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81 presente trabajo tiene la intencion de mostrar paso a paso las 
diferentes maneras de concebir la enseñanza del español en loe niveles 
básicos de primaria y secundaria. Reúne bibliografio, investigaciones y 
estudios desarrollados alrededor de loe últimos cuarenta años y permite ver 
las variaciones que la didáctica de nuestra lengua ha experimentado. 

La tesis a comprobar en este proyecto nació de una duda,puee a.pesar 
de la importancia que se le da a la enseñanza del español como asignatura 
básica en primaria y secundaria, no se refleja positivamente su estudio en 
la mayor parte de los alumnos que egresan de estos niveles. La hipótesis que 
sostuvimos en el marco teórico fue que el problema fundamental no era ni la 
asignatura, intrínsecamente hablando, ni loa programas, ni tampoco los 
textos. Bl problema a nuestro pal'ecer estaba en la forma en que loe docentes 
iml>arten su clase¡ de esta manera y con el fin de comprobar nuestra teoría, 

. dividimos el trabajo en cinco grandes capituloe que permitieran en conjunto 
aetudi8.r la cuestión. 

Nos preocuparnos Por revisar loe métodoe de enseñanza antes de la 
reforma educativa de 1973 en textos significativos. Bxaminamoe también los 
programas de estudio de acuerdo con loe postulados que lea dieron origen, sus 
bases metodologicaa, psicológicas y lingüísticas; la interrelación entre si 
y la posibilidad de aplicación en su práctica diaria. 

Deepuéa de haber analizado loe programas y t.extoe, nuestro quehacer fue 
estudiar cómo se ejecutaba la práctica de loa miamos, cuáles eran las· bases 
académicas de loa profeeorBa, que método preferían para enseñar, qué tipo de 
pruebas escogían para evaluar a sus alumnos, el tipa de ejercicios que 
seleccionaban, las ~ecturas que se escogían para la clase; en fin, determinar 
Por medio del muestreo el tipo de maestro promedio. Por otro lado, también 
fue importante saber qué pensaba el alumno respecto de la manera que le 
enseñan, qué encontraba bien y mal en la asignatura de español. 

Una vez que ee confirmó la hipótesis y, como resultado de ella, hacia 
falta dar al maestro propuestas metodológicas que sirvieran como alternativas 
a eu manera ~e enseñar. Tales propuestas no pertenecen unicamente al medio 
educativo mexicano. sino que hemos tratado de recopilar estudios que se han 
realizado con efectividad en el extranjero y de mostrar algunas otras produc
to de la experiencia docente de loe autores de este trabajo. 
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finalmente, en el último tema se analiza la manera en que se plantea 
el cambio en el sistema educativo mexicano ya que es evidente gue desde hace 
largo tiempo las cosas no marchan bien y gue la última reforma no ha reR1m 1 to 
los problemas. Ha sido necesario estudiar la forma en que se lleva a cabo 
esta nueva reforma y los problemas que se han suscitado para eu implantación 
definitiva. Rete capitulo surgió de la inquietud de loa profesores por saber 
qué iba a suceder con la educación pues los profesores encuestados externaron 
esta zozobra cuando los entrevistamos. 

Por otra parte, el misterio gue se ha mantenido en torno a ella nos 
.inquietó también y buscamos la forma de poder presentar y hacer coneideracio
. nea a los lineamentos generales y a algunos programas, como una contribución 
actual para los profesores del espafiol en nuestro pais. . 

Como resultado de todo lo anterior, este estudio es W1 examen del 
diseff.o de programa.e. de textos. de formación de profesores y de modelos de 
cambio educativo, efectuado de la l!lllllera más objetiva poeible. 

Cada uno de los temae que trata esta investigación lleva a la refle
xión; intenta formar una pieza en este rompecabezas que ea el sistema educa
tivo mexicano .. Hubo que laborar arduamente para la obtención de cada uno de 
los documentos o las baeea que fincaran cada uno de loa resultados, espe
cialmente pai:a 'el quinto capitulo en donde se maneja información que la 
Secretaria de Bducación Pública no ha dado a conocer posiblemente por evitar 
que se deformen los objetivos de la modernización educativa. 

Deseamos aclarar que no ha sido nuestra intención el hn.cer una critica 
destructiva. Como en todo, hay aciertos y errores. Nuestro deseo ha sido en 
todo momento, aportar algunos elementos que contribuyan a mejorar la enaefian
za de la lengua y la literatura y esperamos que nuestra pequeña aportación 
pueda ser de utilidad para la didáctica de una asignatura que es esencial en 
la formación de nuestros educandos. 
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CAPITUID 1 

lA KNSl!llAllZA DKL BSPAAOL KN LA INSTRUCCIOll PRitw!IA Y SKCUNlllüHA 
ANTl!li DI! lA Rl!l'OllHA llOOCATIVA DK 1973. 

( 195.'l - 1973) 

1.1. Introducción 

Muchos y muy diversos han sido loa metodoe empleados para la enaeñanza 
del español, algunos de ellos elegidos par el maestro en turno, otros acep
tados por él porque no hay otra opción y alg'llnos más que, con base en su 
experiencia y conocimientos, elabora eeglin más le conviene. ( 1) 

Kl tipo de alumno que cursa la educación básica, arrastra, en ocasiones 
deficiencias de loe curaos anteriores, (2) factorea socioculturales (nivel 
eocioeoonómico, cultural, alimentación, faltas de integración y de concien
cia) y el poco apoyo de los padres de familia y aun de autoridades. Esto, 
junto con loe problemas tratados en el párrafo anterior, constituyen las 
serias adversidadea a las que el maestro debe enfrentaree en el aula. 

Dado que la enseñanza ha de conaideraree un hecho vital porque evolu
ciona y cambia, al hacer el presente estudio tuvimos la dificultad: de saber 
en dónde, además de las propuestas de ensei\anza, también se pudieran citar 
los p.mtoe neurálgicos en la didáctica del eepañoL Para solventar el proble
ma, escogimos para este capitulo autores conocedores de las dificultades, de 
tal modo que las citaran, analizaran y ofrecieran perspectivas para au 
mejoramiento. Kn todo momento utilizamos autores "modelo", tratando de evitar 
caeos particulares, aial~doe y dando ejemplos de lo que hubo de hacerse, una 
vez que se localizó la deficiencia. Incluimos, tanto en primaria como en 
secundaria, aepec,toa como BXPreaión oral, eaqrita, lectura, información 
gramatical y otros. Hemos de aclarar que en ningún momento fue nuestra 
intención hacer un estudio amplio y profundo de todas las técnicas o caeos 
en particular, pues además de que ea requeriría Wla gran experiencia y 
crmocimientos, la extensión del trabajo escapa.ria a nuestros alc.:..nces. 
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1.2 -lllmza del eapallol en priaaria 

1.2.1 Diversos métodos de lectoeacritura 

1.2.1.1 116todoe de deletreo 

Aunque por eu antigiledad y limites de nuestro estudio no corresponde 
estudiar los m6todoe de deletreo, conviene pensar que éstos fueron, Y en 
algunas zonas marginadas siguen siendo. la única forma en qu~ el mexicano 
aprendi6 a leer. 

El primer libro a tratar ea el Silabario de San /1jgu~l, ( 3) ¡m el cual 
a través de 38 lecciones se memorizan vocales y éonsonantee en orden horL .;.· 
tal y vertical (fis. 1). Posteriormente so presentan: abecedario (may\ieculas 
y minúsculas), palabras biailabas -con guión y sin 61-, trisilabae, alfabeto 
ill;preao (mayilaculaa y minúaculaa) y, finalmente, bieilabae eeparadae con 
auionea, la prillera directa comp.ieeta y la eeaunda simple. 

