dad o !nter~s para expresarse correctamente por escrito. La fal
ta de interés para esta actividad m§s que de capacidad del educa.!! 
do, obedece a la ausencia de estimulo o a una técnica ineficaz. 

Lo importante, ante todo, es la motivaci6n para que el niño nos -
entregue su pensamiento por escrito. 

El maestro debe estimular siempre y señalar a la vez, prudente- -
mente, lo que deba agregarse, ampliarse, concretarse. 

Tambi~n constantemente se debe recomendar al nrno que recuerde t.Q 
do lo que pueda decir acerca de lo que ha de escribir, lo selec-
c!one lo organice y lo exprese en forma clara y sencilla. 

Adem§s el maestro debe observar constantemente el progreso que V! 
yan logrando los alumnos en los ejercicios de expresión escrita,
ª fin de graduar las actividades de esa tndole y no sobreestimar 
o subestimar la capacidad de sus educandos para dichos trabajos. 

(12) PiflA, V[LLALOBOS ADEUNA Y OTROS. DidActfca de la expresi6n oral y -
escrita. p!g. 102. 
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En stnteslS, los trabajos de expresión escrita tienen como finali· 

dad que el niño adquiera 1a habilidad para expresarse con senci· • 

llez, claridad, coherencia, naturalidad y precisión; es decir, que 

le pennitan expresarse "comprensiva y ordenadamente". 

Para desarrollar y mejorar Ta expresión escrita de Tos nrnos se ·
mencionan como muy recomendables la composici6n epistolar, narrat.i 

va, descriptiva y biogrHica. 

El camino que conduce a un verdadero aprendizaje de la composiclOn 

escr1ta es largo y complejo. 

3.3 Adquis1ci6n de la lectura y de la escritura. 

La lectura es libertad y el lector, al • 
leer, reinventa aquello mismo que lee.• 

La lectura es uno de los recursos esen-· 
ciales para cultiva el arte de eser!- • 
b1r. ** 

El niño va a la escuela a aprender a leer y escribir, esto es, a • 

manejar la lengua por medio de un sistema de signos gr4ficos. 

La ensManza de la lectura y de la escritura debe realizarse como 

un proceso slmult~neo, pues hacer una separación de estos dos ele· 

mentos significa romper las relaciones técnicas y psicobiológicas 

que entre ellos existen. 

Para aprender a leer y escribir es imprescindible hablar bien, d!! 

minar una lengua a todos los niveles: estructura del lenguaje, e~ 

presiOn, pronuncíac!On, pues la lectura es una funciOn estrecha-· 

mente vinculada con el lenguaje hablado. 

OCTVlO PAZ. '* ABREU, GOMEZ ERM!LO. Didktica de la lengua Y la literatura espa~ola 
p~g. 38. 

! 

! 
f 
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También es importante seña lar que el niño tiene que aprender a - -

leer y a escribir cuando est.l maduro para ello, procurando que en 

preescolar se le prepare para esta adquisici6n, enseMndole a 

orientarse en el espacio y el tiempo, el sentido del ritmo, y la -

fonna corre~ta de expresarse verbalmente. 

As! pues, no se debe iniciar la enseñanza-aprendizaje de la lectu

ra y la escritura sin el debido aprestamiento. 

El apresto es un proceso de ejercitación que ayuda a madurar a un 

individuo para un aprendizaje exitoso o para el desempeño cabal de 

una función. 

Antes de iniciar a los niños en la copia de palabras, frases y/o 

raciones cortas, es necesario proporcionarles variadas oportunida

des para que realicen dibujos libres de animales, hojas, juguetes, 

mut'lecos, flores, casas, barcos. niños, caminos, autos, a:rboles y -
todo cuanto pueda interesarles o llamarles la atención. 

Estos ejercicios de apresto ayudan al desarrollo de los 6rganos que 

intervienen en el proceso de la escritura: ojos, brazos, mano. 

Adem~s del dibujo deben hacerse ejercicios de recortado, plegado,

modelado, ensartado, trenzado y cuantos sea posible. 

Todas estas actividades de apresto deben realizarse bajo un proce

so bien planificado y sistematizado. 

Las primeras copias que hacen los niños no son propiamente un pro

ceso de escritura. En realidad, son un proceso de dibujo. Los ni-

ños dibujan las palabras o frases que el maestro ha escrito como -

modelo en el pizarrón. Por eso, es necesario que durante el apres

to los niños hayan realizado muchos ejercicios de dibujo libre y -

dirigido. 
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Lo que interesa durante la etapa del aprestamiento no es por lo ~ 

tanto enseñar a leer. El aprestarniento es una etapa en donde se 

propicia la madurez del futuro lector. 

Cuando el maestro tiene pruebas de que el alumno ha madurado, pu~ 

de iniciar la enseñanza de la lectura. Instrumentos como los - -
Tests ABC (13) penniten apreciar el grado de madurez obrenido por 
un alumno como consecuencia del entrenamiento al cual se le ha SQ. 

metido durante el apresto. 

La labor que realiza un maestro de primer grado en el inicio sis
temHico de la lectura no debe ser más que una continuidad del -
Jardin de Niños o Ki ndergarden. 

Conviene no perder de vista que el proceso del aprendizaje lector 
tiene que ser un proceso individual, atendiendo a las diferencia~ 
individuales de los alumnos. Esta realidad está lntimamente liga
da con el problema de los métodos. 

En México "para la enseñanza de la lectroescritura, el programa -
integrado propone emplear el método global de análisis estructu-
ral definido por la idea de vincular una enseñanza basada en el -

sincretismo del niño, con un modo estructural de analizar los - -
enunciados y las palabras, con el fin de propiciar el conocimien
to activo y comprensivo de la lengua".(14) 

El aprendizaje de la lectura y la escritura es un proceso muy CO!!! 

plejo que, por lo general, avanza a un ritmo lento sobretodo, por 

FILHO, LORENZO. Tests ABC. de verificación de la madurez necesaria 
para el aprendizaje de la lectura y escritura. 

SEP. libro para el maestro. pág. 71. 
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los distintos grados de madurez que presentan los alumnos. 

El maestro debe estimular constantemente los primeros ensayos inf!!! 

tiles y debe hacer que se real icen con la mayor frecuencia dentro -

de situaciones que resulten gratas, variadas e interesantes. 

La angustia que algunos maestros demuestran frente a sus alumnos r~ 

sulta contagiosa y por lo tanto contraproducente. 

Es indispensable que durante el primer grado se libere a los alum-

nos de toda preocupación por la competencia, por determinados ador

nos en la letra, por la rapidez desmedida y, esencialmente, por el 

miedo al fracaso, al ridlculo y al castigo. 

Cobrar conciencia sobre la importancia de la lectura es tan necesE_ 

rio como cobrar conciencia sobre la complejidad de su enseñanza- -

aprendizaje. 

El acto de leer incluye procesos como los siguientes: 

- Reconocimiento verbal de los slmbolos. 

Integración de los slmbolos en palabras. 

- Asociación de las palabras con su significado. 

- Comparación de lo leido con nuestras propias ideas para acep--

tarlo o rechazarlo. 

- Aplicación de lo aceptado a la diaria acción. 

Adem&s nada es tan importante en la lectura como comprender el -

contenido de lo que se lee. 

La comprensión es un proceso complejo que envuelve cuando menos -

cuatro aspectos esenciales: interpretación, memorización, valora

ción y ordenación de lo leido. 

La lectura que mejor favorece la comprensión es la lectura silen-
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ciosa, por cuya razón debe prestársele cuidadosa y esmerada aten-

ción desde los primeros grados. 

Es deber inaplazable de los educadores el verificar la comprensión 

de todo material leido por los alumnos. 

La velocidad y la comprensión de la lectura deben marchar juntas. 

Lo ideal es que el lector, junto con una alta rapidez lectora, pu~ 

da mantener un elevado Indice de comprensión. 

La lectura oral, sin embargo, desempeña un papel importante en los 

primeros grados lero. y 2do., pues el maestro necesita oir la lec

tura de sus alumnos para establecer sus deficiencias lectoras. A-. 

nivel de 3ero. y 4to. grados, el tiempo dedicado a la lectura debe 

distribuirse por partes iguales entre la silenciosa y la oral. A -

partir del 5to. grado la silenciosa debe ocupar cuando menos, el -

75% del tiempo asignado a la lectura. 

El objetivo fundamental de la escritura es la legibilidad; los as

pectos de la legibilidad son entre otros: 

l. La fonna de las letras. 

2. Uniformidad. 

3. Espaciamiento. 

4. Ligamentos. 

s. lncl inación. 

El aprendizaje de la escritura, como cualquier otro aprendizaje,

abunda en oportunidades para la consolidación de buenos o malos -

hábitos. hasta que los alumnos hayan aprendido a escribir corref 

tamente, el maestro debe observar a cada niño mientras escribe, -

como el recurso mh eficaz para impedir que los errores de con· -

viertan en hábitos. 
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Los ejercicios de escritura deben ser cortos, para que el maestro 

los pueda supervisar en forma individual. 

La atención que se le preste a los siguientes aspectos durante el 

aprendizaje de Ja escritura conduce a la formación de buenos Mbj_ 

tos. 

- La manera de tomar el Up!z. 

- Posfci6n correcta del cuerpo. 

- Posici6n correcta del papel. 

- Posicf6n correcta de las letras. 

• Dirección que se sigue con el Hpiz al escribir cada letra. 

- Tamano de las letras (a, A; f, g. 11). 
• Separaci6n entre palabras y entre letras. 

• Econom!a del pape l. 

- Ortograf!a correcta. 

- Pulcritud del trabajo escrito. 

No conviene exigir a los alumnos un rendimiento mayor del que nor

malmente pueden dar. 

Los maestros de segundo y de tercer grados deben continuar armo-· 

nfosamente, sin saltos violentos, la labor de lecto-escritura inj_ 

ciada en el primer grado. El trabajo del segundo y del tercer gr_! 

dos consiste en consolidar buenos h~bitos y desarrollar las habi· 

lidades b~sicas que conducen a la estructuración de un buen lec-· 

tor. 
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4. FACTORES QUE DETERMINAN EL DESARROLLO DE LA EXPRESION ORAL Y ESCRITA DE 
LOS NlROS. 

El enriquecimiento lingülstico nunca termina, pero la etapa m.ls intensa 
y decisiva de su formación es la infancia y la juventud. 

Sin embargo, es evidente que no todos los niños logran progresos iguales 

en el desarrollo del lenguaje. Algunos están más adelantados en compara
ción con sus iguales, otros, desafortunadamente, retardados. 

Este capitulo, tiene como mira presentar un panorama general sobre los -
factores primordiales que influyen en el ritmo y nivel del desarrollo de 

la expresión oral y escrita de los niños. 

As!, se describe a grandes reasgos la evolución biopsicosocial del ni no 
desde el nacimiento hasta la edad de 9 años, que por lo general, es la -
edad que tienen los niños que cursan el tercer grado de primaria. Se de
dica un espacio para exponer las principales caracter!sticas del niño de 

tercer grado de primaria, motivo esencial de esta tesina. 

Tambi~n se anal izan los contrastes entre los diferentes medios sociocul
turales y el desarrollo del lenguaje. 

En el medio escolar se mencionan los mHodos de enseñanza empleados por 

los profesores de escuela primaria, en el aprendizaje y consolidación -
de la expresión oral y escrita de los nrnos. 

Se especifica la función de la biblioteca escolar como elemento facili
tador de oportunidades para mejorar la expresión oral y escrita. 

Se hace referencia a la literatura infantil como un reforzador determi
nante en la mayor capacidad de expresión oral y escrita. 

Por último, se destaca la influencia de los medios de comunicación masJ. 
va en este desarrollo. 
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4.1 Desarrollo biopsicosocial. 

En cualquier aspecto del desarrollo (la es 
tatura, la memoria, el razonamiento, la _-: 
emotividad) intervienen factores genHicos 
y factores sociales.• 

El desarrollo de un niño es único y dife-
rente. ** 

Es muy importante incluir este tema en la presente tesina, puesto -

que es de sobra conocido que las teorlas sobre el desarrollo infan

til han logrado precisar una serie de caracter!sticas del nrno que 

ayudan al maestro en la adopción de las teorlas pedagógicas mAs -

adecuadas a los niños de determinada edad, AdemAs, los avances lo

grados en psicologta en el aspecto evolutivo de los niños siempre -

representaran para el maestro un marco de referencia de suma util1- · 

dad. Con este propósito se presenta a continuación de manera sint~ 

tica el desarrollo biopsicosocial del nino desde el nacimiento has

ta la edad de 9 años. 

Toda la niñez, desde la cuna hasta la adolescencia, es una ~poca -

de rApido crecimiento y desarrollo. Los niños se desarrollan prin

cipalmente en tres aspectos: el ftsico, el emocional y el intelec-

tual estos tres aspectos se afectan mutuamente y la relación entre 

los mismos puede ser muy desigual o muy uniforme, lo que explica -

por qu~ varia mucho de unos niños a otros el tiempo necesario para 

la gradual armenia de sus aptitudes y capacidades naturales. 

AdemAs, el desarrollo no es un proceso continuo y seguro. Hay pe-

rlodos de rApido cambio y luego puede haberlos de estancamiento du

rante los cuales el niño no parece hacer progreso alguno. 

As!, cada niño es un individuo. Su personalidad es el resultado del 

• BURK, IGNACIO. Herencia medio educación. pAg. 13. 
** EN. Moderna encic opedia de a sa ud de niño. Tomo 4. pAg. 294. 
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concurso de gran cantidad de factores, cuyos efectos no siempre pu~ 

den preverse; asimismo, cada niño se desarrolla, en diferentes as-

pectas de su personalidad, a un ritmo propio, pero no constante, -

por tal motivo, las caracterlsticas de un niño promedio en una edad 

determinada de ninguna manera constituye un patrón absoluto. Lo -

esencial es ·estudiar el desarrollo del niño de una manera global, -

nunca fragmentaria. 

De los D a los 2 años es la etapa denominada primera infancia y - -

constituye el periodo más importante de la formación del niño. Du

rante esta época, el pequeño se desarrolla a un ritmo acelerado en 

todos los órdenes: flsica, pslquica e inteligentemente. Los progr~ 

sos que realiza el niño en sus primeros dos años forman los cimien
tos sobre los que se erigirá su personalidad, más especlficamente,

la orientación de una persona hacia muchos de los problemas básicos 

de la vida se decide durante sus primeros 12 meses. Este primer -

año crucial determina si un niño será feliz o infeliz al dar y rec.i 

bir afecto y beneficios materiales. 

El niño desarrolla una confianza o desconfianza básica de su mundo 

y empieza a expresar a controlar su fuerza y sus deseos para lo- -

grar el éxito. Como es natural, estos problemas son dilucidados en 

terrenos muy primitivos. pero las cosas que el niño aprenda en el 

primer año de vida son la base de la forma en que se comportará en 

el futuro en relación al mundo. 

En este primer año de vida la figura más importante para el niño es 

la persona que cuida de él, que a menudo, pero no siempre, suele -

ser la madre. As! la mayorla de nosotros debemos una importante -

parte de nuestro concepto básico de la vida a la herencia y a nues

tras madres. 