,h j m p V 

ba fa ma pa va 
be fe me pe ve 
bi· fi mi 

. .. 
pl VI 

bo'· fo mo po vo 
ns. 1. (4) bu fu mu pu vu 

Otro ejemplo importante se el Hant1lla No. 1 ( &) , 6ete presenta sn las 
primeras boj as tres columnas.. Bn la primera aparecen las letras mayúsculas 
impresa.a en taaafio grande y encasilladas, con un dibuJo de fondo represen
tativo de cada unidad. Bn la columna del centro y coincidiendo con cada 
mayÚecula, aparecen, en letras mimlsculas y luego en mayúsculas, palabras que 
comienzan con la letra correapcndiente al alfabeto. Bn la columna de la 
derecha ee presentan grabados de las coaae, animales y personas corres:pon
dientes a las palabras de la columna central. 

Más tarde se sieue este orden:. vocales minúsculas impresas y alfabeto 
minúsculo, silabas directas formadas por dos letras, bisilabae -con guión y 
sin guión-, palabras y frasee ya conocidas por el alumno, silabas inversas 
simples, diptongos y silabas directas e inversas simples con mayú.eculas y 
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ainúaculu, frases y oraciones con las palabras di vididaa por ¡uionea, 
trisilabas y eu aplicación, nuevas silabas y eu aplicación y, par último, 
composiciones en prosa y verso que son antecedidas por trisílabas y poliai
labae eeparadas por auiones, que luego serán utilizadas en los textos de las 
lecciones. 

Kate método de deletreo fue duraaente criticado por loe divereoa repre
aentantea de otras eacuelae; sin embar,¡o, no se piede nellU' que ei bien es 
memorístico. a éste se debe el hecho de que millones de mexicanoe hayan 
aprendido a leer y escribir. 

lntre loa dos métodos hay bastante aiailitud, aunque el Hantilla está 
.,Jor estructurado y presentado. No obstante, el Silabario de San lfillU"l fue 
el de aayor peraanencia e ill;pacto, y es de hacerse notar que, en alatmos 
.luaarea, aún se ai11W> utilizando su ~.fa lftltodol6¡¡ica dt1 la EnselJBDZa dt1 la 
Eacritura y Lectura.(•) J1Ublicada en diciembre de 1899. 

Para la CCMqJrenoión del pensamiento del autor de otra obra siailar, 
mencion.uoa una cita textuo.1 que llririque. Mbsamen inoluy6 en au primera 
edici6n: "11 aprendizaje de loe pr1-roa rudimentos. del eaber humano en la 
eecuela eleMntal no debe revestir mm.ca la forM. de un aartirio, sino la de 
una distracción placentera, que poco a poco ea ·convierta en un trabajo eerio, 
en el que el niflo va encontrando la mayor de l<ul eati11faccionea: la del deber 
cmplido. · 

Loe primeros conooiaientoe que aprende el nifto en la escuela deben 
present6.rsele como un aan.jar delicioao, del que apenas ee le deja probar, 
para que se deepierte su apetito y caclD. dia pida ll&J.'Or cantidad. De este 
modo, lo que fue 11oloaina al 'principio, se convierte dea)IUée en el nutritivo 
pan nueetro de todos loe diaa."(7) 

111 iaPortante ia idea del e8paflol e,_,. una di11tracoi6n placentera, 
principio diferenciador de loe métodos de deletreo, pero que ea ideal que 
eatA aún por alcanzarse, con loe actuales Mtodoa de enaefianza. Deapuée de 
la idea del ''nutritivo pan", éeta ea la aspiración de reconocimiento que todo 
austro que ee precie de eerlo espera .. 

late Mtodo, llaaado de "palabras normales", tiene las 11isuientee 
caracteriatioae: 

l. Analitico-eintético. Va de la pa.labra a la 8ilaba y de la silaba a 
la letra, representada por eus sonidos, para después iniciar el viaje 
de regreso. 
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2. Fonético. Da a conocer ''loe elementos de la palabra hablada", loa 
sonidos. 

3. Simultáneo. Rneeña a leHr y a eecriLir al roiamo tieJLp-J. El ~1étodo 
Rébeamen se divido en cuatro etapao: 

Primera etapa 

Bjercicioa preparatorios - se realizan con la finalidad de que el nifto 
adquiera destreza muscular. Una vez que se hayan encrito en el pizarrón, 
podrán ejecutarse en el aire, en el pizarrón de nuevo y por último en los 
cuadernos. Se dirán eue nombres y ae repetirá.n aieladamente para 4J.ferenciar 
BW! elementos (silabas). (B) 

l. La •arlta 2. 11 muel!to 3. 11 bastoncito 4. ll 1ancblto 5. 11 mo 

Pig. 2 B,jercicioe preparatorios( 9) 

Se¡unda etapa 

Rnseflanza de las vocales - el orden eeguido ea i, e, a, o, u; ein 
embargo, el maestro puede llevar otra secuencia de au elección. Máe tarde se 
lee pide a loe nif\oe palabras bieilabaa que inicien con la vocal en cuestión; 
por ejemplo para l~ a: ala, ave, agua, BBa. Se ejecutan ejercicios orales, 
ee escriben las palabras ya citadas y, finalmente, se califican loe resul
tados. 

Rscritura - lectura de las letras minúsculas manuscritas siguiendo el 
método de las palabras normales. Bl método consiste en primero motivar a loa 
nif\os para que infieran la palabra a eneefiar; una vez descubierta, se presen
ta una lámina relativa a ella. Las palabras se descomponen en silabas y 
sonidos y se escribe cada uno de ellos; se realiza escritura en loa cuadernos 
y calificación. · 
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Tercera eta,p& 

Kecritura - lectura de las letras mayúsculas. Loe pasos a seguir son: 
trazo en el pizarrón e identificación por parte de los nillos, simulación de 
escritura en el aire y después en loe cuadernos. Al terminar, como en loa 
cuos anteriores, procede la calificao16n. 

Lectura corustante de la.e letrae impresas. 

1.2.1.2 ll6todo fonético - .,.,._toi>671oo 

Hacia 1929, el profesor Gregorio Torres Quintero publicó la obra Los 
lf6t-odoa de lt1atura aJtJRriaanos y su inadaptabilidad al sspa!fol (10), en la 
cual eoetiene puntoa de vista diferentes a los pronwiciamientoe ¡lobales 
expresados por la Conferencia Pro-Len¡u.a Nacional, auspiciadas por la SKP y 
ofectuadas en marzo de 1926, de la cual hablaremos más tarde. 

11 116todo proPJeeto por el profesor Quintero es fonático porque emplea 
loe sonidos de laa letras y no BUB nombres; utiliza la im.i taoión fonética de 
loe ruidos y le vocea pronunciada.e por loe h011bree, aniu.les y coeaa. Ks 
eintético porque parte da loa sonidos para construir ailabaa y luego formai
frues; es analítico porque en los ejercicios orales se requiet'B el proceso 
inverso; y ea aiaul t.6neo porque enaefta la leo~a y la eecri tura a la par. 

Bate método deealoaa.do. ca.prende cuatro etapas: 

1. Rneeflanza de la.e le trae ainúacula.e manuscrita.a. Por medio de un 
cuento ae intenta. que loe nif\oe deaoubran una 0D011atopeya, la cual se repite 
oralmente y poeteriorá.ente ee eacribe en la pizarrón, se lee y ee eecribe (la 
escritura debe eer precedida por ejercicios eapecialea). 

2. Laa consonantes aprendidas se combinan con lae vocales en el ei
¡uiente orden: eilabaa directas, inversas y mixtas simples. 

3. Lectura eintética (sonido ---> silabe) de las palabras nuevas. La 
lectura se ha.ce en forma oral o individual, evitando el eilabeo. 

4. Lectura en el pizarrón. 
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1.2.1.3 tlétodoa onmatopéyicoa 

Despertar C 11), de la profesora Evangelina ttendoza Há.rquez ~ logró~ 

hasta 1959, trece ediciones .PU~>licadaa por Bditorlal Herrero. Su metodologia 
es la siguiente: 

a) Inicia la enaef\anza por las vocales. 

b) Bn cuanto laa vocal ea eon aprendidas perfectamente, se pasa a wia plática 
o cuento en donde se destaca la palabra significativa. 

, e) Se escribe la palabra en el pizarrón y se analiza hasta la silaba, para 
que después p.ieda reconstruirse de memoria par loe alumnos. 

d) Se lee cada una de laa palabrae ei¡¡nificativae y frasea. 

e) Se hace un dictado. 

Bl método intenta que cuando el alumno llegue a la descompoeición de 
silabas, pueda formar otras con las que ha aprendido y de ahi vaya a las 
primera.e oraciones o frasee. La.e lecciones en este libro se enriquecen con 
ejercicios de lectura, copia de identificación, prueba de canevá, hasta 
llegar, al fit¡al del libro, a lae lecciones de lectura. 

In contraste con loe anteriores casos, esta obra ofrece tres diferen
cias, a saber: 

- La preaentaoión de cuentos, plátiou y estampas, loe cuales ligan el 
aprendizaje de la lectura con la realidad del nifto. 

- La práctica de e.1eroio1oe previos a la escritura. 

- La enaellanz!l inicial y única do las vocales. 

Betas tres diferencias permiten comprende?' que, por primera vez. nos 
encontr8110e ante un caao de fwsión del análisis y la acción global, razón por 
la cual, durante alllún tiempo, la Secretaria de Rclucación Pública lo nombró 
texto oficial. 



~· ::-:-:.:--&loe-.... ........... 
-=~~~~'".!..."".'!!: -o... ...... _ ... _ 

Acn.111.\0Ql'JIPiAI. c....-.a...-.---·-to _, _____ ....._, __ -·--............ _ .. -·--..-.--o. .......... -. ---·--""-"" -· .. ·----·--·--
PompH, pomlJilS dil j•bón 
lr1n1paren111••bt1ll•n111 
ca11ungtU1•0m"•CU:ln 
quebtaatz..1 )' llotanl•a. 

~··· pon"IPH de I~ q~•n1la11IMdi1al\1cW1 
li.m.n mucno m1 o:il•tK:ldn 
jueauen, ¡u.gU9n, no deK•naen. 

F111. 3 Obaérvese la similitud de eete material de preescolar con las aporta
oionea de la profesora llendoza. Pláticaa ·que 11119.D el aprendizaje con la 
realidad del niilo (12). 

1.2.1.4 ll6todos ailibicoe 

Loe pr:ofeeoree Francisco Keoudoro Hidal110 y Julio s. Hernández crearon 
m6todoa ai16bicoa ( 1a) que han sido empleados en nuestro peie para la enee
ftanza de la lectoeeoritura. A pesar de que eu auae dur6 poco, alaunos maes
tros· aún los utilizan (del primero se siguen haciendo publicaciones anuales)~ 
Aaboe m6todoe son eint6tioo-anal1ticoe y consideran la silaba como núcleo del 
proceso, por lo que se olvidan del fonetiso y del deletreo. !atoe prooedi
•ientoa ail,bicoe de lectoeeoritura son aradualea, inician con el conoci
miento de las vocales y, progresivamente, en cada lecc16n enseflan una conso
nante nueva y. con ella, usan laa vocales y las silabas ya conocidas para 
formar nuevas silabae, pe.labras. frasee y oraciones. 
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No obstante el gran interéa que dichos profesores emplearon al aplicar 
eue métodos, no lograron incidir con fuerza en el sistema educativo. 

1.2.1.5 tlétodoa slobales 

Bn el afio de 1928, se citó a una conferencia de maestros de escuelas 
primarias, secundarias y normales de todo el pais, con el fin de informarse 
sobre las orientaciones más modernas y de carácter científico acerca de la 
eneefi.anza de la Lengua Nacional, y para organizar una campaña para conseguir 
que ésta fuera más eficaz en las eecue las de 18. República. ( 14) 

Bl método global, impropiamente llamado natural, se ha aplicado a 
divereoe procedimientos para la eneei\anza de la lectura, con caracteristicae 
muy semejantes, que son: 

1. Aprovechar loe intereses peculiares del nifio 

2. La oración es la unidad en la expresión del pensamiento 

3. Retos métodos son por lo general analíticos 

4. Aceptar, cqn algun.as excepciones, la simultaneidad en la enaeí\anza de la 
leótura-eecri tura. 

5. Relacionar la enseflanza con el mayor número de actividades y fwtoiones del 
n1flo. 

6.. Brindar mayor oportwtidad a la expresión espontánea de loe intereses 
infantiles. 

Bl primer dictamen que arrojó una evaluación satisfactoria acerca de 
eate tipo de método. correepondi6 a la profesora Roeaura Lechuga y BU libro 
El mundo del n1i1o (16), que vio por primera vez la luz .en el año de 1951. 

Kl método en este libre está dividido en tres etapas: 

Primera etapa (visualización). Fijación de las palabras mediante la repeti
ción variada, agradable e interesante. 

La fig .. 4 es un cuadro que nos muestra cómo, en cada una de las lec
ciones, se introducen diversas palabras que el nifto reconoce gracias a la 
visualización reiterada. Al cabo de cinco días de estudio, con loe primeros 
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cinco ejercicios, ee han incorporado ya un total de 54 palabras, que ee 
encuentran perfectamente eeftaladas en el libro o en el cuaderno do trabajo. 
81 objetivo principal de la primera etapa ea fijar las palabras en la mente 
dol nillo. 

Palabras Bn el Bn el Suma Suma 
Rjorcicio Nuevas libro cuaderno parcial total 

1 Beto 7 8 8 
2 Rosa 1 7 8 16 
3 ;Hiral 5 6 11 27 (16) 

4 fiel 4 6 10 37 
5 mamá 4 12 16 53 

a 1 54 

Pia. 4 cuadro de aprovechamiento visual ( 17) 

Segunda etape ( análiaio) 

Deecomposioión en silabas y letras; grupos de palabras que inici~ con 
la miema letra, asociación de palabras con dibujoe, etc. 

Tercera etapa ( eintesie y perfeccionamiento) 

De acuerdo con la realidad del nifto, se preaenta una serie de lecciones 
que tienen como base la lectUra, con W1 lenguaje sencillo que el nifio com
prende fácil y perfectamente. Bata última parte tiene como finalidad, ademáe 
de la práctica y reafi.rms.c16n de lo aprendido con anterioridad reapeoto a la 
leotoeecritura, el proporcionar al nifto una eerie de normas sociales tales 
como la cooperación en el hogar, el respeto y carifio existente en la familia, 
la amietad con los demás, loe deberes escolares, etc. 