La forma en que la madre o la persona que se encarga del niño sati~ 

face las necesidades primarias del niño (comida, calor, confort, -

contacto flsico con otros humanos y especialmente con el seno mater 
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no) determina las caracterlsticas básicas de la personalidad, como 

la confianza o la desconfianza, la audacia o la pasividad, el Gpti

mismo o el ptlsimismo. 

En el aspecto ffsico, los órganos de los sentidos del recién nacido 

no están muy desarrollados. Distingue la luz de la oscuridad, y ci~ 

rra los ojos ante una luz muy brillante; los ruidos fuertes pueden 

sobresaltarlo. Al nacer no puede diferenciar las sensaciones de -

tacto, temperatura y dolor. Según parece, todas las sensaciones -

que e•perimenta el nrno se reducen a comodidad o incomodidad y a s~ 

tisfacción o insatisfacción. El pequeño no puede reconocer a otras 

personas, lo cual no significa, empero, que no necesite y aprecie -

la ternura y los cuidados sol!citos, por lo que la madre no debe ol 

vidar la importancia de que su hijo reciba afecto desde que nace. 

Los movimientos del recitln nacido son involuntarios y carecen de -

coordinaciOn. No obstante, la conducta del niño sigue un patrón de

tenninado, que es, al parecer, .innato e instintivo. 

El primer cambio importante en la actitud del pequeño hacia el me-

dio se presenta hacia la octava semana, cuando sonrie por primera -

vez en respeusta a los mimos o a la sonrisa de alguien. 

Por la misma época, se percata de que su llanto le procura aten- -

ción; es entonces cuando el sonido de aquel empieza a variar, según 

el motivo; hambre, dolor, sueno, etc. 

Hacia la decimosegunda semana al niño le agrada sobremanera emitir 

sonidos inarticulados. 

A los cinco meses el niño comienza a distinguir entre familiares y 

e•traiios. 

A las veintiocho semanas, la coordinación muscular del niño ha me

jorado en gran medida. Ya puede asir objetos con los dedos, puede 

sostener dos cosas al mismo tiempo, una en cada mano, y puede pasar 
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un objeto de una mano a otra. Goza mucho golpeando el suelo o la -

mesa con a 1 guna cosa. 

El niño trata de sentarse; con ayuda puede hacerlo y puede permane

cer sentado por breve iapso, sin necesidad de apoyo alguno. Si se 
le pone de pie, sostiene una buena parte de su peso; cuando esU 
acostado, puede volverse completamente. A la misma edad, puede -
brotar su primer diente. 

Los progresos más notables del niño de diez meses consisten en su -
capacidad de gatear, expresarse oralmente y de emplear con perfecta 
coordinación el pulgar y el Indice. 

El lenguaje del niño de diez meses se reduce a las palabras "mamá", 
"papá" y una o dos más. Sin embargo, el pequeño ha logrado con - -
ello hacer un descubrimiento important!simo; que ciertos sonidos re 
presentan personas 1 cosas o acciones. 

Por lo que se refiere a los aspectos intelectual y emocional, tam-
bién ha logrado grandes progresos; si se menciona su nombre, lo - -
identifica y pone atención; puede realizar juegos sencillos. 

A los doce meses el suceso más sobre saliente estriba en que el ni
ño comienza a caminar. 

El gran interés del niño por gatear y caminar determina, al pare- -
cer, que su vocabulario no aumente con rapidez, lo cual no signifi
ca que no haga algunos progresos en este sentido. Es probable que -
aprenda a decir su nombre, además de otras dos o tres palabras. Pa
rece saber el significado del vacaba 11 00 11

• 

El niño de un año expresa sus emociones más vivamente. Hace demos-
traciones muy claras de afecto, de ira, de temor y de celos, le - -
agrada sobremanera captar la atención de todos con el despliegue de 

sus habilidades y de sus gracias. Su llanto está cada vez más lig~ 
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do a la ira y a la frustación. 

A los quince meses, el vocaburlario del nrno consiste en unas cinco 
o seis palabras, adem~s de 11 mam~ 11 y "papá 11 .Puede entender muchas P-ª. 
labras más, pero sólo si se le dicen separadamente en frases muy cor-
tas. Suple su lenguaje 1 imitado con su propia jerga y haciendo se
ñas. 

A los dieciocho meses ya camina bastante bien. Puede sentarse sin 

ayuda. Su vocabulario consta sólo de unas diez palabras, la que -
utiliza con mayor frecuencia es 11 00 11

• El niño trata de alimentar
se sólo. A los dieciocho meses también el niño trata de controlar 
sus evacuaciones. 

Durante el segundo año de vida, los padres son las principales fi
guras sociales para el niño. El desarrollo más importante del ni
ño se centra en el aprendizaje del control de las partes del cuer
po involucradas en la eliminación. Este es un periodo crucial por 
dos razones: si el niño no aprende fácilmente el control de los in 
tes tinos, se siente insuficiente esto puede producir sentimientos 
de vergUenza y duda que pueden durar muchos años. Estos sentimien
tos pueden convertirse en una parte permanente de la personalidad 

del niño. En un caso extremo, el niño siente que es inútil, y la -
conducta de los padres indica un acuerdo total, 

Por otra parte, el dominio temprano del control de los intestinos, 

resulta en el orgullo de los padres y en la felicidad de los ni-
nos. Durante el periodo de entrenamiento existen por lo menos -
tres aspectos de control: 

- Los padres controlan al nrno. 
- El niño se controla as! mismo. 
- El niño controla a los padres. 

Los eventos sociales mh importartes en el segundo aro pueden por 
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lo tanto, ser observad~s en términos de quién controla a quién. 

Las formas de control social que descubre el niño hasta este punto, 
pueden volverse estrategias relativamente permanentes para el trato 
con otra gente. Las dos acciones esenciales en el control de los -
intestinos sOn 11 retener 11 y 11expeler 11

• Algunos psic5logos; creen -
que estas pueden estar producidas en rasgos de personalidad genera

les. Esto propone que el niño que utiliza de manera éxitosa, cual
quiera de estas acciones, es probable que continúe produciéndoselas 
en la resoluci6n de sus problemas futuros. 

En relaci6n al desarrollo flsico, los niños de dos años pesan, por 
lo general, entre 11.5 y 12.5 kilogramos, cuentan con 16 dientes de 
11 leche", pueden caminar con mayor ligereza, puede, para comer, usar 
una cuchara, sabe beber en un vaso pequeño, empleando una sola ma-

no. 

"El niño de dos años habla con facilidad y su vocabulario ya est~ 

formado de unas 300 palabras; sabe usar algunos pronombres personj! 
les como 11you, "tú 11

1 
11 ellos 11 (15). Conoce el nombre de muchos obj~ 

tos y puede formar oraciones de dos o tres palabras. Es capaz de -
entender y cumplir 6rdenes sencillas y de relatar las cosas que le 
suceden, aunque de manera limitada. 

En cuanto a su vida social, el pequeño comienza a percatarse de la 

existencia de personas ajenas a su familia. Ya puede jugar junto a 
otros niños en el mismo cuarto, pero no suele jugar con ellos, no 
desea compartir sus cosas personales con nadie y puede llegar al -
extremo de ignorar absolutamente a los otros pequeños. 

Ourante esta época, muchos niños contraen algunos hSbitos curio- -
sos, relacionados con la alimentaci6n, el baño, la hora de dormir 

(15) En. Moderna Enciclopedia de la saludad del niño. Tomo 8. pSg. 746. 



58) 

y otros aspectos de la vida cotidiana. Adem!s el niño comienza. a -

experimentar determinados temores, el principal es el relacionado -
a ser abandonado por sus padres. 

El nrno de tres años ya sabe hacer multitud de cosas de Ja vida co

tidiana y las relaciona con el manejo de sus juguetes y entreteni-
mi en tos. 

Su vocabulario abarca ya unas goo palabras, que emplea con fluidez 
y seguridad. Construye oraciones y sabe hablar acerca de Jos obje-
tos, de las personas y de si mismo. 

En lo referente a su vida social, el pequeño de tres años tiene una 

conciencia mayor de las dem!s personas, comienza. a jugar con otros. 
pequeños, conservando cierto orden. 

En el aspecto emocional, iniciase entonces, para el niño, el perio
do caracterizado por el complejo de Edipo. El niño entonces, se -
siente 1 igado muy estrechamente al progenitor del sexo contrario y 
puede considerar al de su mismo sexo como su rival, todo lo cual -
suscita, en el pequeño un conflicto interno, ya que el ama y necesi 
ta a Jos dos; en consecuencia, puede sentirse culpable y angustia-
do. El niño normal resuelve este problema sepultando en él incons
ciente su gran atracci6n por el progenitor de sexo opuesto e 1denti 
ficfodose con el de su propio sexo. 

AJ llegar a Ja edad de 4 años el niño ha evolucionado bastante en 

el aspecto flsico. 

En lo intelectual también ha adelantado. Su vocabulario consta de 
unas 1500 palabras o m!s, sabe contar hasta cuatro o cinco y empi~ 
za a comprender el significado de los números, adem~s de que puede 
identificar dos o tres colores, su curiosidad es ilimitada. Muchos 

especialistas consideran que esta edad deberla conocerse como la -
etapa del "por qué", ya que tal expresi6n interrogativa la pronun-
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cia el niño interminablemente el niño hace preguntas acerca de todo 

lo imaginable. 

El pequeño de cuatro años está tratando de fijar los limites entre 

lo imaginario y lo real, y sus interminables preguntas representan 

uno de los p·rincípales medios para lograrlo. 

En los terrenos social y emocional, esta edad es dificil. El peque

ño puede jugar con otros niños durante largos perfodos, armoniosa-

mente pero se inclina a los extremos en todo. Es muy dado a la jaf 

tanela. Lo m~s desgradable de la conducta del niño de cuatro años 

es su lenguaje agresivo. Suele disponer de un amplio repertorio de 

insultos y experimenta un gran deleite al lanzarlos, pero sus mani

festaciones agresivas acaso no se limiten al lenguaje; puede gol· -

pear y morder a los miembros de su familia adem~s de lanzar objetos 

continuamente. 

A los cinco anos la mayorla de los niños comienzan a hacerse respo!l 

sables de sus actos y suelen esforzarse por realizar todo lo que se 

espera de ellos. Son tranquilos y equilibrados; su afan de llegar a 

los extremos ha desaparecido. El niño de cinco años es, por lo ge

neral, activo, servicial y siempre atento a colaborar con su madre 

en las tareas dom~sticas. 

En esta edad, el niño todav!a hace preguntas con cierta frecuencia, 

algunas de ellas complicadas y profundamente inquisitivas. Por - • 

otra parte, el pequeño ya puede unirse con otros niños en juegos or 

ganizados y acatar reglas. Comienza a buscar la aprobación de sus -

compañeros de juego, a establecer comparaciones de sl mismo con - -

ellos y a tomarlos como modelo en ciertos aspectos. 

El Jardfn de Niños es importante en la vida del pequeño, ya que le 

proporciona una preparación muy conveniente para la escuela. 

En el aspecto flsico, los cinco años constituyen una época de trarr 
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sl6n. El n100 ya no dependen de los padres para satisfacer sus nec~ 

sidades. Se inicia la calda de los dientes de "leche". 

El nino de seis años es activo en extremo. Juega con tal violencla,
que suele acabar rendido por la fatiga. Su coordlnacrnn y su equil 1-

brlo estfo mejorando. 

En el orden Intelectual, posee ya un buen dominio del lenguaje, y lo 

utiliza m.!s para comunicarse con otros que para oirse a sl mismo. TQ 

davla define las palabras por el uso que se da a quello que signifi

can "una silla es para sentarse", pero comprende el sentido de algu

nos tfrminos abstractos. Distingue la derecha de la izquierda y pue

de contar hasta veinte. Como ya conoce distintas figuras, tal vez -

est~ en disposición de aprender a leer. 

Emocionalmente hablando, la edad de seis años es aquella en la que -

el nino comienza a superar el complejo de Edipo. 

El niño de seis años principia a alejarse de sus padres y busca nue

vas relaciones con los muchachos de su edad. No obstante, cuando se 

aproxima la ~poca de ir a la escuela, el niño, a menudo experimenta 

angustia por dejar a su familia para entrar a un mundo m~s amplio 

constituido por la sociedad; puede, inclusive, negarse a ir. 

A los siete años, el pequeño es un poco menos alborotador que a los 

seis. Sus juegos son m~s tranquilos, y puede atravesar periodos de 

tristeza y timidez. Aunque prefiere los juegos de su grupo, tambi~n 

gusta de jugar solo. Muchos maestros consideran que, en toda la pri 

maria, es esta edad la de menos problemas en cuanto a la enseMnza. 

En lo intelectual, los nii\os de siete años, pueden decir la hora e -

identificar el mes y la estación del año. Empiezan a comprender los 

conceptos de suma y resta y la relación de causa-efecto, asimismo, 

tienden a usar el t~rmino "por qu~" con mayor frecuencia. 
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En cuanto a lo emocional, los niños de siete años tienden a ser ta

citurnos y a preferir el retiro y la soledad. Les atraen mucho las 

distracciones pasivas y solitarias. Por fortuna su melancolia se -
extingue conforme se va aproximando a los 8 años. 

La edad de ocho años es de expansión. El niño quiere hacer todo y 
conocerlo todo, y no suele tomar en cuanta sus 1 imitaciones natu_ra
les. Necesita de la compañia de otros chicos, para jugar con -
ellos. Se interesa mucho mas que antes por la escuela y la lectura. 

Trata de escuchar y de comprender 1 as conversaciones de 1 os adul- -
tos, y de tomar parte, con toda seriedad, en las mismas. Los niños 
como las niñas, juegan casi exclusivamente con camaradas de su mis

mo sexo. 

A los ocho años el cuerpo del niño empieza a cambiar sutilmente. 

Su concepto de tiempo se va haciendo mas preciso. 

Los nueve años 1 a gran mayor! a de 1 os niños, cursan e 1 tercer gra-
do de primaria. En esa ~oca, los niños son mas apacibles, pueden 
controlarse mejor y estan mas seguros de s! mismos. Suelen manifel 
tar un gran sentido de la Independencia. 

Las opiniones de los muchachos de su edad revisten para ellos ma--
yor importancia que las de su propia familia. Comienzan a decir -
palabras, versos y chistes relativos a lo sexual. 

Se hacen mas importantes las diferencias individuales respecto a -
la fuerza f!slca y a la coordinación. 

Los progresos i ntel ectua les consisten en una mayor comprens Ión del 
tiempo, y en la capacidad para apreciar con mas exactitud los re-
sultados de sus actos. Les preocupan mucho las calificaciones, y 

se dan mas cuenta tanto de sus capacidades como de sus fallas int~ 

lectuales. 
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En el aspecto social "El nrno de tercer grado se encuentra en una -

etapa de su vida en que esta en pleno proceso de integrarse al mun
do social. El mismo niño advierte en si la transformación, de que 
esU siendo objeto; va teniendo conciencia creciente de si mismo -

como persona, y es capaz de conversar con los adultos. El niño en 
este periodo vuelve a sentir el deseo de expansión del que se habla 
alejado en el retraimiento de los siete años. Se siente atraido -
por su medio ambiente y puede pasar dlas examinando y explorando -

con detalle lo que le interesa. Esta caracterlstica, unida a su re
novado interés por interactuar con los demás, proporciona al maes
tro de tercer grado un medio favorable para la formación de concep

tos en el ámbito socioafectivo".(16) 

También es más objetivo para evaluar las figuras de autoridad y em
pieza a dejar de idealizar a sus padres y maestros. Es capaz de -
identificar en si mismo y en los demás, emociones tales como la fe
licidad, la tristeza, la ira. 