1.2.1.s 116todoa ecl6oticoa 

Destaca, indudablemente, por la preferencia e impacto que causó y sigue 
causando, aunque actualmente en menor ¡rado, la obra de la profesora Carmen 
Ropinooa !!lenes de Alvarez, Hi libro 111ágicc. ¡1e¡ Rete texto inicia al alumno 
con el calcado de ejercicios de escritura muscular, usando letras manuscritas 
mayúsculas y minúsculas. A lo largo de la obra se sigue la misma tónica, lo 
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que permite grabar en el niño la imagen mental de lo que escribe y la orto
grafia, y buscar que el estudiante logre excelente caligrafia. 

Al igual que en las obras anteriores que hemos estudiado, se utiliza 
como inicio de toda lectura un cuentecillo, mismo que garantiza el rf.'cuerdo 
en el alumno. Bl nombre de ecléctico lo debe a que toma de diferentes métodos 
sus fundamentos. 

- Del onomatopéyico utiliza la técnica para enseñar las siguientes 
letras: vocales en primer lugar y en seguida S-T-J-R-C; (sonido fuerte) 
QU-N-D-B-V-LL-Y-X-W-Z-K-H-CH. 

- Del método Rébeamen toma su técnica para estas palabras: ~. papá, 
faro, nifio, lilpe o lima, Tito, tamal, charro, gato, vaca. 

Rl método comienza con la ensei1anza de las vocales en letras mayúscu
las, impresas y manuecri tas; luego pasa a la enaefianza del diptongo en la 
misma fonna que laa vocales .. 

Bn lecciones subsecuentes va enseñando palabras como mamá, Km.a, Memo 
y Himi, que analiza para formar silabas con la letra inicial y las vocales, 
y luogo frasee con la terminación y combinación de las silabas aprendidas 
para formar nuevas palabras; asi, hace el juego del análisis y la einte
eie,para volver nuevamente al análieie. Bate procedimiento va repitiéndoee 
en cada lección a medida c¡ue va presentándose cada letra del alfabeto .. 

Periódicamente, hace al alumno pruebas de comprensión de lo aprendido 
ya sean de correspondencia, de identificación, de canevá, etc. 

Una vez que ee han presentado todas las letras aplicadas a palabras Y 
frases, impresas y manuscritas, el método pr~senta una aerie de ejercicios 
de aplicación, llamados de afirmación de silabas y, al final, presenta varias 

·lecciones· en prosa para la lectura oral y en silencio, con temas de redacción 
muy sugestivos, terio1.nando con el coro y estrofas del Himno Nacional.. 

1.2.2. 

cuando exp.Jsimos lo concerniente a la enseñanza de la lectura y escri
tura presentamoe diferentes caeos, todos ellos elegidos de antemano :por 
considerarlos reprosentativos de, una situación determinada .. Ahora, para la 
presentación de la enseñanza de la información gramatical, tomaremos como 
único ejemplo a la obra Didáctica de la información grBIIJ8.tica1 p.a), del 
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profesor B'ortino López Robles. Se ha aelecciondo esta obra por contener los 
criterios que, por aquel entonces, eugeria la Direcoión de Mejoramiento 
Ha.Mieterial y. ademáa, porque el texto manifiesta, entre lineaa, loa proble
mas educativos a loa que se enfrentaba y aún se enfrenta la eneef'i.anza grama
tical y da posibles soluciones, mismas que han de ser analizadas en los 
capi tu los subsecuentes .. 

Kl autor empieza por seflalar loe aspectos que el programa de educación 
prima.ria comprendia hacia finales de los aítos sesenta. 

l. Lectura 
.2. lleoritura 
3. h¡>re•ión oral 
4. ll:apr•aión ••cri ta 
5. Infol'IMOión IJl'lllllatical. 

. A partir del ee¡undo afio ee añadían ejercicios adecuados, que tenían 
por objeto mejorar la capacidad intelectual y, para sexto aflo, se incorporaba 
la lectura oral y en silencio .. 

1.2.2.1 Coaaicleraci"""8 ...,,.,ra.leo acerca de la inforwao16n sr-tical 

De las diferentes facetas de la enseftanza del cepafiol, quizá la que ha 
sacado siempre la peor parte es la impartici6n de la aramátioa, de la que 
mucha.a vece e ee ha dicho que no es práctica, adeaAe de ser aburrida y memo
rista. .. A todo esto, nuestro autor seflalaba con mucho acierto que: "La didác
tica de la información prescribe que el lellllWl.le eea.tratado en el aula como 
lo que e•, una actividad nacida de l!ls neceBidadea de la vida, y sólo apoyada 
en la.a rGalaa aramaticalee que, en esta form&., quedan colocadas en el justo 
medio"• ¡20¡ 

Beta gran verdad, encerrada en una.e cuantu linea.e, ee una idea que 
hemos perdido en el presente.. Olvidamos hacer de la aramática y de la enee
f\anza del eepaf'l.ol algo funcional: enseftB111os a nuestros alumnos una infructuo
sa definición de lo que es el modificador, pero no le enseftamos a utilizarlo 
en la vida diaria. 

Como ya ea sabido por todos nosotros, esa definición, memorizada, no 
tardarA en desaparecer de la mente de nuestros estudiantes, por lo que a fin 
de aflo todos eaoe oonocimientoe tan solicitados en la.e evaluacionee~· se 
habrán.perdido. Hace varios afl.oe, López Robles eacribia: "Conocer el lenguaje 
y saberlo manejar; éste es el propósito funda.mental de la escuela en la tarea 
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que nos venimos ocupando. No se trata de enseñar gramática, sino sólo de dar 
... información gramatical, la que señala el programa como indispensable, para 

que loa niños de loe diferenteg grupos vayan adelantando en la medida q,1e lea 
correepande '' • ( 21} 

Ahora bien, habrá qu~ entender que la eneef\anza práctica de la gramáti
ca no implica un desconocimiento de la misma, sino máe bien que el conoci
miento que tengamos de ella sea una herramienta auxiliar en el proceso de 
construcción de patronea mentales para utilizar el lenguaje. 

1.2.2.2 Didáctica especial de la información gr81aatical 

Para nuestro exponente, todo aquel maestro que se considera comprometi
do con eu labor, deberá tomar en cuenta dos aspectos fundamentales antes de 
iniciar la ensefianza de la información gramatical: primero, saber lo que se 
va a eneei\ar y, segundo, saber cómo eneei\arlo. Trataremos cada uno de estos 
aapeotoe Por separado. 

1" • Saber lo que ee va a enseñar 

Be lógicp pensar que todo maestro que va a enseftar determinada materia 
la 'conoce; sólo que el conocimiento y la ciencia misma no se detienen, Por" 
lo que ea· indispensable no quedarse estacionado en determinada "escuela" y 
ponerse al dia. 

Kl profesor López pensaba que quizá un paso previo al anterior seria 
"conocer lo especifica.mente correspondiente a cada grado, y esto con claridad 
lo indica el programa de primaria. No falta eino que el maestro tome en sus 
manee este documento, que lo estudie, que tome notas de loe aspectos intere
santes que le competen por el grado o grados que va a tener a su cargo, que 
lo subraye en aqual~oe objetivos que a eu juicio necesita estudiar con más 
cuidado por tenerlos un tanto olvidados. Hecho esto, debe documentarse en 
obras de diferentes autores para que su información BIO"a completa y esté al 
dia en lo que se refiere al estado en que se encuentran las investigaciones 
gramaticales". (22) 

Hablamos entonces de loa conceptos con vigencia: preparación y actuali
zación, dos términos constantemente repetidos en cualquier junta do academia; 
sin embargo, no -siempre se llevan a la práctica y, por lo tanto, laa conee
cuenciae son lamentables. Pero no toda la culpa es de los mentores. Hay 
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muchos factores que inciden en dicho problema, por lo cual el análisis de 
eatti. situación requiere un poco más de detenimiento y particularización. 

Seria deseable que cada maestro de los que forman tanto el cuerpo 
activo como administrativo, se actualizara anualmente con el fin de adquirir 
nuevos conocimientos en lo referente a la ensefianza del español o bien en loa 
upectos didácticos. Para ello, seria también deseable que el curso llenara 
lae espectativaa y necesidades de loa maestros, que fuera exp.Ieato por 
verdaderos conocedores de la materia y que, a la vez, fueran participes del 
credo funcional de la. eneeftanza de la lengua. Por otro lado, quien ha tenido 
contacto directo· con los programas, pudiera opinar acerca de las bondades e 
inconvenientes de los mismos, todo con el fin de hacer la educación máa 
cercana a las necesidades del alumno. 

2•.. Saber cómo enaefia.r 

Para este serundo p.mto citamos textualmente: "Para la enaef1anza de la 
información gramatical, ¡:uede procederse de la siauiente manera: 

lo. Al planear la tra.neferencia del conociaiento se usará la inducción, 
que ee la manera de ra.zon8.r sobre la enseftanza a partir de loe elementos. 

2o. Bn la conducci6n del aprendizaje se precisará el procedimiento 
analitico que conducirá a formular la norma, la regla o la totalización del 
conocimiento • 

. 61 tuviéramos que. hacer \lll. resumen de la didáctica en este a.epecto, no 
tendrilUIOs Mil que decir que esta actividad debe realizarse eplicando la 
inducoi6n. ·Porque, efeotivaünte, la pr,ctica en el manejo del lenauaje debe 
tener como punto de partida la observación de ejemplos, loe cuales serán 
utilizados COlllO ejercicios oralea que oulJDinarán en la anunciaci6n de all!Wla 
norma. Rs lóa:ico prOÓeder aei, pues va.moa a eneeftar a nuestros niños a 
manejar al lenau.aje, debelloe ponerlos a practicarlo, de acuerdo con los 
ejemplos tou.doe de la vida infantil. Naturalmente eetos ejemplos deben eotar 
dentro de los limites que marca el programa." (2") 

Con esto debe quedar claro que la eneef\anza del eBpaiiol no debe dife
rir, en términoe generales, de lo que es la ensefianza de cualquier otra 
lenaua: práctica incesante que lleve al dominio de la misma. 

11 llétodo pro.PW1eto por el autor continúa asi: "Loe ejercicios deben 
ser el punto de partida de la ensefianza, ya lo hemos dicho. Cada ejercicio 
será leido por el maestro y por loe nif1os .. Luego, el maestro entablará una 
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convereacion con el grupo, para hacer ver la !unción general del ejemplo y 
la particular de cada palabra, hasta llegar a establecer la relación que hay 
entre ellas. Seguira otro ejercicio en el que loe niños hablaran, de ac·11•Jrdo 
con lo que se lea ha eneeñad•:i, y terminara anotando en el cuaderno una 
síntesis de lo que se haya aprendido mediante el ejercicio; eata última, en 
la forma m8s sencilla." t~4J 

Se propone c-on lo anterior desechar el método dogmático en el cual el 
maestro posee la Unica y suficiente verdad, para dar entrada a1 metodo 
heurietico y mlia aUn, si las condiciones creadas lo Permiten, lograr que el 
método dialéctico nos proporcioner loa majorca resultados. 

"Al principio del curso debe haber mucha practica del 15nguaje, Y 
aunque ésta debera ser la preocupación general a través de la primaria. en 
loa grados superiores debe atUI1entarae, intensificando la tarea de tomar notas 
acerca de lae teoriaa que vayan asimilándose. Esta tarea debe hacerse me
diante una sistematización que no rebasará loa limites de la sencillez." 1 2~) 

La sistematización y la anotación de reglas ea un punto que ha sido muy 
discutido par loe maestros. Don Carlos A. Carrillo, profesor citado a cuenta 
por el mismo autor, afirma que en lugar de normas, de reglas~ loe niiioa deben 
hablar siguiendo el orden natural de la expresión humana, para lo cual 
insiste en el empleo de ejemplos ilustrados objetivamente. Y no ea que el 
maestro CarrÜlo menospreciara la gramatica; él sabia muy bien cuá.1 era eJ 
valor de este arte. Lo que sucede ea que en esa épaca se exageraba el empleo 
de la gramática en la escuela y par esto tuvo que intensificar la importancia 
de la práctica del lenguaje. 

Para terminar este punto, el autor hace referencia a la maestra Clotil
de Guillén de Rezzano, quien acerca de la inducción dice: "La gramB.tica se 
aprende par medio de la observación. Observar primero, analizar, comparar, 
abstraer, y, por inducciones sucesivas, generalizar deapuáe: ea el camino qua 
debe eeauirse para. la adquisición del conocimiento. Primero la presentación 
de casos particulares, es decir, loe ejemplos, después la abstracción del 
elemento semejante en todos ellos, encontrado por comparación." r2a1 

Una vez que para el autor ha quedado patente la adquisición' del conoci
miento gramatical, éste apunta varias prácticas para consolidarlo'! "Loa 
cuadros sinópticos: cuando ha tenDinado el tratamiento de un tema ea muy 
provechoso resumir el contenido en un cuadro sinóptico. Rate procedimiento 
puede ~mplearse desde que loe nií\oa empiezan a leer y escribir, pero espe
cialmente en quinto y sexto afioe. Has, para que el cuadro sinóptico cumpla 
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con BU objetivo, ee necesario que sea sencillo, claro en el ordenamiento de 
loe elementos que lo forman, sintético, preciso. "(27) 

Deepu6s de haber preeentado el cuadro, ee indiepeneable que en.eeftemoe 
a lOa niftol!!I a interpretarlo modiante un ejercicio de lenguaje, que con base 
en 61 vayan haciendo un reBlJllen del tema expuesto. Bn todos los caeos, el 
aaeetro diriair.S a los alumnos en el estudio del cuadro. 

Otros elementoa pr'oticoe para el desarrollo de una clase son las 
1ráfic&11 y loe concureoe eecolaree. 

le prudente ahora considerar y analizar cada una de laa su¡erencias que 
ha.eta aqui ha presentado el ~ecritor que analizamos. 

Loe cuadroe ein6pticoe. Hay dos aapeotoe que coneideraremos indiepenaa
blee, "que el maeetro loe formule anticipadamente al preparar su traba.jo de 
cada dia, que loe estudie, que loe asimile, .•• "(28). La preparación y aeimi
lación dol cuadro sinóptico por parte al maestro le impedir.§ "perderse" en 
olaee; propiciar6. que el alumno obeerve al maestro como poeeedor del conoci
miento, infundirá. en loe alumnos confianza y seguridad en lo que lee eneei\a 
y, sobre todo, le permitir& l!!&ber o6mo tranemitir· ese conocimiento reducido 
en el cuadro. Debe entenderse que el hecho de ·anotar un cuadro sinóptico en 
el pizarr6n no es una forma más de "matar" el tiempo de la ola.se,. como 
tampoco es un recurso did4ctico único y exclusivo para el profeaor. Más bien 
debe eer un instrumento necesario para qUe tanto el maestro consolide el 
conocimiento, COllO para que el alumno aprenda. a utilizarlo y le eirva de 
soat6n pereruie en su aprendizaje. 81 alumno aprenderá él mieo a hacer 
cuadros sinópticos que lo ~án a lograr síntesis de conocimiento. 