Empieza a desarrollar un sentido elemental del deber y la justicia, 
imponiéndose a si mismo cierto grado de disciplina. 

"Los avances en el aspecto psicomotor del niño de tercer grado se 
reflejan en una mayor organización de sus relaciones espacio-tempo
rales. El dominio de los movimientos corporales bhicos, su con- -

trol postura], su marcado progreso en actividades que implican ma-
yor equilibrio y coordinación visomotora, se reflejan en la realizE_ 
ción de actividades compuestas, la facilidad con que controla la d.i 
rección, la velocidad y distancia y el control de la presión y la -
prensión que imprime a los movimientos requeridos en la motrocidad 

fina".(17) 

(16)· SEP. Libro para el maestro de tercer grado. pág. 11. 
(17) SEP. Libro para el maestro de tercer grado. pág. 13. 
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4.2 Condiciones socioculturales de la familia. 

La cultura detennina la manera como los s~ 
res humanos se expresan.• 

La calidad del ambiente lingülstico tempr~ 
no del niño es el factor externo mh impar 
tante de los que afecta la tasa de desarrii 
llo del lenguaje.** -

El desarrollo biopsicosocial del niño es el elemento fundamental -
para el dominio del lenguaje. Sin embargo, en el desarrollo de es
ta habilidad también, influyen indudablemente otros elementos, - -
como los de carActer social, por lo que, en este espacio expongo -

la influencia de las condiciones socioculturales de la familia en 

el desarrollo del lenguaje del nrno. 

Por condición sociocultural se entiende la familia en la que el -
niño nace, la cual teje en torno a él un mundo de relaciones ali
mentarias, culturales y afectivas. Esta familia pertenece a su 

vez a un medio socioecon6mico determinado. 

El medio sociocultural en que se desenvuelve nonnalmente el niño 
influye desde el punto de vista cuantitativo en su lenguaje. Ello 

es lOgico si se piensa que, por una parte el sujeto necesita est.!. 
mulos exteriores para su desarrollo expresivo, y, por otra, exige 
un medio adecuado que favorezca su necesidad de comunicaciOn. 

Son muchas hs investigaciones que a este propósito han puesto de 
manifiesto el influjo del ambiente. Casi todas ellas establecen 

diferencias según se trate de un medio rural o urbano pobre o ri
co en esttmulos, familias numerosas o con un hijo único, etc. 

COMISIÓN PARA LA DEFENSA DEL IDIOMA ESPAílDL. La influencia de los medios 
de comunicación en el habla. pAg. 13. 
MUNSE!l, CONGER Y KAGAN. Desarrollo de la personalidad del niño. pAg. --
352. 
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El descubrimiento más significativo acerca del desarrollo del le!! 

guaje tiene que ver con las diferencias del medio sociocultural,

evidentes en casi todos los estudios del desarrollo del lenguaje 

de la infancia. 

Si tomamos dos medios socioculturales: superior e inferior, se -

constanta que los niños que pertenecén a esos dos medios distin-

tos, manifiestan ciertas diferencias de expresi6n intelectual, -

causado por la influencia del nedio ambiente. 

Estudios recientes muestran que desde la edad de uno hasta los -

cinco años, los ninos de medio sociocultural alto superan a los -

del medio sociocul tura 1 bajo en todos los aspectos de la conducta 

verbal; puntuaciones de vocabulario, de estructuraci6n de oracio-. 

nes, de estimulaci6n de sonidos y de articulaci6n. Estas difere!! 

cias bien documentadas al parecer se pueden atribuir en gran par

te, al contraste que existe entre los hogares de las clases me· -

dias e inferior por lo que respecta a la calidad de la estimula--

ci6n verba l. 

Por lo general las personas pertenecientes a un medio sociocultu

ral y econOmico alto gozan de un status que les permite acceder • 

a la cultura sin grandes dificultades. 

En la habitaci6n de un niño, hijo de padres profesionistas, se •• 

encuentran gran cantidad de juguetes de carkter did~ctico. A -

los dos años, si no antes, sus padres les narran cuentos, les - -

cuentan historias, les regalan libros especiales para su edad, le 

enseñan los nombres de las cosas, lo que es decisivo para la r~pi 

da estructuraci6n de su lenguaje oral: estos niños tienen la opor 

tunidad de ver a su padre leer 1 ibros o revistas y de mostrar un 

interés personal en las cuestiones intelectuales. 

Es también probable que su madre lea libros o que manifieste intg 
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rés en el estudio o en las conferencias. De tal lfulnera, los pa-· 

dres culturalmente preparados se presentan al nrno como modelos • 

para la identificaci6n intelectual, en su calidad de personas que 

no sólo estimulan al niño para que alcance metas intelectuales, -

sino que t_ambién muestran una apreciación de las mismas en sus -

propios actos. 

En estos hogares las actividades de lectura y escritura forlll<ln -

parte de la vida cotidiana. 

As!, Jos nilios que pertenecen a famflias culturalmente preparadas 

tienen un vocabulario y una habilidad lingü!stica superior a los 

de las clases culturalmente bajas pues, poseen un lenguaje complg 

jo, individualizado, especHíco, diferenciado, preciso; comunican 

un pensamiento variado y los contenidos cognosciUvos se distin-

guen y expresan. 

Las madres de los medios socioculturales bajos no pueden dedicar 

tiempo a sus hijos para cantarles, leerles, contarles cuentos, •• 

etc., ademAs. sus recursos econ6mi cos no le permiten comprarles -
juguetes y juegos didkticos a sus hijos. 

Por otra parte, los padres de los medios socioculturales infería· 

res no suelen entregarse a las actividades intelectuales y, por • 

consiguiente, no proporcionan a sus hijos modelos de intereses iJ! 

telectuales o est!mulos para el dominio de tareas de carkter ín

telectua 1. 

Al tratar con su niño, la madre del medio sociocultural bajo uti· 

liza el lenguaje, primordialmente, para denotar cosas y acciones. 

Las oraciones son breves y sencillas, carecen de complicación grj! 

matical y se entienden fkilmente. Se ejerce poca presión sobre 

el niño para que exprese verbalmente sus experiencias únicas y ·

personales. El lenguaje del medio sociocultural bajo expresa só

lo niveles mínimos de conceptualización y diferenciación, y la --
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atención se dirige hacia lo concreto, el aquí y ahora, hacia lo -

directo, lo inmediato, lo descriptivo, lo global. En esta clase 
de lenguaje hay poco testimonio de razonamiento: las conclusiones 

y las órdenes autoritarias se enuncian, sencillamente. 

Asl, los contrastes entre las madres de medios socioculturales d.i 
ferentes, en cuanto al uso del lenguaje, son notables, además, -
hay otras diferencias en la naturaleza de la relación madre-hijo, 

y en los factores estrech•mente relacionados con el funcionamien
to cognoscitivo, en el fomento de la curiosidad y el de las pre-
guntas, y en los modelos de pensamiento y razonamiento presenta-
dos. 

Toda una variedad de estudios indica que los niños del medio so--. 
ciocultural inferior usan menos palabras por observación, tipo de 
oraciones menos maduros, construcci6n de oraciones menos comple-
jas y conceptos menos pormenorizados que el lenguaje del niño de 
medio cultural alto. 

El lenguaje del niño culturalmente bajo tiende a poseer una forma 

simple, le sirve para comunciar señales e instrucciones y general 
mente, limita el pensamiento a un nivel relativamente bajo de re
petición. También estas diferencias socioculturales en materia 
de lenguaje tienden a aumentar de acuerdo con la edad del niño.A 
medida que va aumentando de edad, el niño culturalmente bajo se -

va quedando atrás, cada vez más rezagado respecto a los niños de 
medio cultural alto. 

Además, los procesos escolares del niño de medios económico y cul 
tural inferior pueden estar limitados, por sentimientos de insu-
ficiencia y de un poco halagador concepto de si mismo resultante 
de las mayores dificultades con las que tropieza y por el senti
miento de no pertenecer a un marco social caracterizado por metas 

y códigos de conductas que no conoce o que le son extraños. 
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Aprender a escribir es fundamental-
adquirí r una nueva fonr.a de expre- -
si6n y comunicací6n. • 

El desarrollo de Ja sensibilidad 
ante la buena literatura es un méto
do comprobado para desarrollar la ex 
presión oral y escrita.""'* -

Al llegar a este punto se ha visto como el niño desarrollado su -

lenguaje, a trav~s de su evoluci6n biopsicosoclal y del ambiente 

familiar en que se desenvuelve, pero, la escuela es elemento decj_ 

sivo para la consolidación idiom.!tica, puesto que se aborda de -

una manera sistemHica. 

Sin embargo, Ja enseñanza de la expresión escrita en Ja escuela 

primaria es una actividad frecuentemente o1vidada,re1egada debido 

principalmente a dos causas: desconocimiento, por parte del prof,~ 

sor, del verdadero concepto e importancia de la expresión escrita 

y a errores en cuanto al método empleado para su enseñanza-apren

dizaje. 

Por expresión escrita se debe entender el complejo proceso inte-

lectual que va desde los primeros ejercicios, en Jos que los alu!!! 

nos redactan frases sencillas (primer grado), hasta Ja p~gina en 

la que logran expresar 1 ibremente sus ideas y estampar el produf 

to de su imaginación creadora. Lo im¡;ortante est4 en las ideas -

que expresan, la veracidad y sinceridad que encierran la claridad 

y el orden con que han sido redactadas, el interés puesto en el -

trabajo y sobre todo, Ja originalidad que contiene cada composi-

ción. La escritura y la ortografla sin dejar de ser importantes, 

no son m.!s que elementos secundarios de la expresión escrita. 

• RAfllREZ, RAFAEL. La enseñanza del lenguaje. p~g. 90. 
0 T, BURROWS ALVINA. Enseñanza de la composición. p4g. 30. 
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Muchos maestros no han cobrado conciencia clara del valor forrnati 
vo de la expresión escrita. 

Cuando en los diferentes grados (incluyendo el primero) la pr~cti 
ca de la expresión escrita es frecuente y metódica, se logra con 
ella la observación constante de la naturaleza, lo cual favorece 

el desarrollo progresivo de la inteligencia, la educación de los 
sentidos y el cultivo de la voluntad, del razonamiento y de la -
imaginación. 

Con la expresión escrita es posible lograr que los alumnos razo-
nen mejor y desarrollan su capacidad creadora y su poder de inve.!) 
ción. 

Por medio de la expresión escrita se enseña a valorar el esfuerzo 
ajeno y se introduce a los educandos en el proceso de la autocr!
tica y la critica constructiva. 

Dentro de un proceso bien logrado, la prktica de la expresión ei 
crfta lleva impl!cita la formación moral de los alumnos, por cua.!J 
to contribuye al cultivo de los sentidos y a la formación de bue
nos Mbitos. 

Sin embargo, pese a los beneficios que aporta la enseñanza y uso 
de la e:tpresi6n escrita, muchos maestros hacen de este arte una 
actividad tediosa y aburrida porque no emplean para su enseñanza 
un método adecuado y se conforman casi exclusivamente en real izar 
actividades como las siguientes: 

El profesor impone a los alumnos un tema para que todos escriban 
sobre él; muchas veces los temas impuestos quedan fuera de los -

intereses de los alumnos, por lo que la pr~ctica de la expresión 
escrita se convierte en una tarea sin sentido. 

El profesor pide a los nii\os que lean sobre algún asunto y des--
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pués plasmen en el papel un trabajo de expresi6n escrita. 

En otras ocasiones los maestros aportan las ideas y los alumnos 
sin investigar, las transcriben al papel como simples autómatas. 

Cuando los maestros abordan la expresión escrita de esta manera, 
los alumnos escriben sobre asuntos que no sienten y que sólo co

nocen por información del libro o de la clase que el maestro dif 
ta. 

En contraposición a esta forma de abordar la expresión escrita, 
existen los llamados métodos de enseñanza activos que son aque-

llos en los cuales los alumnos intervienen activa y directamente 
en el desarrollo de todo el trabajo escolar. 

De acuerdo con este principio se nota menos la enseñanza por par 
te del maestro y hay más aprendizaje por parte de los alumnos. 

Cuando se trata de aplicar el método activo a la expresión eser! 
ta, el maestro se preocupa esencialmente por considerar los te-
mas que interesan a los niños, que son aquellos que corresponden 

al campo de sus experiencias e intereses, propios de su mundo o 
muy relacionados con él t deben ser precisos 1 concretos, su sol a 
enunciación debe hacer resaltar la idea principal que habrá de 
desarro liarse brevemente. 

La expresión escrita del niño será más original en la medida en 
que el tema le permita expresarse como niño. Del tema depende en 
gran parte, el interés que el alumno ponga en desarrollarlo y la 
calidad del trabajo que real ice. 

El tema a escribir debe inspirar al niño confianza y seguridad 
de que puede decir algo acerca de él. 

En estos métodos la observación juega un papel importantisimo. -
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Es recomendable que los alumnos observen libremente el paisaje, 

el objeto, el animal o la cosa sobre la cual van a escribir. Oe· 

ben intercambiar ideas y exponer posibles experiencias. El maes

tro mediante preguntas, hará notar aquellos aspectos de interés 

que los alumnos hayan pasado por alto. 

A los libros se va en busca de nuevos datos, las intervenciones 

del maestro o de otra> personas autorizadas se harán en último -

término. 

De acuerdo con los ~todos activos, los alumnos se acostumbran a 

poner en orden las ideas antes de redactarlas, y, una vez orden-ª. 

das, se les concede amplia libertad para que escriban. 

De los ~todos activos más relevantes para la enseñanza de la e_1i 

presión escrita se mencionan dos: 

lero. Puede incitarse al niño a escribir con entusiasmo, leyén

dole previamente alguna página en prosa o en verso que le 

toque el corazón. El propósito de esta lectura no es hacer 

redactar un resumen o compendio de la misma ni motivar un 

ejercicio de Imitación o plagio. Este primer momento de ~ 

la clase tiene como fin esencial crear una disposición -

adecuada del ánimo para escribir sobre temas no impues- -

tos. 

Las lecturas que tocan la afectividad de los niños y ado

lescentes crean en ellos un estado anlmico que los predi~ 

pone a escribir con soltura. Son pues eficientes las se

siones de lectura expresiva previa al acto de componer. -

Por otra parte, estas sesiones de lectura expresiva ayu-

dan al maestro que no tiene inclinaciones literarias. 

Oespu~s de las sesiones 1 iterarías, los alumnos anotan -

sus impresiones o echan a volar su fantasla en ejercicio 

de expresión escrita. 
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2do. Se puede utilizar la mlÍsica como fuente de inspiración li· 

teraria. ·Los estimules musicales producidos con obras se
lectas o folklóricas, disponen el foimo a escribir y compQ 

ner con mayor soltura, actúan como ferir.en to de la vida men 
tal. y afectiva, se usa de la siguiente manera: 

- Se selecciona una pieza musical y el tema de la misma -

se organiza para poder narrarse. 
- En clase se pone a los niños la música al tiempo que se 

les narra el tema de la misma. 
- Posteriormente se les pide a los nii\os que escriban sus 

impresiones. 