Loe ·concursos escolares. Nadie ·puede negar que éetoa repreeentan una 
intensa motivaci6n, y~ que la competencia es tmo de loe elementos que más 
¡ustan a los niflos. De e eta manera, es conveniente aaregar que en nueetraa 
manos est.s logar que el vital caudel infantil fluya incesantemente. Sin 
embargo, como en toda tarea y noble propósito, hay tm esfuerzo y cuidado 
previo; se necesita evitar la memorización y destacar el valor que el conoci
miento por si mimno tiene; y loarar la aplicación de pruebas funcionales y 
el justo reconocimiento a un.a competencia honesta y limpia, en donde se 
inculque al pequef\o que no sólo el primer lugar ea el Unico que gana. 
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1.2.2.3. KJ-lificaciocee 

ttencionaremoe ahora aJgunc•a &a¡:.ectos impcrtantea relacionAdoe con lit 
practica: cómo dar una claae. En primer lugar se debe tomar en cuenta .ta edad 
de los alumnos, aai como el grado de enaei'tanza en que se encuentran. Keto 
permitirá al profesor diet.:riminar el tipo de recursos que debe emplear Y el 
método a aplicar, con el fin de que el proceso de eneeftanza-aprendizaje no 
s6lo logre eua objetivos al final del curso, sino que la información grama
tical que se ha dopes! tacto en loe estudiantes permanezca en ellos el mayor 
tiempo posible. 

Partimos del momento en que el nifio conoce ya las letras en su totali
dnd, eeto ea, BU sonido Y grafia, por lo que ya sabe leer y escr.ibir, pero 
aún· no descubre que cada palabra utilizada cumple una función determinada 
dentro del todo que es la lengua. 

Volviendo al método propuesto por el profeaor López Robles: para 
empezar se le ensefiarán fundamentalmente loe distintos tipos de sustantivos 
que existen. Primero los conoretos 1 pues tienen una relación directa con loa 
objetos del mundo que loa rodea, en su casa, en la escuela y en la comunidad; 
aquí se incluye también la diferencia entre personas, animales y cosae. En 
este punto, ea necesario hacer notar la importancia de la relación entre el 
objeto y su nombre (signo lingüístico). puesto que seria imposible referirnos 
a detBrmina.da ·persona, coaa o animal ain decir su nombre. Posteriormente so 
pasa a la incorporación de sustantivos propios y comunee, así como a la 
enaefianza de la ortografia relacionada con ellos: el uso de la mayúscula en 
nombres propios. También se introduce la idea da sustantivo genérico, para 
hacer hincapié en que Wl nombre común se refiere a todos loa objetos que 
existen a diferencia de los propios, loa cuales se emploan para individua
lizar a las personas y cosas al referirse exclusivamente a esa y no a otra. 

Todo lo anterior. recomienda, debe depositarse en el educando· de una 
manar& omena y atractiva., lo cual puede lograrse con el uso de diversos 
ejemplos y eJer:cicioa de complementación, inspirados básicamente en los 
acontecimientos de la vida real que circunda al nifío. pueR ria otra manera la 
enaeflanza gramatical se torna aburrida y poco atractiva, como siempre se ha 
considerado. 

Después de que el nU'io ha comprendido las características. usos y dife
rencias de los sustantivos en su forma natural, se inicia la eneeiianza del 
aumentativo y el diminutivo, todo ello con el fin de introducirse al camino 
de la ensefianza de modificadores tales como el adJetivo. para lo cual sugiere 
manejar diversos ejercicioa prácticos Y reales que permitan al nin.o descubrir 
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caraoteriat.icas de loa objetos, procurando, nuevamente que sean coeaa rela
cionada.e con su entorno. A partir de este momento, se pueden ya incorporar 
frasee u oraciones en las que tomen lugar loe adJetivoe. Rat.o ayudara también 
a que el nifio piense, razone y ofrezca alternativas diversas. 

Siguiendo con el orden establecido par López Robles, durante el tercer 
año se debe incorporar ya uno de loa elementos gramaticales más impartantea 
de toda lengua, el verbo, pues la capacidad intelectual de loa niños está lo 
suficientemente desarrollada como para o"beervar.. analizar e inducir tal 
elemento. 

Hnr la enseñanza del verbo conviene recordar la reiterB.cta conexión de 
la aplicación de la eneefianza con la realidad, el anti¡uo criterio distintivo 
entre el sujeto y el predicado, la necesaria preparación del maestro ante un 
obJetivo dificil, y la competencia como motivador para el aprendiza.Je. Todas 
6etae eon cuestiones fundamentales que se recomiendan para un buen eJercicio 
docente. · 

A lo largo de loe siguientes afios se reforzará la información dada 
hasta ahora, part.iendo eiempre de la realidad concreta como elemento motiva
dor y. generador de eneeñanza. Se fomenta la práctica relacionada con loe 
sustantivos, eua modificadores, el verbo y loa diversos elementos· que colabo
ran en la formación de la cadena hablada, tales como loe enlaeee. 

1.2.2.4. 1Ya.luaci6n 

Actualmente se po~ especial 6nfaaie en la aplicación y observación de 
la evaluación continua. VeBllOa, por. medio de nuestro guia, qué opinión se 
tenia en el puado al reepecito: "Hay iauohoe eaestroa que están empei'i.ados en 
cumplir eua deberes. Retos recuerdan que entre los principios de Técnica· de 
la: ena9flanza hay uno. que postula que ~l maestro debe estar al tanto de la 
marcha diaria que siguen BUS alUElos en su adelanto_ Hatos maestros no 
eeperan el fin de afio para hacer la evaluaci6n del trabajo porque ea.ben que 
el en ese tiempo comprueban un fracaso, redundaría irremisiblemente en la 
vida de loe nii'los, puesto que ya no tienen tiempc de superarlo; estos maes
tros, al finalizar cada semana o al complementarse el ciclo de actividades, 
hacen una prueba para conocer los resultados del grupo en general y de cada 
alumno •.• '" (2&). 

Como vemos, el juicio de la evaluación continua no es also de reciente 
creación o producto de loe eeforzados estudios y aplicaciones de una· didác
tica llÍoderna. Sin embargo, en nuestro tercer capitulo, ya con el método 
actual, abordaremos este asunto. 
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1.2.2.5 Katorialea amdlin.reo 

La utilización de materiales didácticos ea un reto a la aplicación y 
creatividad del maestro. l1ucho del fruto que ee obtenga depende de hacer 
amena, agradablb y objetiva la enseñanza. Al respecto, en Didáctica de la 
:lnfonnac:J.ón gramatical se orina: 

"En primer lugar. no hny que perder de vista que los materiales auxi
liares que van a efJrvir para gue loa niños aprendan. tienen esa finalidad, 
hacer que entiendan lo que se les quiere eneefiar, en forma fácil, para que 
asimilen el conocimiento. W.ego no es indispensable que el material sea muy 
complicado, ni fino en substancia de que esté hecho, ni, menos, qaro; basta 
con que sirva para objetivar la enaei'í.anza. 

Bn segundo lugar, su manejo debe eer sencillo, al alcance de las apti
tudes de loe nifios, porque si no, reeulta contraproducente; pues, en lugar 
de hacer fácil el aprendizaje, lo dificulta, ya que la atención se fija en 
el manejo intriMeco del material. 

Bn tercer lugar, su confección debe eer tan fácil, que no desaliente 
al JDaestro ni a los niftos, pues un material de dificil elaboración, quita el 
interés por ~1 WIO y deavia la atención de loe nif\oe. " ( 30) 

tea: 
Bn cuanÍo a la au¡erencia de materiales didácticos tenemos los aiguien-

l. La ca.la l?'amatical: especifica para el estudio de la analogía; 
tiene un departam?nto para cada categoría gramatical. 

2. Bl rota.folio: debe contener las sintesia del desarrollo de los 
temas. 

3. Los carteles: para temas cuyo desarrollo ea tan amplio que no 
cabe en el rotafolio. 

4. Bl dominó gramatical: lae fichas deben contener, bien categorías 
gramaticales, bien elementos que se complementarán con el uso de 
otras fichas. ( 31) 

Si bien es cierto que aparte de la caja gramatical y el dominó, no se 
ofrece nada nuevo, la sugerencia del empleo de ayudan didácticas es válida, 
aun con las limitantea que todos conocemos. (32) 
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f!ada una de las propceicionea aquí enunciadas fueron válidas en la 
medida que respondieron a necesidades de una época o un momento. Has vemos 
con sorpresa que, después de veinte años, muchas de ellaa siguen siendo 
vigentes, lo gua hace recordar aquella frase de Luis XVI. ya de dominio 
popular, ''Nada nuevo hay bajo el sol". 

1.2.3. la ensellanza de la lectura Ol"al y en silencio 

Actualmente ea común que todos o casi todos loe nif\oa que ingresan a 
educación primaria, provengan de un jardin de niños. cuando menos en las 
zonas urbanas. Sin embargo, en otros tiempos eran pocos loe que lo hacían, 
motivo por el cual el maestro, al iniciar el primer curso encontraba diferen
tes niveles de conocimiento y asimilación par parte de BUS alumnos. Bn esta 
etapa es necesaria la maduración previa de los ahora denominados ejes de 
desarrollo, loe que, sin duda, favor&een el aprendizaje de la lectoeecritura. 

Por ese motivo, ya desde antes de la reforma educativa, "loe maestros 
y los pedagogos coinciden en que a la educación corree~nde favorecer la 
integración de cada personalidad, a la ve?. que ayudar al educando a encontrar 
satisfacción en la resolución de sus problemas. Rato presupone que el maestro 
debe tener \Ul profundo conocimiento de la tendencia de comportamiento de loe 
educandos a su cuidado. " ( 33) 

Si se observa con cuidado. ae eneontrar!ln dos conceptos fundamentales 
de la peda¡o¡ia actual: .,1 desarrollo de la peraonalidad individual y el 
conoci..mi~nto del alumno por l?lill"ttt dt1l .mabtro. Hl prt.ero intenta hacernos 
ver que nos encontramoe ante aujetoe potencialmente creadores, el eegundo 
invita al maestro al trato humaito, tan dificil en nuestra época por lo nu
meroso de loa arupos escolares . 

1.2.3.1. .............. da la lectura oral y om ai¡_,io en el -aundo <dio de 
1'1'1-r'ia 

En \Ul apartado anterior se estudió la lectura dentro del proceso de la 
lectoeecritura, par lo que pasaremoe al ae¡undo afio de primaria.' 

Básicamente, dentro del proceso de aprendizaje de la lectura. eran 
cinco loe pasos que ee habían de eeauir para el aprondizaJe de la m~sma: 

a) La comprensión del aianificado de laa palabI"aa 
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b) La comprensión del significado global del texto 

e) Las pauaaa 

d) La pronunciación 

e) La rapidez. 

Para que quede más claro el modelo de aprendizaje de la lectura. se 
presenta la lección "Historia del agua clara. 

Agilita abajo, saltando, 
se va la piedrita negra. 
(Manita de colegial 
la. convirtió en maromera. ) 
De un lado a otro del agua 
ve la piedrita la hierba 