4.4 La biblioteca escolar. 

La bibl ioíeca es para usarla, no para -
conservarla intocable.• 

En la biblioteca convergen el pasado, -
el presente y hasta cierto punto, el f.!! 
turo de la humanidad.•• 

La biblioteca escolar cumple una función muy importante para el -
favorecimiento de la expresión oral y escrita, en el auxilio de 

la enseñanza del español en la escuela y en la conformación cult.!! 
ral de todo individuo, por lo que se le considera como un elemen
to mh en el desarrollo del lenguaje infantil. 

Las bibliotecas pueden el asif i carse de acuerdo con 1 os objetivos 
que persiguen y el tipo de usuarios que a el las concurren. 

La biblioteca pública est~ abierta a todas las personas, y su --

RAMIREZ, RAFAEL. La enseñanza del lenguaje. p~g. 82. 
ARGUllZON!Z, MARIA DE LA LUZ. Gula de la biblioteca funciones y activida 
~ p~g. 30. 
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acervo es de tipo general, cuentan con una sala para niños, que 

constituye la biblioteca infantil, que posee un acervo especial_i 

zado que comprende literatura infantil de tipo instructivo y re

creativo, el cual es adecuado para los niños qu~ acuden a ella.

Aqut se educa al niño, enseñándole a tratar los libros, y se le 

habitúa a la lectura con el fin de formar futuros estudiantes y 

usuarios de bibliotecas académicas y especializadas. 

La biblioteca académica comprende las bibliotecas de escuelas pr.i 

marias, secundarias y las universitarias. Su objetivo es servir 

a los alumnos de las instituciones educativas antes mencionadas,

por medio de un acervo seleccionado con el fin de ampliar sus co

nocimientos sobre las ~reas que abarcan los programas educativos 

y de investigación de dichos establecimientos docentes. 

Las bibliotecas especializadas se crearon para satisfacer la - -

gran demanda de información especifica y para atender a determ.i 

nado tipo de usuarios, en los distintos campos del conocimiento 

cientlfico. 

El interés primordial de este trabajo se centra especialmente en 

la biblioteca escolar de nivel primario que debe ser de car~cter 

infantil y tener como propósitos mh altos desarrollar el hábito 

de la lectura y mejorar la expresión oral y escrita de los ni- -

~os. 

Para cumplir con es tos proplis i tos primeramente se debe organizar 

un pro9ra1oa sobre el conocimiento y manejo de material de la bi

blioteca escolar, que les dará a los niños la oportunidad de con 

ducirse adecuadamente en este lugar, además desarrollan la habi-

1 idad de manejar 1 ibros de consulta y de referencia y adquieren 

experiencia en el manejo de catálogo de tarjetas y para hallar -

con rapidez el anaquel preciso en que se encuentra la informa- -

c i ón requerí da. 

También hay que dar oportunidad a los alumnos para que asistan -
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a la biblioteca escolar en sus ratos de ocio y establecer en for

ma reglamentaria la hora de la lectura en la biblioteca, la hora 

del cuento, las funciones de tlteres, etc., como actividades que 

tengan como objetivo el habituar al niño a que asista con frecuen 

cia. 

Adem&s, se deben promover actividades que estimulen a los niños -

para hablar y expresarse en voz alta, y que favorezcan una acti-

tud activa, aumentando la confianza en si mismo. 

Con los niños mayores se pueden formar grupos de discusión y se-

siones de "critica de libros" para que los alumnos expongan sus -

opiniones acerca de las obras que les han gustado o desagradado. 

Tambi~n son interesantes las lecturas de obras de teatro senci- -

llas. Si hay coc.odidad, se pueden organizar representaciones te.!! 

trales y de tlteres con la participación de los niños. 

Otra valiosa actividad es el "club de la biblioteca". Puede for

marse con un grupo de lectores asiduos que se organicen para col.!! 

borar en las tareas de la biblioteca. 

Tambi~n se deben alentar a los niños a escribir. De esta manera -

la biblioteca puede publicar una revista -aunque sea un sólo - -

ejemplar escrito- para que los niños escriban historietas, artlc]! 

los o poesías y presenten dibujos. 

Para que actividades como las anteriores puedan cumplirse con cab.!! 

lidad, es preciso que la biblioteca sea un sitio acogedor con un 

ambiente tranquilo que invite a los niños a ir a ella. 

Debe estar decorada de manera atractiva y nada austera, y ha de 

tener una iluminación adecuada. Las mesas y las sillas estar~n -

hechas de modo que resulten cómodas para los pequeños. Los 1 i- -

bros de los anaqueles deben dejar en el &nimo impresión grata, es 
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tar seleccionados cuidadosamente y deben responder a todos los -

gustos y a todos los intereses, además, de ostentar rótulos cla-

ros y metódicos, estar colocados a una altura y en un orden tales 

que los muchachos puedan alcanzarlos y seleccionarlos con facili

dad. 

Al elegir el material de lectura debe procurarse que los libros -

sean bellos y estén profusamente ilustrados a fin de que resulten 

atractivos a los niños, sus asuntos, aunque variados por su forma 

y fondo, han de estar de acuerdo con los intereses y gustos de --

1 os niños. 

Los 1 ibros de 1 itera tura deben comprender cuentos, viajes, avent]! 

ras, leyendas, narraciones, versos, biograffas y novelas adecua .... 
das. Los libros de ciencias deben abarcar todas las ramas, hist.Q. 

ria, geograf!a, ciencias naturales, etc. También deben formar -

parte de la biblioteca los folletos que traten de cuestiones espg 

cializadas, los periódicos, y los materiales de lectura que na- -

rren la manera de realizar juegos o deportes con fines educativos 

o bien de sana distracción, se incluyen aqul los crucigramas, su

plementos seleccionados, tiras cómicas, gulas para la construc- -

ción de objetos, reglamentos deportivos, crónicas deportivas, - -

etc. 

Asimismo, debe estar provista de aparatos audiovisuales que sir-

van para promover una intensa actividad cultural en la escuela. 

Además, debe contar con un servicio de préstamo de libros para -

ser leidos en casa. 

4.5 Literatura infantil. 

La 1 itera tura infantil comprende la - -
creación de los niños como culminación 
de un proceso en el desarrollo de las 
actividades del lenguaje como expresión 
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y como comunicaci6n. • 

La literatura para niños debe ser una -
mina, no de enseñanzas ni de preceptos 
ni de definiciones, sino una mina de -
sueños, .• • 

La literatura infantil también constituye un factor decisivo para 

la evoluci6n de la expresión oral y escrita y para el desarrollo 

de la sensibilidad estética de los niños, motivo por el cual se -
incluye en este capitulo. 

Definir la literatura infantil no es empresa fácil; estfo impllc.i 

tas en esta definición, no solamente el tratamiento de la materia 

literaria, sino la concepción de la infancia desde muy diversos -

puntos de vista e incluso la visión del mundo que nos rodea, con 
sus implicaciones de pasado histórico y visión prospectiva. Ade

más, el estudio y reconocimiento de la creación literaria de los 
niños, 

As! "comunmente se ha llamado literatura infantil a la literatu

ra para niños en que se emplean cuentos, leyendas, f~bulas, rel-ª. 
tos, hasta los llamados cuentos clásicos". (18) 

Por otra parte, 11 la literatura infantil comprende la creaci6n de 

los niños como culminación de un proceso en el desarrollo de las 

actividades del lenguaje como expresión y como comunicación". (19) 

Con fundamento en estos dos puntos de vista, la 1 itera tura infa.!! 
til comprende dos concepciones: 

SALGADO, CORRAL RICARDO. La 1 itera tura infantil 
pág. 9. 

en la escuela Q:rimaria. 

ERMILO ABREU GOMEZ. 
SALGADO, CORRAL RICARDO. La 1 itera tura infantil en la escuela 2rfmaria. 
pág. 10. 
SALGADO, CORRAL RICARDO. La 1 itera tura infantil en la escuela Q:rimaria. 
pág. 9. 
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l. La literatura infanil escrita por los adultos para los niños y 

2. La creaci6n 1 itera ria de los niños para los niños. 

La importancia de la literatura infantil es eminente para todo -

educador, ya que, es una de las expresiones del arte que m&s ace

lerA el proceso de humanización y ayuda a que los niños sean cada 

vez mh aptos para el aprecio de la belleza, la búsqueda de la -

verdad y la justicia. Adem&s de despertar en esas instancias el 

deseo por la creaci6n y el cultivo de la imaginación en cuales- -

quiera de los varios trabajos a que se dediquen posteriormente, -

en su realización personal y social. La literatura cuando logra 

presentarse en forma atrayente a la sensibilidad e intereses de -

esta determinante etapa del ser humano, puede propiciar logros d.i 

versos tales como el amor a la patria, la solidaridad, el espiri

to colectivista que canal ice los lmpetus individuales, el respeto 

y admiraci6n por los héroes, por las grandes figuras de la human.! 

dad y sus momentos estelares y, en sentido general, ayuda a incr~ 

mentar todo lo m&s bello y noble del ser humano. También puede -

influir sobre su conducta, cooperar al mejoramiento de la expre-

sión oral y escrita por cuanto es una v!a artlstica capaz de ex-

presar el resto de las manifestaciones creadoras. 

En la selección de la literatura infantil se hace necesario un 

amplio criterio y un profundo conocimiento de las características 

psico16gicas de los niños. 

El estudio de todos los elementos que constituyen la literatura -

infantil impone algo m&s que la necesidad de saber narraciones -

sencil 1 as para niños. Es un asunto de responsabilidad profes io-

na 1 el saber que relatos, qué cuentos, cuSl contenido y cuSles -

son los resortes internos que se pueden tocar si se emplean con -

verdadero conocimiento los recursos maravillosos de la literatura 

i nfanti 1. 

Junto a una interpretaci6n µsicológica de los cuentos, caben mu--
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chas formas de anal izar la forma y el contenido de los mismos. Un 

pedagogo se inclinarla hacia los aspectos en que es posible desen 

trañar los elementos del cuento para utilizarlos como recursos -

educativos, en la conducción de aspectos especificas de un alum-
no, de un grupo, de una comunidad escolar y como proyección educ~ 
tiva y cultural en ambientes más amplios. Aplicarla los cuentos 
para encauzar el desenvolvimiento del lenguaje, la adquisición de 
buenos hábitos y propiciar la personal expresión y comunicación -
de los nrnos. 

Por lo que el necesario acomodo de las caracterfsticas psicológi
cas de los niños, en el conocimiento y aplicación de la literatu
ra para niños, en su fonna exacta o en adaptaciones metodológicas 
adecuadas, propiciarán la culminación de su objetivo fundamental 
que es la producción de una propia 1 itera tura infantil. 

Por otra parte, las caracterlsticas esenciales que debe reunir -

la literatura infantil son las siguientes: la prosa, para que -
sea correcta desde el punto de vista psiquico, Hico y pedagógi
co debe evocar recuerdos, hacer vivir en la imaginación los pro
cesos y sucesos que le penniten hacer un reforzamiento, que lo 
conduzcan a conocerse mejor a si mismo y al mundo que lo rodea.
La poesla infantil debe tener lo anterior y además un poder de -

evocación: fuerte impacto afectivo positivo, con una adecuada c~ 

nalización sentimental. El contacto con el teatro le permite al 

niño, ya sea por medio de la actuación o de la observación, ini
ciar la creación de juicios de valor. 

Por último, los temas literarios más gratos a los niños y a los 

adolescentes se pueden clasificar de la siguiente manera: la le.i; 
tura favorita de los niños de 3 a 4 años, son los cuentos de - -
hadas. El ser humano vive en esta edad la etapa del animismo, -

los hechos más fnatásticos los concibe como si fueran reales: 
las cosas inanimadas, son para los pequeños, seres capaces de -

hablar y de pensar. Les parece natural que el animal hable, que 
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el árbol cante y que del fondo del c!liz de una flor pueda crecer 

una niñita maravillosa. 

A la primera infancia sigue la niñez o segunda infancia. En este 

periodo de la existencia, el nrno ama el libro de aventuras y de 

hechos her6icos. Ama a los héroes imaginarios o reales, admira -

el coraje y la fuerza. 

En la ádolescencia la lectura predominante es la de amor. Es ta!!! 

bién edad de lectores de obras revolucionarias, de autores icono

clastas y de novelas policiales. Asoma la afición a las grandes 

biograf!as. 

4.6 Medios de comunicación masiva. 

Cuando la radio, la televisión, el cine 
y la publtcación aprisionan diariamente 
la conciencia de millones de seres huma 
nos transmitiéndoles una visión prefa-7 
bricada de la realidad, no se puede per 
manecer indiferente frente al destino:
de un idioma.• 

La influencia de la televisión es espe
cialmente notable en los jóvenes y en -
los niños, ya que éstos últimos no han 
logrado aún internal izar definitivamen
te las formas lingu!sticas.•• 

Los medios de comunicación masiva son el elemento moderno presen

tes en el hablar y el escribir de los niños de hoy. Pues, confor 

man uno de los aspectos m~s caracter!sticos de la sociedad con--

COMISIÓN PARA LA DEFENSA DEL IDIOMA ESPAílOL. El español hablado en Mé
xico. p~g. 10. 
COMIS!ON PARA LA DEFENSA DEL IDIOMA ESPA~OL. La influencia de los medios 
de comunicación en el habla. p~g. 52. 
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Los adelantos tecnológicos que hicieron y hacen posible la exis-

tencia de los medios de comunicación masiva han modificado susta.!l 
cialmente el proceso comunicativo. 

Las transformaciones se han operado en sus elementos integrantes: 
los emisores se convirtieron en 1nstituciones sociales, en organ! 

zaciones empresariales o industriales pues los emisores son las -
cadenas de televisión y radio, los periódicos, las companlas pro
ductoras de cine, etc. 

Los sistemas de codificación y descodificación se realizan a tra
vés de senales técnicas, como las ondas hertzianas de la televi-
sión, 

Los mensajes son ffids rdpidos y frecuentes, saturando la vida cot! 
diana de los hombres: progral11ils de televisión y radio durante to

do el dla, periódicos con tres ediciones, pellculas en proyec- -
ción continua, anuncios publicitarios en todo momento y lugar. 

Los receptores de la comunicación ffidsiva se caracterizan por la 
pérdida de su individualidad. La despersonalización es la condi
ción constante de estos públicos. 

As1, la comunicación masiva se caracteriza por:l. Ser una comuni
cación unilateral y autoridaria donde los emisores desconocen 
sus destinatarios y éstos no pueden participar activamente en el 
proceso de comunicación, o sea que la relación entre el emisor y 
el receptor es autoritaria y vertical. 2. La propiedad de los me

dios de comunicación determina los intereses económicos, pollti-
cos y sociales que van a defender a través del contenido de sus -
mensajes, por lo que la posesión de los medios de comunicación ha 

sido siempre una aspiración de las distintas clases sociales y -
grupos pollticos. 3. Los emisores mantienen el orden de la infor 
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mación de acuerdo a sus intereses, utilizan los medios de comuni

cación masiva como agentes socializantes y como difusores de su -

idiologla. 4. Su carScter es ef!mero pues el constante bombardeo 

de informaci6n impide digerir o reflexionar sobre lo que se ve o 

se escucha. 5. Los medios de comunicación masiva dirigen el pe!! 

samiento de sus receptores para consumir; se les conforma una vi

sión del munao donde se les imponen conductas precisas sobre como 

ser feliz, a través de un estimulo eléctrico, dirigiendo su volu!! 

tad hacia el consumo, porque toda util lzaci6n de los medios de CQ 

municacl6n presupone una manlpulaci6n. 

Después de mencionar las caracterlsticas de los medios de comuni

cación masiva en forma r!pida, es preciso mencionar los efectos -

de éstos sobre el lenguaje y la conducta. 

1. Para poder alcanzar a la mayor cantidad de personas, el len-

guaje de los medios masivos tiene que ser neutro y unifonne, 

tiene que eliminar las variaciones lingufsticas regionales, -

con el riesgo de destruir elementos culturales importantes. 

2. La publicidad influye directamente en el proceso de aliena- -

ci6n linguistica¡ este proceso tiende a debilitar el vocabul!! 

r1o mediante la progresiva pérdida de significado de las palj! 

bras como resultado de una manipulación en el nivel de los -

conteo idos. 

3. Los anuncios representan estilos de vida, forma de conducta, 

juegos -con sus juguetes comerciales correspondientes- e in-

cluso expresiones orales y de gesto, que luego son repetidos 

por unos y por otros hasta la saciedad. 

4. La mayorla de los programas infantiles televisados correspon

den a una era ficticia que no corresponde de ninguna manera -

a la realidad del nino. 
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En este contexto es muy importante analizar la influencia de los 

medios de comunicaci6n masiva en el desarrollo del lenguaje in-

fantil, ya que la inocencia del niño se ha convertido en presa -

Hcil de personajes que defonnan la voz y el idioma para atraer 

al piíbl ico infanti 1, adem!s, un cómico actuando en televisi6n -

puede producir uno o varios cambios lingutsticos en unos cuantos 

minutos. 



5. MUESTRAS DE LA EXPRESION ORAL Y ESCRI· 
TA DE LOS NIROS OE Jer. GRADO DE PRIMA 
RIA. -

5.1 El habla. 
5.2 Los escritos. 
5.3 An!lisis del habla y los escri- -

tos. 
5.4 La creaci6n literaria de los ni-

ñas. 



83) 

5. MUESTRAS DE LA EXPRES!ON ORAL Y ESCRITA DE LOS NIROS DE 3er. GRADO DE -
PRIMARIA. 

En este capitulo se agrupan algunos ejemplos que nos muestran manifesta-

ciones de la expresiOn oral y escrita de los nii\os de 3er. grado de pri
maria en torno al tema de la familia. 

Los trabajos aqut expuestos constituyen una muestra inédita sobre la ex
presiOn infantil en torno al tema de la familia, son creaciones origin2_ 
les. 

Las muestras incluidas son producto del trabajo directo con los niños de 
8 y 9 años que cursan el 3er. grado de primaria, a los que se entrevist2_ 
ron para obtener las versiones orales y escritas sobre la concepci6n de 
su familia. 

Estas muestras nos proporcionan la oportunidad de conocer entre otros ªi 
pectas la estructura familiar en la que vive el niño, las reglas de com
portamiento familiar, las relaciones afectivas que imperan entre los - -
miembros de la familia, las normas disciplinarias que se aplican en la -
familia, el concepto de familia, etc. La informaci6n proviene de su pr.Q 
pia experiencia diaria en su casa, de algo que el niño sabe. 

También se aprecia el grado de dominio 1 ingutstico en la expresi6n oral 
y escrita de los niños con los que se trabaj6. 

Los textos que conforman este capitulo no fueron sometidos a ningún pro
ceso de selecciOn, ni los niños fueron elegidos bajo criterios especia-
les salvo la edad y el grado escolar, se respet6 el estilo original de -
cada niño conservando el vocabulario y los modismos. 

Este capitulo no representa un estudio terminal sobre el habla y los es
critos de los niños, es simplemente un camino abierto a una investiga- -
ciOn m~s extensa. 



5.1 El habla. 

84) 

Hay marcadas diferencias, en cuanto a la -
claridad y habilidad en el modo de hablar -
del niño, que dependen de un conjunto de -
factores f!sicos, mentales y sociales.• 

El niño es el punto de partida del lenguaje 
afectivo. Su habla o lenguaje hablado ini-
cial envuelve y colorea la expresión del -
pensamiento.•• 

El habla infantil no debe ser mirada como simple esborzo de algo -
m.!s perfecto que vendr& después, sino como un decir estructurado y 

valioso de por s!, pues los niños no son meros aprendices pasivos -
de su lengua, sino usuarios con iniciativa propia para alterar la 
nonna aprendida, es decir para re-crearla. 

A continuación se incluyen algunas transcripciones sobre el habla -
de los niños en relación al tema de la familia y para que éstos - -
sean ubicados y valorados justamente, se incluye un cuadro explica
tivo que contiene los datos y apreciaciones m&s significativas para 
su interpretación. 

EN. Moderna Enciclogedia de la Salud del Niños. Tomo 5. p4g, 447. 
•• L. TERRAZAS FERNAND • LenguaJe. p&g. 25. 



"La familia'" 

"Una familia es importante porque todos en la 
familia se quieren. 

La familia se hace cas&ndose, teniendo hijos .. 
La familia termina haciéndose viejos. 

Los de la fanli!ia son el papA, la mamá, los -
hermanos y yo. 

Una familia es hermosa. porque estamos todas -
las personas. Tener una familia es bonito, 

La mam! trabaja a veces, el papá trabaja sie! 
prell. 

CUADRO EXPLICATIVO 

Beatriz 
22•II•90. 
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ASPECTOS A CONSIDERAR O A T O S 

Fecha de la toma 22 de febrero de 1990. 

Proceso de selecci6n de la ... Se acudi6 con la profesora de Tercer 9rado, 
muestra. grupo "A" y se le explicó a grandes rasgos .. 

el tr<lbajo que se estaba realizando y se le 
solici t6 que permitiera entrevistar a un ni .. 
i'lo o niña, para completar la información pa
ra dicho trabajo. 

M.cci&níca de la entrevisth~ - La entz:evista se rcaliz6 en la sala de es• 

Nombre del niño (a) 

Sexo 

pera de la dirección de la escuela. 
- Se inició con una plática sobre mi fami- -

lia., posteriormente se le pidió a Beatriz 
que platicara sobre su familia y se fue -
transcribiendo la narración. 

- Se concluyó la entrevista dando las gra- -
ciris a Beatriz y explicándole que su plá.ti 
ca era muy importante para un trabajo dP.. = 
invcstigaci6n. 

Beatriz 

Femenino 



Edad 

Grado escolar 

Escuela 

Tipo de escuela 

Ubicaci6n de la escuela. 

Nivel sociocultural. 

Nfimero de palabras util_!. 
zadas. 

Uso de adjetivos. 

Temas tratados. 

Singularidad. 
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1 
e años. 

Tercer grado, grupo "A". .· · .. 

Escuela Frirr.aria "Amado Ncrvo". 

Oficial. 

Los Reyes La Paz, Méx. 
.· 

Bajo (hija de obrero y ama de casa) , 

59 

De carli.cter estético: hermosa, bonito. 

- Relaciones afect:.i·1as entre los miembros de 
la familia. 

- Origen y fin de la familia. 
- Conformaci6n de la familia. 
- Concepto de familia. 
- Ocupación de lo~ padres. 

El aspecto que más destaca en esta plática es 
que los miembros de la familia se quieren. Ade 
mcis, la mención de que la familia es hermosa : 
cuando estan todos juntos y que es bonito te-
ner una familia. 



"La familia" 

"La familia es cuando estan todos juntos y se hablan 
bien y no se pelean, 

La familia sirve para convivir, para que cuando va-
yan a alguna parte vayan juntos y convivan. 

La que manda en la familia es la abuelita y el pap;§.. 

&1 papá es el que da el dinero, cuando todavia no co 
bra el papá, la mamá pone el gasto o el hermano. -

cuando salen de paseo, cooperan todos. 

Lo más feo que pasa en una familia es que no se - -
ha.bler. "J lo rnAs bonito es que se hablen todos y que 
convivan". 

CUADRO EXPLICATIVO 

Wuendy 
22-Il-90 
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ASPtC'COS CO?lSlDERADOS O ATO 5 

fecha de la toma 

Proceso de la selecci6n 
de la muestra. 

Mecánica de ln entrevi~ 
ta. 

Nombre del niño (a) 

Sexo 

22 de febrero de 1990. 

Se acudió con la profesora de Tercer grado, "A" 
y se le cxl-'llcó a grandes rasgos el trabajo que 
se estaba realizando y se le solicit6 que penn!_ 
tiera entrevistar a un niño o niña para comple
tar la informaci6n para dicho trabajo. 
Wuendy fue elegida por la profesora para que se 
entrcvii>laril. 

- La entrevista se realizó er. 11 sala de espera 
de la Dirección de la Escuela. 

- Se inici6 con una plática sobre mi familia, -
posteriormente se le pidi6 a Wuendy que plati 
cara sobre su familia y se fue transcribiend~ 
la narraci6n. 

- Se concluyó la entrevista dA.ndo las gracias -
a Wuendy y explicándole que su plática era -
muy importante para un trabajo de investiga-
ci6n. 

Wuendy. 

Femenino. 
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Edad 9 afies 

Grado Escolar Tercer grado, grupo "A .. 

Escuela Escuela Primaria 10Arnado Nervo" 

Tipo de escuela Oficial 

Ubicación de la escuela. Los Reyes La Paz, Méx. 

Nivel sociocultural. Bajo (hija de obero y ama de casa). 

Número de palabras uti-
lizadas. 95 

Uso de adjetivos. De carácter moral: bien 

Temas tratados 

Singularidad 

De carácter estético: feo, bonito 

- Convivencia }' comunicación de los integran
tes de la familia. 

- Jerarquía de los miembros de la familia. 
- Paseos de la familia. 

En esta narración es riuy significativo el hecho 
de la unión y la correcta con vi vencía de los in 
tegrantes de la familia. -
La mayor jerarqufareca5 en la abuelita y el pa
pA, 
También es notori.1 la participtación económica -
de los miembros de la familia. 



"La familia" 

"La familia se forma casándose, la señora puede tener 
un bebé y va creciendo, la señora vuelve a. tener otro 
bebé, el hiJO cuando crezca se puede casar ¡• formar -
otra familia. 

L0 tnds bonito de la familia es que sean felices que -
no se cstcn peleando, lo más triste es que se pelee.>n 
o que el señor se pueda e:nborachar y pegar a lu mujer 
y sus hijos se asustan y se pueden enfermar. 

En una familia casi todos trabajan". 

CUlúlRO EXPLICATIVO 

Estefana 
22•II•90 
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ASPECTOS COrlSIDEAADOS D 1' TOS 

Fecha de la toma 

Proceso de delección de 
la muestra. 

22 de febrero de 1990. 

Se acudi6 con la profesora de tercer grado gru 
po "B" y se· le explicó a grande$ rasgos el tra 
bajo que se estaba realizando y se le solicitó 
que permitiera entrevistar a un niño o niña pa 
ra completar la informaci6n para dicho trabajo. 
Estcfana fue elegida por la profesora para que 
se entrevistata. 

Mec:inica de la entrevis- - La entrevista se realizó en la sala de espera 
ta- de la Dirección de la Escueb. 

Nombre del niño (a} 

Sexo 

Edad. 

- Se inició con una plltica sobre mi familia, -
posteriormente se pidió a Estefana que plati
cara sobre su familia y se fue transcribiendc 
la narración. 

- Se concluyó la entre·Jistd dando las 9rac:ia:: -
a Estefana y explic§ndole que su plática era 
muy imp<;>rtante para un trabajo de investiga-
ción. 

Este fa.na. 

femenino. 

8 años. 
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Grado escolar Tercer grado, qrupo "B" 

Escuela Escuela primaria "A.'11.ado Nervo" 

Tipo de escuela Oficial 

Ubicaci6n de la escuela. Los Reyes La Paz, Méx. 
·. 

Uivel sociocultural. 

Número de palabras uti
lizadas. 

Uso de adjetivos 

Temas tratados 

Singularidad, 

Bajo (hija de obrero y ama de casa) 

81 

De car.licter estético: bonito 
De carácter descriptivo: felices, triste. 

- Conformaci6n de la familia. 
- Convivencia de la familia. 
- Maltrato del padre a la madre y a los hiJos. 

l\quí, se hace referencia a la felicidad o a la 
tristeza de la familia por disgustos entre los 
padres o por borracheras del padre y posible -
maltrato a la madre y las reperc'Jsiones en los 
hijos. 



"La familia" 

"La familia vi ve junta porque se casan y tienen 
hijos y luego los hijos se van desarrollando y 
se casan, pero a veces se separan y luego las -
muchachas andan de locas. 

Luego son abuelitos y tienen nietos, luego lqs 
abuelitos se mueren. 

La familia sirve para estar reunidos, para pla
ticar, para ser compadres". 

CUADRO EXPLICATIVO 

Aidee 
22-II-90 
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ASPECTOS CONSIDERADOS DATOS 

fecha de la toma 

Proceso de selección 
de la muestra, 

22 de febrero de 1990 

Se acudió con la profesora de tercer grado, gru 
po "E" y se .le explicó a grandes rasgos el trab!: 
jo que se estaba realizando y se le solicitó que 
permitiera entrevistar a un niño o niña para co!! 
pletar la información para dicho trabajo. 

Aidce fue elegida por la profesora para que se 
entrevistara. 

Mec:inica de la entrevista - La entrevista se realiz6 en la sala de espera 
de la Dirección de la escuela. 

Nombre del niño (al 

Sexo 

Edad 

Grado escolar 

- Se inició con una plAtica sobre mi familia, -
[YJ"";t<?rior~:n:.e !;C pidi6 a /..ideé que pldticara 
sobre su familia y se fue transcribiendo la -
narración. 

- Se concluyó la entrevista dando las gracias -
a Aidee y expl icándolc que su plática era muy 
important(~ para un trabajo de investigación. 

t'üdee 

Femenino 

e años. 

Tercer grado, grupo 11 8 11 
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Escuela Escuela Primaria '"Amado Nervo" 

Tipo de escuela Oficial 

Ubicación de la escuela. Los Reyes La Paz, Méx. 

Hivel sociocultural.· Bajo (hija de obrero y ama de casa} 

NÚJnero de palabras 54 

Uso de adjetivos De car.§.cter tiescriptivo: locas. 

Temas tratados - Función de la familia. 
- Desintegración de la familia. 
- Los abuelitos y su muerte, 

Singularidad Un elemento importante es el referente a la sepa 
ración de las familias y el hecho que las muje-= 
res (abandonadas) anden de locas. 



.. La familia" 

"Una familia es un conjunto de seres como son de 
humanos, de animales o de plantas. 

La familia empieza cuando se encuentran dos se-
res uno femenino y uno masculino y tienen hijos 
y se esfuerzan por alimentarlos. 

Lo mAs bonito de la familia es el amor, la ale-
gr!a, la amistad. 

Los trabajos de la familia se organizan por eda
des. Los papás trabajan en la fábrica, la mamA -
en la casa y los hijos estudiando. Todos se ª1º 
dan y se cuidan, También tienen fiestas cerro La_ 
Noche Buena y El Año Nuevo", 

CUADRO EXPLICATIVO 

ASPECTOS A CONSIDERAR 

Juan Luis 
23-II-90 

DATOS 
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Fecha de la toma 23 de febrero de 1990. 

Proceso de selección de 
la muestra. 

Mecánica de la entrevi!!. 
ta. 

Nombre del niOo (a) 

Sexo 

Se acudió con la profesora de tercer grado, gru 
po "C" y se le explicó a grandes rasgos el tra: 
bajo que se estaba realizando y se le solicitó 
que permitiera entrevistar a un niño o niña pa
ra completar la información para dicho trabajo. 
Juan Luis fue seleccionado por la profesora - -
para que se entrevistara. 

- La entrevista se rcaliz~ en ~1 salón de cla-
ses a la hora de recreo. 

- Se inici6 con una plática sobre la familia en 
general, posteriormente se pidió a Juan Luis 
que platicara sobre su familia y se fue tran_!! 
cribiendo la narración. 

- Se concluyó la entrevista dando las gracias a 
Juan Luis y explicándole que su pl.§.tica era -
muy importante para un trabajo de investiga-
ción. 

Juan Luis 

Masculino 
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Edad 9 años. 

Grado escolar. Tercer grado, grupo "C" 

Escuela Escuela Primaria "Profr. Germán Garcta Salga--
da,.. 

Tipo de escuela. Oficial. 

Ubicación de la escuela. Los Reyes La Paz, M~x. .. 

Nivel sociocultural Medio (hijo de profesores) 

Núrn<:!ro de palabras uti-
liza.das. 90 

Ternas tratados - Tipos de familia, 
- Concepto de familia. 
- Orl9en de la familia. 
- Amor y alegria en la familia. 
- Organizaci6n de los trabajos de la familia. 
- Fiestas de la familia. 

Singularidad Esta pl§tica es interesante porque menciona - -
otros tipos de familia, la de los animales y la 
de las plantas. 
Adem.!s, es muy sín9uli3.r la forma de cxpcner que 
la familia se inicia con la unión de dos seres 
de sexo opuesto. 
Tambi~n hace referencia a datos interesantes --
como e 1 amor, la aln;r!a y la amitad en la fami-
lia; la ayuda 'i el cuidado que se dan sus inte--
9rantes y la participa.ci6n en fiestas tradiciOn!, 
les. 
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El niño observa, medita, siente y escribe.• 

El autor i nfantfl, al escuchar su trabajo, ex
perimenta la satisfacción de la proyección per 
sonal. la nueva sensación lo impulsa hacia nue 
vas experiencias.•* -

El nfno es una fuente de vivencias, es testigo en su mundo y del 
momento histórico-social que le ha tocado vivir. El niño es un -
informante. 

También, los escritos de los niños son testimonios donde se mani
fiestan las cosas, los sentimientos, las reflexiones y los gustos 

de manera individual-personal !sima. 

En sus escritos el niño cuenta, incursiona y exterioriza su pro

pia visión del mundo, convirtiéndose en un vocero, en un comica
dor de los valores culturales· de su comunidad. 

Por una investigación titulada "An~lisis de textos escritos en P.Q 
blación escolar mexicana" coordinada por Raúl Avila, se ha sabido 
que "los niños de tercer grado de primaria ya tienen una amplia -

experiencia sobre el mundo que los rodea, diferentes expectativas 
sobre lo que deberla ser la realidad, una visión critica de su r~ 

laclón con los adultos, y sentiemientos diversos respecto a los -
seres que los acompañan. 

Por otra parte, el niño afectivo por naturaleza, mantiene una vi
sión del mundo fundamentalmente positiva, según lo muestran sus -

narraciones, en los cuales los personajes encarnan sus éxitos, --

O, FORGIDNE JDSE. Cómo se enseña la composición. p~g. 64. 

T, BURROWS ALVINA. Enseñanza de la composición. p~g. 7. 
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frustracciones e Ilusiones". (19) 

Se incluyen en este espacio escritos de los niños de tercer gra

do de primaria en relación al tema de la familia con su respectJ. 

vo cuadro explicativo. 

"La familia" 

ttEn la familia el papá trabaja, la mamá hace el quehacer 
y los hijos estudian y van a la escuela. 

En mi casa mi mamS y mi pap.! mandan, mi papá nos da dine
ro y mi mam! de almorzar, mi mamá y mi pa.p~ nos quieren -
mucho toda la familia nos queremos. 

Nosotros cuando no hacemos nada jugamos en el patio o es
tudiamos. Nosotros visitamos a mis abuelos y t!as. 

Nosotros somos 4 ninos, una nift.a y J nifios, vivimos bien, 
a veces visitamos a mis abuelitos y vamos a nuestro pue-
blo. Nosotros somos la familia HernS.ndcz de la Cruz". 

ASPECTOS CONSIDERADOS 

Fecha de la toma 

Proceso de selecci6n de 
la muestra. 

Beatriz 
?6-II-90 

CUADRO EXPLICATIVO 

DATOS 

26 de febero de 1990. 

Se acudió con la profesora de tercer grado, gru 
po "A", se le recordó la visita hecha anterior: 
mente (22-II-90) y se le solicitó que permitie-
ra que Beatriz siguiera cooperando con esta in-
vcstigación, al lo cual accedi6. 

(19) ARDILLA, ALFREDO. OSTROSKY-SOL!S, FEGGY. Lenguaje oral y escrito. - -
p~g. 203. 
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Mecánica de obtenci6n del - se paso con Beatriz a la Dirección de la Escue 
escrito. la y se le pidi6 que se sentara. -

- Se le comentó que el trabajo que habla hecho .. 
anteriormente, habia sido muy útil y que ahora 
se requcrla nuevamente su ayuda, pero esta vez 
escribiendo acerca de su familia. 

- Se le proporcionó hoja blanca bond y 15piz pa
ra que escribiera. 

- Al terminar el escrito se le dieron las gra- -
cias por su importante colaboraci6n. 

Nombre del niño (a) Beatriz 

Sexo Fermenino 

Edad a ai\os 

Grado escolar 

Escuela 

Tiro de escuela 

Ubicación de la escue
la. 
Nivel socioltural 

Número de palabras uti-
1 izadas. 
Uso de adjetivos 

Temas trata dos 

Singularidad 

Tercer grado, grupo "A" 

Escuela Primaria "Amado Nervo" 

Oficial 

Los Reyes La Paz, M~x. 

Bajo (hija de obrero y runa de casal 

100 

De car.!cter moral: bien 

- Roles y jerarqur.a de los integrantes de la f,! 
milia. 

- Visita a los abuelitos. 
- Concepto de familia. 

En este trabajo destaca principalmente el hecho 
de qua la autora se enfoc6 a narrar los aspee-
tos relativos a su familia. 
El punto tn.!s importante es el que se refiere al 
cariño que se tienen en su familia. Se nota que 
la nif\a se siente querida por sus padres. 
También hace rcforencia a la visita que hacen .. 
al familiar cercano, los abuelitos. 
Al mencionar que "Nosotros soros la familia Her 
nAndez de la Cruz" le da un car.!cter distintivO 
a su familia. 
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"La familia" 

"La mam! hace los quehaceres como barrer, hacer la 
comida, ir al mandado, dar de comer al papá y a 
los hijos cuando llegan de la escuela. 

Los hijos ayudan a la mamA a lavar los trastes 
a barrer· 1a cocina. Los niños grandes ayudan a tra 
bajar a su papA, le ayudan a lavar el coche y a : 
arreglar el coche. 

El papá Junto con su esposa, con sus hijos se fue
ron a pasear al parque, la feria, a Chapulte~c, a 
Aculco, a visitar a su abuelita. 

Cuando no esta el papá manda la mamá y cuando no -
esta la marr.á manda el papá y si no lo obedecen los 
regaña y les pega. 

Cuando no esta la mamá ni el papá manda el hijo tn:! 
yor". 

ASPECTOS CONSIOERADOS 

Fecha de la toma 

Proceso de selecci6n de 
la muestra. 

MecAnica de obtención 
del texto escrito. 

CUADRO EXPLICATIVO 

26 de febrero de 1990. 

Hugo 
26-11-90 

Se acudió con la profesora de tercer grado, gru 
po "A" y se le explicó a grandes rasgos el tra: 
bajo que se estaba realizando '¡' se le solicitó 
que permitiera a un niño o niña para que reali
zara un traba)o escrito sobre el tema de la fa
milia. 
Huqo fue seleccionado por la profesora para que 
realizara el trabajo escrito. 

- Se pas6 con Hugo a un salón desocupado y se -
le pidió que se sentara. 

- Se le explicó brevemente que se estaba reali
zando una investigación y que era. ncc~sario -
que ayudara, escribiendo acerca de su fami- -
lia. 

- Se le proporcionó hoja blanca bond y lápiz -
para que escribiera. 

- Al terminar el escrito se le dieron las gra-
cias por su importante colaboración .. 
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. 

Nombre del niño (a) Hugo .. 
. 

Sexo Masculino . 
·. 

Edad 9 años /. 
Grado escolar Tercer grado, grupo "A" 

Escuela Escuela Primaria "Gustavo Saz" .·· .. 

Tipo de escuela Oficial ,' 

Ubicación de la escue- Los Reyes La Paz, H~x. 

la 
Nivel sociocultural Bajo (hijo de chofer y ama de casa) 

Húmero de palabras es- 12& 
critas. 
Uso de adjetivos 

Temas tratados - Organizaci6n de los trabajos de la familia. 
- Los paseos de la familia. 
- Jerarquia de los integrantes de la familia. 

Singularidad Un dato interesante en esta narraci6n se obser 
va en la menci6n que se hace de los paseos de 
la familia y la visita al pariente cercano, la 
abuelita. 
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"La familia 11 

"La mamá es ama de casa hace la comida y plancha 
y hace el quehacer de la casa. 

El pap! trabaja y da el gasto de la casa para -
que compren lo que necesita la casa. 

Los d la familia son los hermanos, el pap.1 y la 
mam!". 

ASPECTOS CONSIDERADOS 

Fecha de la toma. 

Proceso de selección 
de la muestra. 

Mecá.nica de la obten-
ción del texto escrito. 

Nombre del niño (a) 

Sexo 

Edad 

Grado escolar 

Escuela Primaria 

Tipo de escuela 

Ubicación de la escue-
la. 

CUADRO EXPLICATIVO 

Estefana 
26-II-90 

DATOS 

26 de febero de 1990. 

Se acudi6 con la profesora de tercer grado, gru 
po "B" y se le record6 la visita hecha anterior 
mente (22-II-90} y se le solicitó que permitier 
que Estefana, siguiera cooperando con esta inve~ 
tigación, a lo cual accedió. 

- Se pasó con Estefana a la Dirección de la Es-
cuela y se le pidió que se sentara. 

- Se le comentó que el trabajo que habla hecho 
anteriormente, había sido muy útil y que - -
ahora se requería nueva.mente su ayuda, pero -
que ahora debía escribir acerca de su fami- -
lia. 

- Se le proporcionó hoja blanca bond y lápiz --
para que escribiera. 

- Al terminar el escrito se le dieron las qra--
cias por su importante colaboración. 

Estefana 

Femenino 

8 años 

Tercer grado, grupo 11 B" 

Escuela Primaria "Amado Nervo" 

Oficial 

Los Reyes, La Paz, Méx. 



Hivel sociocultural 

HCunero de palabras ut_! 
!izadas. 

Uso de adjetivos 

Temas trata dos 

Singularidad 
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Bajo {hija de obrero y ama de casa) 

50 

- Roles y jerarqu! de los integrantes de la f! 
milia. 

- Conformación de la familia. 

Este escrito ubica las funciones de los padres 
en relación con la casa, la mamá como ama de -
casa y el padre como el suoinistrador del dine 
ro para comprar lo que la casa necesita. No = 
menciona la relución de los padres con los hi
jos o con ellos mismos. 
La conformación de la familia se limita a los 
padres y los hijos. 
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• "La familia" 

"El pap! trabaja y descansa los domingos y es 
el que manda. 

La mamá. hace su quehacer, los hijos hacen su 
quehacer, cuando la mamá va al mercado los ni 
ños veh la tele y la tia hace su quehacer". -

ASPECTOS CONSIDERADOS 

Fecha de la toma 

Proceso de selección 
de la muestra. 

Mecánica de obtención 
del texto escrito, 

Nombre del niño (a) 

Sexo 

Edad 

Grado escolar 

Escuela 

Tipo de escuela 

CUADRO EXPLICATIVO 

Aidee 
26-II-90 

D A T O S 

26 de febrero de 1990. 

Se asistió con la profesora de Tercer grado, -
grupo "B" y se le record6 la visita anterior -
(22-II-90) y se le solici t6 que permitiera que 
Aidee, siguiera cooperando con esta investiga-
ción, a lo cual accedió. 

- Se pasó con Aidee a la Dirección de la Escu~ 
la y se le pidió que se sentara, 

- Se le platic6 que su plática anterior habla 
sido muy útil y que ahora se requería nueva-
mente su participación, pero ahora debía es-
cribir acerca de su familia. 

- Se le di6 hoja blanca bond y U.piz para eser; 
bir. 

- Al terminar el texto se le dieron las gracias 
por su importante participación. 

Aidee 

Femenino 

a años 

Tercer grado, grupo "B" 

Escuela Primaria "Amado r:crvo" 

Oficial 
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Vbicaci6n de la escuela. Les Reyes La Paz, M~x. 

Nivel sociocultural. Bajo {hija de obrero y ama de casa) 

Húmero de palabras 
utilizadas. 39. 

Uso de adjetivos. 

Temas tratados. 

Singularidad. 

- Rol y jerarquia de los integrantes de la fami
lia. 

- Parientes que viven con la familia (la tia) .. 

Esta narraci6n es muy breve y solo menciona las 
ocupaciones de los integrantes de la familia, -
aunque existe un rasgo importante que es el 
hecho de que la tia viva en la familia y haga -
su quehacer, denotando que ocupa un lugar secun 
dario en el núcleo familiai., -



"La fanilia'" 

"La familia es tan iciportante en los hurianos, los 
animales y las plantas. 

El papA trabaja para sostener a la fa.tnilia en la 
oficina, .en la fábrica, etc. 

La mamA hace la comida, lava, plancha, limpia la 
cocina, cuida los niños, etc. 

Los hijos estudian y cuando son grandes trabajan, 
ayudan a sus padres, se casan y tienen hijos y -
así se va haciendo cada vez más grande la fami-
lia". 

CUADRO EXPLICATIVO 

Juan Luis 
2&-II-90. 
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l\SPECTOS CONSIDERADOS O ATO S 

Fecha de la to;na 

Proceso de selecci6n. 

Mec.inica de obtención 
del texto escrito, 

Nombre del nii\o {a) 

Sexo 

Edad 

Grado escolar 

Escuela 

26 de febrero de 1990 

Se acudi6 con la profesora de Tercer grado, -
grupo "C" y se le record6 la visita anterior -
(23-II-90) y se le solicit6 que permitiera que 
Juan Luis, siguiera participando en esta inves 
tigaci6n, a lo cual accedi6. -

- Se pasó con Juan Luis a un salón desocupado 
y se le pidió que se sentara. 

- Se le comentó que el trabajo que habia hecho 
anteriormente habla sido muy útil y que ahora 
necesitaba que volviera ayudar, pero esta - -
vez, escribiendo acerca de su familia. 

- Se le proporcionó hoja blanca bond y U.piz -
para que escribiera. 

- Al terminar el escrito se le dieron las gra-
cias por su importante colaboración. 

Juan Luis 

Masculina 

9 años 

Tercer grado, grupo "C 11 

Escuela Primaria "Prof. Germán Garcia Salgado" 



Tipo de escuela 

Ubicación de la escue
la, 
Uivel sociocultural 

Húmero de palabras 
utilizadas 
Uso de adjetivos 

Temas tratados 
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Oficial 

LOs Reyes La Paz, Héx. 

Medio (hijo de profesores}. 

76 
De carácter descriptivo: grande 

- Tipos de fall!i lia. 
- Funciones de los integrantes de la familia. 
- Formaci6n de la familia. 

Singularidad En esta narraci6n se nota un rasgo importante -
que es la consideraci6n de otros tipos de fami
lia la de los animales y la de las plantas. 
También en este escrito se describe la relación 
de funciones de cada uno de sus integrantes, -
sus responsabilidad y roles bien tipificados. 
Se hace mene i6n a la formación de nuevas fami-
lias a partir de un núcleo familiar. 

Conclusiones generales sobre los casos expuestos del habla y los escritos de 

Jos ni~os. 

1, Los temas tratados fueron: 

- Estructura de Ja famila. 

- Reglas de comportamiento familiar. 

- Relaciones afectivas entre los miembros de la familia. 

- Normas disciplinarlas. 

- Concepto de famll ia. 

- Recepción de los nlños por sus padres. 

- lC6mo se refieren los niños a sus padres? 

- Convivencia de la familia. 

Comunicación entre los integrantes de la familia. 

- Tipos de familia. 

- Roles y jerarqula de los miembros de la famll ia. 

- Paseos y diversiones de 1 a fami 1 i a. 

Los parientes que viven con la familia. 
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2. Número de palabras utilizadas. 

En forma oral, el menor número de palabras utilizadas fue de 50 y co- -

rrespondió a la expresión oral de Aidee, y el mayor número de palabras 
manejadas fue de 95, emitidas por Estefana. 

En el texto escrito Hu90 escribió el mayor número de palabras que fue -
de 126 y Aidee, fue la que menos palabras empleo que fue de sólo 39, -
por lo cual se puede decir, que Aidee es la nina que mayor dificultad -

tiene en su expresión oral y escrita. 

3. Uso de adjetivos. 

El uso de adjetivos es limitad!simo, a pesar de la influencia de la es
cuela, sobre todo en tercer grado en que el niño entra de lleno al mun

do de la gram4tica. 

En forma oral los niños manejan como mhimo 3 adjetivos. 

La relación de adjetivos usados en forma oral es la siguiente: 

Beatriz - hermosa, bonito. 
Wuendy - bien, feo, bonito. 
Estefana - bonito, felices, triste. 
Aidee - locas. 

Juan Luis - bonito. 

En la expresión escrita es casi nulo el manejo de adjetivos. La rela- -

ción de adjetivos manejados es la siguiente: 

Beatriz - bien 

Hugo - ninguno 
Estefana - ninguno 
Aidee - ninguno 

Juan Luis - grande 
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4. El caso de Beatriz. 

En la versi6n oral manej6 59 palabras y en el texto escrito 100 es sig 

nfficativa la mejor expresión escrita de esta niña, además, su escrito 

expone singularmente su ubicaci6n dentro de la familia y el carkter -

distintivo que le da a la misma al escribir "Nosotros. somos la familia 

Hern~ndez de la Cruz". 

5. El caso Wuendy-Hugo. 

S61o se pudo obtener la versi6n oral de Wuendy, la escrita fue imposf-

ble, por el hecho de que la niña fue dada de baja, por cambio de dorniel 

lio. 

No existe posibilidad de comparar el trabajo oral de Wuendy con el es-

crito de Hugo. 

Sin embargo, Hugo, manejo la misma temHica y es improtante mencionar -

que escrfbi6 126 palabras, que es el mayor número de palabras utfliza-

das en los escritos presentados. 

6. El caso de Estefana. 

En su expresi6n oral Estefana utiliz6 81 palabras y en su forma escrita 

50, se encuentra debajo del número de palabras utilizadas por Beatrfz,

Wuendy, Hugo y Juan Luis. 

Lo anterior indica que posiblemente, Estefana, tiene un breve retraso -

en su expresi6n oral y escrita (en comparaci6n únicamente de los casos 

expuestos). 

7. El caso de Aidee. 

Aidee s61o utiliz6 50 palabras en su forma oral y 39 en la escrita, por 

lo que se deduce que en la expresi6n oral y escrita de Aidee existe un 

marcado retraso en el uso del lenguaje (en comparaci6n con Beatriz, 

Wuendy, Hugo, Estefana y Juan Luis). 
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8. El caso de Juan Luis. 

Juan Luis utilizó la misma tem.ltica en la expresión oral y escrita, - -

pero esta es muy significativa, singular, en comparación únicamente con 
sus compañeros que conforman este trabajo. 

En forma oral manejo 90 palabras y en forma escrita 76. 

5.3 AnAllsis del habla y los escritos. 

Es si empre ú t i1 conocer como pf ensa e 1 -
niño y de que recursos de la expresión -
se vale para exteriorizar su pensamiento 
en forma oral y por escrito.• 

El anAlisls del habla y los escritos de los niños es un elemento -
fundamental para la comprensión sobre el grado de dominio que so-
bre el idioma poseen los niños. 

En la expresión oral de los niños de primaria se hace necesario -

analizar los elementos siguientes: pobreza de vocabulario, desor-
den de las ideas, ideas pobres, tono inadecuado de la voz y empleo 
de muletillas. 

El anAlisfs del lenguaje oral debe hacerse dentro de situaciones -
reales del habla, no se puede preveer con exactitud el tiempo que 
durar~ el an~llsis de la expresión oral en un grado. Su estudio -

no debe ser colectivo sino individual. No basta oir hablar una S.Q. 

la vez al niño, es necesario seguir sus intervenciones en diferen
tes situaciones del lenguaje. 

Para analizar Jos escritos de Jos niños, el maestro puede investi
gar, entre otros aspectos, los siguientes: Originalidad, errores 

de construcción, desorden de las ideas, pobreza de vocabulario, J~ 

gibilidad, errores de ortografia, disposición de p~rrafos, mArge--

• O, FDRGIONE JOSE. Cómo se enseña la composición. pAg. 8. 
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nes, pulcritud del trabajo, etc. 

También es improtante considerar que la correlación del lenguaje -
hablado con el escrito, es un dificil trabajo para el nrno, pues -

requiere de una actividad de análisis y de s!ntesis complejo. 

Pasar del habla al escrito es problemHico ya que no se puede sim
plemente que las palabras espontáneas del habla pasen por la pluma 
al papel, no es fácil, porque existen una serie de trabas que pro

vocan una enorme inseguridad. 

Para escribir es preciso q•1e el autor elija no sólo el vocabulario 
más apropiado para formular su pensamiento, sino también el más ªR 
to para conmover el ánimo del lector y, en fin, para hacerse com-
prender. Tiene que elegir entre todos los términos que le ofrece · 
el lenguaje, entre todas las posibilidades sintácticas, entre to-
das las expresiones. 

El acto de escribir pone en juego la personaldiad total del escri

tor y no solamente su mente. 

5.4 La creación literaria de los niños. 

La libertad ha sido y será siempre lo -
fundamental para la creación.* 

Cuando el niño desarrolla un tema pien
sa como niño y no cómo podr!a pensar un 
adulto.** 

Los procesos creadores de los niños se advierten con todo su vi--

* AVALA, LEOPOLOO. Taller de lectura y redacción 1 - 11. pág. 140. 
O, FORGIONE JOSE. C6mo se ense~a la composici6n. p3g. 113. 
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gor desde la m.!s tierna infancia. 

En cada periodo de desarrollo del niño tiene sus motivos especia

les de imaginaci6n poética y creadora. 

Algunos autores proponen dividir el des~rrollo de la creación in
fantil en tres etapas principales: la primera la de la expresi6n 

oral, dura de los 3 a los 7 años; la segunda, que es la de la ex
presi6n escrita, va de los 7 años hasta la adolescencia y, por ú! 
timo, el periodo literario que va desde la adolescencia hasta la 
juventud. 

La creación literaria de los niños se caracteriza principalmente 

por su car&cter convencional y en muchos aspectos sumamente inge
nuo. "Revesh dice que las producciones infantiles, tanto por su -
contenido como por su técnica son en su mayor!a primitivas, imit!! 
doras, de valor muy desigual y carecen de una gradual intensific!! 
ción". (20) 

Naturalmente las primeras composiciones escritas de los niños es
Un plagadas de razonamientos infantiles. 

La producción l iterarla más frecuente de los niños es la referen

cia o el informe, o sea, la comunicación práctica, en segundo tér 
mino el relato y en tercer lugar el cuento. Es sumamente bajo el 
porcentaje de obras dramHicas y del género epistolar. 

lli el drama ni el verso constituyen la forma natural de la crea-

ci6n infantil. La prosa parece ser la más peculiar en el medio -
creador del niño. 

(20) S, VIGOTSKll L. lmaginaci6n y arte en la infancia. pág. 79. 
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Los elementos de poesla, prosa y drama se unen en un solo conjunto 

en la obra del niño. 

La prosa se mezcla con el verso, algunas frases están rigurosamen

te medidas, otras se basan en el ritmo 1 ibre. 

También se sabe que el niño no suele trabajar largo tiempo en sus 

creaciones, las más de las veces las realiza de una sola vez. 

Para lograr la creación litera ria el niño debe acumular numerosa -

experiencia, debe lograr un elevado dominio de la palabra, debe 

llevar su mundo interior a un grado al tlsimo de desarrollo. 

Por esto, entre los aspectos más importantes de la Psituiugia In-

fantil y de la Pedagogla figura la de la capacidad creadora en los 

niños la del fomento de esta capacidad y su improtancia para el d~ 

sarrollo general y de la madurez del niño. 

De aqul la conclusión pedagógica sobre la necesidad de ampliar la 
experiencia del nino si queremos proporcionarle base suficientemen 

te sólida para su actividad creadora. 

Porque el niño, cuanto más vea, oiga y experimente, cuanto más - .. 
aprenda y asimile, cuantos más elementos reales disponga en su ex

periencia, tanto más considerable y productiva será, al igual que 

las restantes circunstancias, la actividad de su imaginación. 

Pues, los primeros puntos de apoyo que encuentra el niño para su -

futura creación es lo que ve y lo que oye, acumulando materiales -

que luego usará para construir su fantasla. 

Para hacer del niño un escritor es preciso imbuir en él fuerte in
terés hacia la vida que le rodea. El niño escribe mejor sobre - -

aquel lo que más le interesa, sobre todo lo conoce bien. Hay que -

educar al nino en la escritura de lo que le interesa hondamente, -
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en lo que ha pensado mucho y con profundidad, en lo que conoce - -

bien y se orienta fácilrr.ente. 

En relación al dominio de la palabra para lograr la creación lite
raria, es bien sabido, que escribir es un proceso altamente compl! 

jo, que su dominio es diflci l de lograr. 

Se ha observado que edste dificultad en la transición del lengua
je oral al estrito, la expresión oral del niño se opaca visiblemeD_ 

te al trasladar las ideas a palabras escritas, por lo que se con-
cluye que el problema es de comunicación, no de originalidad. As! 

que una de las tareas fundamentales de pedagogos y maestros consi~ 
te en influir en el niño sobre el deseo de escribir y ayudarle a -
dominar los medios para hacerlo. 

La verdadera tarea del educador no consiste en habituar apresuradE_ 
mente al niño a expresarse en el lenguaje de los adultos, sino en 
ayudar al niño a elaborar y madurar su propio lenguaje literario. 

Para educar al niño en el arte 1 iterario basta solamente con pro
porcionarle estimulo y material para crear. Todo lo que se puede 

hacer por el los es enseñarles a enfocar su trabajo. 

Tambi~n, podemos estimular y conducir sus reacciones artlsticas y 
su afición literaria dándoles a leer libros infantiles y proponer 
ejemplos. 

La educación 1 itera ria consiste en despertar en los niños fonnas 
para expresar sus vivencias y enfoque de su mundo. 

Además el mejor de los estimulas para la creación artlstica de -
los niños consiste en organizar de tal modo la vida y el medio -
ambiente de los niños que cree la necesidad y la posibilidad de -

la creación infantil. Porque el niño necesita indiscutiblemente 

encontrar en el desarrollo de su vida un medio en el que pueda --
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realizar el desahogo de sus inquietudes espirituales imaginativo-

poéticas, un medio en donde puedan desenvolverse convenientemente; 

requiere estlmulos y orientaciones adecuadas que le permitan conti 

nuar su evolución psicológica y su goce estético; pide desde luego 

y sin decirlo, comprensi6n y acogedor oído para sus apreciaciones 

y opiniones; el niño requiere, necesita y debe tener campo propi- ... 

cío para el desarrollo de su sentimiento literario y para el buen 

éxito de sus posibilidades creadoras. 



6. PROPUESTAS PARA MEJORAR LA EXPRESION 

ORAL Y ESCRITA DE LOS NIROS. 
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6. PROPUESTAS PARA MEJORAR lA EXPRESION ORAL y ESCRITA OE LOS Nrnos. 

El adulto que pretenda dirigir la activi 
dad expresiva de los niños debe aprender 
primero a conocerla y respetarla.• 

Al llegar a este ·capipulo ha quedado manifiesto, a través de la investi

gación documental presentada, la forma de la expresión oral y escrita de 

los nrnos de tercer grado de primaria. 

Con fundamento en esta investigación se aventura una conclusión muy geng 

ral. Existen indudablemente deficiencias notorias en la expresión oral y 

escrita del niño de tercer grado de primaria, por lo que, se hace neces_! 

rio tomar resoluciones urgentes que propicien una mejor ensenanza de es

tos aspectos del español. 

Asl este capitulo tiene como propósito esencia 1 proporcionar propuestas 

concretas como recursos eficaces para lograr mejorar las habilidades de 

expresión oral y escrita de los niños. 

Las ~ugencias aqul mencionadas abarcan uno o varios aspectos de la ense

nanza del español (expresión oral, expresión escrita, lectura, noclones 

de llngülstlca e iniciación a la literatura), por lo que no es posible -

encasillarlas como enriquecedoras o facilitadoras en un sólo campo del -

lenguaje. Adem~s, conviene mencionar que las orientaciones y actividades 

presentadas en este trabajo, no agotan el tema. 

Las sugereñcias que se proponen son las siguientes: 

- Hacer indispensable que el maestro o maestra se preparen a si mismos 

para conducir bien a sus alumnos y que concedan a las clases de exprg 

s16n oral y escrita toda la importancia que tienen como medios muy 

eficaces para hacer evolucionar al niño en todos los aspectos. 

• Glll, GAYA SAMUEL. Estudios del lenguaje infantil. p~g. 28. 
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Buscar siempre el tiempo necesario para conversar con el niño, para .. 

contarle historias, cuentos, leyendas, etc., y para incentivarlo a -

desarrollar un vocabulario rico. 

- Prestar atención al niño cuando relata, aunque en forma imperfecta, -

no es aconsejable corregir constantemente los errores de pronuncia- -

ción de los niños. 

Valorar la singularidad de la expresión como un derecho de cada niño 

y como estilo individual eficaz, manteniendo de este modo el camino -

abierto para el cambio y desarrollo. 

- Respetar la obra del niño como se respeta la de cualquier otro artis

ta; no inmiscuirse en ella, preservarla como se hace con otros escri
tos valiosos. 

- Aceptar todas las producciones honestas aunque parezcan infantiles o 

burdas. 

- Promover la experiencia en la observación de detalles sensoriales y -

recalcar el placer de hallar una expresión oral pintoresca y exacta -

para la experiencia. 

- Ayudar al niño a encontrar las palabras que le faltan cuando esta es

cribiendo. 

- Anal izar el lenguaje de los niños en cuanto a su forma y fondo reco-

mendando desechar las expresiones y giros usados impropiamente; cond!! 

cir al niño a sustituir dichos giros incorrectos por otros apropiados. 

- Enseñar a los niños a que recapaciten en lo que expresan oralmente y 

por escrito. 

- Fomentar la asistencia de los niños a festivales 1 iterarios, que per 

sonalmente comprueben que la importancia de la gente culta radica en 

el buen decir. 
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- Reconocer que la lectura de buenos autores es de gran ayuda para en

riquecer y mejorar el vocabulario y para llegar a una decuado crite
rio de corrección del lenguaje oral y escrito. 

- Buscar que los niños establezcan correspondencia con los de otros e~ 
tados y, si es posible, con los niños de otros paises. Intercambi§n

dose f nformes geográficos, históricos, fol klóricos, inquietudes, d~ 

seos y anhelos de su niñez. 

Organizar el club de conferenciantes; equipos de recitadores y narr~ 

dores; equipos i nfanti 1 es de oradores, equipos en favor de 1 buen de
cir y mejoramiento del vocabulario. 

- Establecer la "hora del cuento" en los grados inferiores, y la "hora 

de las narraciones interesantes" para los grados superiores. 

- Propiciar la realización de "mesas redondas", debates, interrogato- -
rios, discusiones orientadas, y Qtras donde los alumnos tengan la 
oportundiad de enriquecer su vocabulario a travt!s de la expresión de 

sus ideas. 

- Ver al periódico mural como un buen instrumento para que el alumno -

desarrolle prktfcas de expresión escrita. Las fechas importantes -
que recuerden acontecimientos relevantes o los diversos homenajes -
dan temas fecundos para encauzar la producción literaria del infan-

te. 

- Reconocer a la biblioteca escolar como la mejor inversión, el mejor 
regalo para el niño. Algunas instituciones públicas han comprendido 

el problema y editan lindos libros para nrnos a precios económicos y 
en las ferias del libro se ven estantes dedicados a colecciones in-

fantiles. Además, hoy d!a, casi todas las editoriales se ocupan, en 
cierta medida del libro infantil. 

- Revisar la biblioteca escolar para reconocer que tan interesantes --
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pueden resultar a los niños los 1 ibros que se tienen. 

- Interesar a los niños por los libros, mediante la exposición de los -

libros en tianguis escolares donde los niños puedan mirar, hojear y -

revisar los libros. 

Organizar en el grupo el diccionario del alumno, a fin de ir regís- -

trando individualmente, aquellas palabras con las cuales se va enri-

queciendo el vocabulario. También el profesor debe destinar una cart~ 

lera para el registro general de las palabras nuevas que surjan en la 

clase. 

- Propiciar que los alumnos lean artfculos de peri6dicos para subrayar 

palabras desconocidas y buscarlas en el diccionario para luego redac

tar oraciones con ellas. 

- Escribir en el pizarrón una profesión y que los alumnos busquen y an.Q. 

ten el mayor número de palabras relacionadas con ella. 

- Leer fragmentos o p&rrafos y sustituir unas palabras, por otras de -

igual significación (sinónimos). 

- oar un sustantivo de uso corriente para que el niño le asigne tantos 

adjetivos como le sea posible. 

- Dar un adjetivo calificativo para que el niño le asigne tantos sustaD_ 

tivos COlllO le sea posible. 

- Realizar ejercicios frecuentes de antónimos y parónimos. 

- Fonnar familias de palabras a partir de una palabra generadora. 

- Elaborar crucigramas, lotertas de palabras, ruletas de palabras, bol-

sas sorpresa con palabras, etc. 
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- Fonnar palabras usando afijos (prefijos y sufijos). 

- Sistematizar el proceso de observar para comentar. 

Interpretar oralmente refranes, ideas famosas y frases populares. 

- Presentar diversas situaciones para que sean juzagadas por los alum-
nos. 

- Sistematizar el proceso de leer para comentar lo leido. 

- Partir de una frase u oración corta y ampliarla sucesivamente hasta -
formar un trozo de amplia significación. 

Integrar las actividades de lenguaje en todo proceso de ensei'lanza- -
aprendizaje. 

- Narrar cuentos o relatos inconclusos para que los completen los alum
nos. 

- Presentar dos objetos, personas o animal es, para establecer compara-
cienes por semejanzas o por diferencias. 

- Preparar bosquejos para redactar composiciones sobre esa base. 

- Presentar historias mudas para que los alumnos las interpreten. 

- Contar cuentos o hechos desordenados, para que los alumnos los ".rren 

adecuadamente. 

- Hacer que los alumnos escriban en un diario los hechos más importan-

tes del d!a. 

Intervenir lo menos posible en el trabajo escrito del nii'lo. 
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- Estimar los trabajos de expresión oral y escrita con breves frases ei 

timulantes. 

- Desterrar del aula la critica minuciosa o extrema de los trabajos de 

expresión. 

- Estimular el foimo del niño mientras éste escribe. 

- Buscar que la escuela de nuestros dlas ponga al nii\o en condiciones -

favorables para que nos muestre lo que es capaz de hacer por si solo, 

dfodole la oportunidad de expresar sus pensamientos con sinceridad. 

- Proponer constantemente modelos adecuados de expresión oral y escri-

ta. 

- Enseñar la ortografla, la acentuación y la puntuación, en Intima rel~ 

ción con la lectura y la escritura; las palabras de ortografla dudosa 

deben presentarse integrados a un texto; se analizará el problema or

togrHico y mediante un procedimiento inductivo llegar a la regla co

rrespondiente, que el nino aplicará después en sus redacciones. 

- Leer y escribir, escribir y leer constantemente, impulsan al niño a -

que lo haga. 

- El hábito de la lectura se forma con el ejemplo. 

- Platicar con el niño de libros. 

Llevar al niño a librerlas y bibliotecas. 

- Reconocer a la lectura como el mejor método para desarrollar la capa

cidad del lenguaje. 

- Dedicar un d!a al mes a la fiesta de la lectura. 
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- Crear la hora de la lectura semanal de auditorio. 

- Buscar el mejor lector de la semana. 

- Realizar concursos de 1 ec tura ora l. 

- Crear clubes de lectura oral. 

Por último propongo hacer un trabajo metodológico mucho más efectivo en 

el desarrollo de habilidades y hábitos de expresión oral y escrita, pr!!_ 

curando que criticas y estudiosos realicen una tarea con un enfoque si~ 

temático y cientlfico, si es posible interdisciplinario. 



"En la misma esencia de las cosas humanas está el que 
del mismo goce de un éxito, sea el que fuere, haya de 
salir siempre algo que haga necesaria una lucha más -
enconada aún 11

• 

WALT WHITMN 
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ANEXO 1 

SUGERENCIA PARA UNA CLASE DE ESPAROL EN EL 
TERCER GRADO DE PRIMARIA. 

130) 

La siguiente sugerenci¡¡ sobre una clase de español en el tercer grado de pri

maria. es el resultado de una serie de observaciones directas sobre la ense-

ñanza del español en la escuela primaria y de una readaptación dirigida al de

sarrollo de los aspectos que ha manejado a lo largo de esta Tesina. 

Con base en lo antes expuesto, propongo una clase de español para tercer gra

do de primaria, en el que se trabaje expresión, expresión oral, expresión es

crita y creaci6n literaria, para ello, es necesario seguir los pasos que a -

continuación se enuncian: 

1. Organizar al grupo en pequeños equipos de trabajo de 3 6 4 elementos. 

2. Proporcionar a cada equipo 2 ó 3 textos breves, sencillos escritos en fo! 

ma narrativa o dialogada (las fuentes de selección son innumerables, pue

den ser articulas como 11 La risa, remedio infalible" o 11 humorismo militarº 
de la revista. Selecciones del Reader's Digest, porque por lo general -

tratan anegdotas graciosa, chuscas). Elegir aque 11 as que sean adecuadas -
a los niños, por ejemplo. 

"En un puesto ambulante de crema rejuvenecedora para el cutis, una escép
tica preguntó: 

--lSirve para algo? 

--iQue si sirve! --exclamó el vendedor, y se volvió hacia una joven 

que estaba parada a su lado-- Mamá, por favor dale un tarro a la señora". 

"Mi vecino me mostró las p!ldoras que le recetó el médico. Las rojas son 

para antes de la comida, las verdes son para después de la comida, y las 
amarillas son la comida". 

" --Don Pepe --dice un niño muy preocupado--, hay una vfbora en el patio. 
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--No seas tonto, niño, es una manguera. 

--Pues entonces Ja manguera anda correteando a Beto 11
• 

3. Pedir a los niños que lean en equipo los textos proporcionados. 

4. Solicitar que cada equipo elija algún texto para que lo represente. 

Suponiendo que un equipo haya elegido este texto. 

11 En un puesto ambulante de crema rejuvenecedora para e1 cutis, una escé2 
tica preguntó: 

--lSi rve para a 1 go? 

--iQue si sirve! --esclamó el vendedor, y se volvió hacia una joven 
que estaba parada a su lado --Ma!M, por favor dale un tarro a la señora", 

5. Otorgar tiempo al equipo para que se organicen para la escenificación y 

para que improvisen vestuario y escenografla. 

Para el texto elegido, ya mencionado, se requiere que los niños le otor

guen un tftulo que puede ser 11 El vendedor", "La crema rejuvenecedora", -

etc. Elegir personajes: un anciano, su mamá y la compradora. (El vestua

rio del anciano, puede improvisarse con bastón, barbas, bigotes y lentes 

de papel, debe tener movimientos lentos y torpes. la mamá debe mostrar -

juventud, belleza y agilidad. la compradora debe enunciar duda, incredu-

1 ida y asombro. 

El puesto puede hacerse con las mesas o bancas de los niños. las cremas 

pueden representarse por medio de vasos de unicel, botellitas de resis-

tol, frasquitos de pintura vinci, etc.). 

6. Pedir a dos o tres equipos que representen el trabajo ante el grupo. 

7. Ya que se hayan presentado las escenificaciones, pedirles a los niños 

que digan cuál les gustó, por qué, etc., y que elijan la que más les - -
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haya agradado. 

8. Ya que el grupo elegió la dramatización que más les gustó, el maestro P!'. 

dirá que en el pizarrón se escriba la narración de lo que han visto, - -

para ello, el maestro debe iniciar (ejemplificarse este punto con el te.!> 

to que he venido exponiendo) y as!, el maestro escribe en el pizarrón el 

titulo "El vendedor" e inicia la primera frase u oración, quedando as!. 

11 El vendedor 11 

Un dla .•..•• 

Después pedirá que otro niño continue la narración escritiendo otra fra

se u oración, como "en un mercado muy concurridoº o "un anciano y su ma

dre"., y as! sucesivamente de tal manera que entre todos redacten el te.!> 

to, aqul la infinidad de formas de manejo del lenguaje son múltiples e -

insospechadas y es muy probable que conduzcan a verdaderas creaciones li 

terarias. 

9. Cuando los niños pasen a escribir en el pizarrón sus frases u oraciones, 

el maestro puede aprovechar el momento para indicar prudentemente lo que 

deba agregarse, ampliarse, concretarse o dársele más claridad o mejor or 

den, tamblen puede introducir algunas reglas ortográficas como la puntu-ª. 

ción, uso de mayúsculas, uso de guión en diálogos,etc. 

10. Para la mejor realización del ejercicio por parte de los alumnos el mae~ 

tro debe explicar el significado de las palabras desconocidas. En el ca

so del texto manejado como ejemplo las palabras diflciles pueden ser: -

ambulante, rejuvenecedora, excéptica y tarro. 

Una clase de es paño 1 manejada de esta manera requiere de una mañana de -

trabajo o que se distribuyan las actividades a lo largo de varias sesio

nes, esto depende de las caracterlsticas del grupo con el que se traba-

je. 

El camino que se recorre es largo, pero rico en el desarrollo de las fa-

cultades intelectuales y art!sticas del niño que lo posibilita a un verd-ª. 
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dero uso y recreación del idioma. 

Con el ejercicio de las actividades enunciadas anteriormente se logran -

principalmente los objetivos siguientes: 

- Favorecer las posibilidades expresivas del niño. 

Interpretar las formas de expresión de los demás. 

- Enseñar a observar. 
- Promover la comunicaci6n sincera y completa con su grupo. 
- Despertar la sensibilidad y el esp!ritu de creación. 

- Favorecer la improvisación. 

- Corregir y ampliar el vocabulario. 
- 11 us tra r situaciones. 

- Desarrollar la expresión oral y escrita. 

Crear habilidad en el manejo del idioma. 

Estimular el poder retentivo de la memoria, la ordenación de pensa- -

mientos y la organización de ideas. 

- Favorecer la disciplina y cooperación entre los compañeros. 

- Manejar reglas ortogrHicas. 

Caracterizar personajes. 



AHEXO 2 

SUGERENCIAS DE LIBROS OE LECTURA PARA HIROS 

DE 8 A 12 AROS. 

l. SEP/SALVAT MEXICANA. 
"Col ibrl" 
Enciclopedia infantil (8 tomos}. 

2. Los Consejos de Xandra. (17 libros} 

Fernández Editores. 

3. SOLCHAGA, ZAMUDIO HOE Y SAOLCHAGA, PrnA LUIS A. 
Expresi6n oral infantil. (4 tomos} 
Edit. Avante. 

4. Fábulas infantiles. 
Col. 'Serendipity 11 (25 libros} 
Fernfodez Editares. 

5. SEP. 
Lecturas clásicas para niños. (2 tomos}. 

6. AHTOHIOROBLES. 
Rompetacones y cien cuentos tM.s. 
Col. Hueva Bibliotecas Pedag6gica. Ho. 2. 
Ediciones Oa~is, México. 

7. Yo quiero saber (Colecci6n de 33 tomos}. 
Fernández Editares. 
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