!e ª!~~a: ~=~~~ª eI1¡-1!!~ea: 
"~~ 't;~=o i!ª e~ª n:~!i 1 

A;, 1 qué dirá aaüita clara 
~:01~: ~Ya~~ ;:s~1:ª meta ... !" 
con su carcajada fresca: 

~~~r 8~~ ~b~ie~!:~!~~Sñza? 
;~~ a1if~:ªyctu:e~a~paca 
transparente como el día, 
y tú como noche densa? 
¡Qué importa ser noche o dia, 

Y~í ~¡:o~~~1.~a:~~;ª º~~fª 1 

rro. • .. en la noche Be suefia! 

~!~º q~e n~~a ªTa!º p~!~~. 
para el que ajusta loe maree, 
para el gue mece la tierra." 

Yo escuché la voz del agua, 
y al oirla me dio pena, 
porque loe hermanos hombres 
no tienen el alma buena, 
clara, como el agua clara 
que a todos los seres besa. ... 

Catalina Recavarren de Zizold 

VOCABULARIO 
esbelta y pulida - alta y iuotrosa. 

opaca - sin brillo, que no deja pasar la luz. 
diáfana - clara, que deja pasar la luz .. 

densa - muy oscura, compacta, apretada .. " ( 34 ) 
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De la cQ11Prensi6n daf oipifioado da las palabraa, ee proporcionan doe 
e,joaploa quo pel'lllitirán al conocimiento de la palabra dUfana. 

-Bl agua del estanque ea tan diilana qúe pueden varee loe pecec~toa: 

-Loe vidrios de la. ventana son tan diáfanos que puaden verse lu floree 
y a\Dl loe insectos en el exterior. Otro recurso propuesto es la complemen-
tación: · 

-La leche no es tan . .. como el agua 

Habia una venta.la mJY illportante en la aplicación dal ai111ifioado de 
dUfana: al hecho de que au e,jeroitaoión no H ala.jara mú all' dal salón de 
clase o de la oua, lo que aparte de permitirle aaociarlo, le hacia \•er una 
ro&lid&d pr4otica. No babia qu.; reaitirae a un ano...., listado da búaqueda de 
palabraa, no se veia como una tarea tediosa y dificil de hacer; el aismo niilo 
redescub~iria el ai&nifioado de la palabra al· volver a hacer la lectura. 

Para la cOSlPran&ión dal sipifioado 11lobol del texto se pcdia recurrir 
a una actividad simple, pero recreativa: la representación de lo leido en un 
dibuJo. In este caso, podria ••r la rapreaentaoión del .d1'1ogo entre la 

. piedra y el aaua e lar a. 

La puntuación y pronunciación requeririan de un cuidado intenaivo por 
parte del maestro, en donde una y otra vtsiz se realizara la lectura en voz 
alta y la lectura en ailencio fuera 8610 esporádica .. 

1.2.3.2. lnÍMllana de la 'lectura oral 7 - ailmmio - al -.-. allo 

Ccmo ya. ee a.puntó, la única forma en que se pell!l&ba que el alumno 
mejoraria. era medianie la pr.§.otica de la lectura oral, la cual ee podría 
llevar a cabo en formas diferentes: lectura colectiva, individuel alternada, 
individual que permitiera la corrección del mil'JIDO grupo, lectura en silencio 
-previa a la lectura oral. ejercicios de recitaci6n y conversación .. 

Lae variantes ofrecidas eran mltiplee y eu buen éxito dependia de una 
acertada. rotación por parte del maestro, ademáa del cuidado que puaiera en 
la elección del material y las caracteríetieas de cada lector .. 

Para el desarrollo de la le'ctura en silencio se sugería también gue el 
maestro escribiera en letra cursiva y manuscrita, dado que loa nifioa habían. 
d9 enfrentarse con eatoe dos tipos de letra en la vida diaria.. Contrastante-
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mente, el maeotro actual o el tipo de programa desarrollado ha olvidado quo 
no todas las generaciones usan el mismo tipo de letra. 

Finalmente, para este erado se empleaba el mejor correctivo acerca de 
la buena escritura y lectura: obligar al alumno a que leyera en voz alta y 
frente a eua colnpaf\eros lo que había escrito. 

l. 2. 3. 3. llnsellaD7.a de la lectura oral y silenciosa en ol cuarto afio 

Bet~ afio, al igual que loe anteriores, babia de empezarse con una 
evaluación que diagnosticara loe cinco incisos tratados_ en eJ. apartado 
1.2.3.1 y de todos aquellos aspectos que pudieran contribuir al desarrollo 
del educando. Ya que se conocía el estado en que ae encontraban los alumnos, 
procedia una nivelación mediante ejercicios, tareas extraordinarias, recomen
daciones a loe padres, etc. 

Loe principales objetivos a alcanzar en el cuarto afio eran el desarro
llo del vocabulario y la capacidad interpretativa del nillo. Por lo que 
corresponde a la adquisición del vocnbulario loe factores determinantes para 
que el alUlm'lo completara eu ciclo de enseí\anza serán: la motivación que el 
maestro supiera imprimir para el "descubrimiento" de una palabra desconocida, 
ou constante vigilancia sobre el buen ueo de loa vocablos, el disponer de 
suficientes variantes pedag6gicae para el deearrollo de los objetivos (loca
lizaci6n de palabras deeconocidaa ·para su po6terior búequeda, explicaciones 
del significado por parte del alumno y dirigidas por el maestro, sencillez 
y adecuación de las definiciones al nivel de loe alumnos). 

Se euponia que la práctica de los vocablos desconocidos se diera en 
forma natural, de modo que loe ejemplos a utilizarse formaran parte de la 
realidad del nifio. Rn la lectura en silencio se buscaría que el nii\o asociara 
el ei¡nificado de las nuevas palabra.a con otras conocidas y que, en la 
lectura oral, las pronunciara correctamente. 

Para que el segundo ob,ietivo pudiera alcanzarse. habría que comprender 
que eran muchos y muy diversos loe factores que intervienen en el deear1·ollo 
adecuado de la capacidad interpretativa referente a un texto literario, por 
lo que no siempre el alumno era culpable del retraso que pudiera tener.· A 
continuación se presenta un modelo de cómo p..idiera darse una. aplicación 
formal de vocabulario que inicia. también la apreciación literaria. 
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"l!l padre rio 

La corriente trémula y fria rodeó mi cintura, de una margen opuesta el 
caudal inm&lll!O de lae aguas ee veia pasar y yo era tan insignificante y tan 
me"droeo que no me atrevia a soportar el abrazo vigoroao del grueso cauce. 

A lo lejos se extendía la amplia auperficie llena de brillos de sol y 
reflejo de eaucea, del fondo se exhalaba una freecura incitante que hacia· 
dilatar las ventanas de mi nariz y arriba, en las altas ramas de loe sauces, 
ee mecian unos pá,jaroe chillones." .C""l 

Loa p&eoe a ae¡uir eerian loe aiguientee: 

l. Búsqueda de Urminos poco conocidos u oscuros 

2. Suetituc16n de las palabraa "descubiertas" por s1n6nimoe; por ej-
plo, temblorosa por trimula. Poaterio,,_,,te BU incorporación al texto, 
obeervando que el eetilo no c,,..bia. 

3. Advertencia de que ai bien el eentido no cambia, ai la belleza 
literaria. 

1.2.3.4 ~ de lA leotura oral 7 ail.mM>iosa en el quinto 7 eezto alloe 

La finalidad en estoe aftoe conaietia. en hacer de la lectura un inatru
Mnto de trabajo (ea necesario recordar que, ante e, muchos de loe estudiantes 
veian cc.c>"eu úxillo nivel de eetudios la priaaria y al terminarla inareeaban 
en talleres y f6bricas o 'trabajaban c090 M1Pleadoe). Be por ello que la 
pr6ctica <labia llevarse a cabe en farsa por d-'e intensiva y de llUY diferen
tes modo• - lectura. ante compafieroe de aru:PO, ante aradoa inferiores' ante 
erados euperiores, 8Jlte un auditorio fors&do por autoridades, maestros y 
padree de f,,..ilia, lectura CC98ntada, lectura dramatizada, lectura explicada 
y jue1oe. Todall la.a tareas anteriores no eran ni eon de ni~ manera al¡o 
sancillo: requieren de cuidado. una selección previa de loe materiales. deseo 
de ayudar a loe estudiante• y cooperación de cada una de laa personas que 
fo.-n parte de la educación del almmo. Tallbi6n debe considerarse que la 
lectura no ea el único aspecto que la enaefla.nza del esp&fl.ol considera; ni 
tampoco el eapafl.ol ea la única materia a aprender. De esta manera, el poco 
tiempo de que ee diepon¡¡a para la lectura habr6 da esr bien aprovechado. 
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1.3. La eneellanza del eapaftol en eemmdaria 

De la misma forma que se incluyer-on fragmentos que de alguna manara 
dieron idea de la si tuaci6n imperante en la enaefianza en primaria o bien de 
loa recursos que se sugerían para mejorar ésta, asi también se incluyen ahora 
fragmentos de la obra de la maestra Heidi Perei\a. Gili (38), loe cuales tratan 
el estado de la ensef'lanza del eepafiol en el nivel secundario, alternativas 
ofrecidas y reeolucionea a las que la autora llegó en su momento. 

Se ha preferido seguir con la capitulaci6n original de la obra mencio
nada, pues además de facilitarnos la preparación de este estudio, no se dife
rencia de la estructura desarrollada hasta el momento. 

1.3.1 Aspectos de la eneellanza del eepallol 

"Bl avance de loa métodos activos de la educación, ha dado interés cre
ciente a la compoeici6n oral y escrita como recursos principales para desen
volver la capacidad expresiva del nifio Y. del adolescente • • . . La misma 
tr8ll8formac16n de la lingüietica, desde Croce hasta Voealer, ha repercutido 
en las escuelas primarias y secundarias en el sentido de prestar mayor 
atenoi6n al hecho vivo y cambiante del lenguaje hablado y escrito, que a las 
fórmulas que ~finen eu uso en cualquier momento histórico." (3'7) 

1.3.1.1. Redaooi6n 

No 1'.a habido idea más acertada que la de incorporar a la vida cotidiana 
del estudiante, aquellos conoo'imientoa que requerirá al solicitar un empleo, 
escribir una carta o a cada pae'o de au vida. ¿D6nde ·Be perdió tan valiosa 
idea? Pues a ILáe de treinta años de tan innovadora corriente, parece ser que 
áeta se ha olvidado. 

"No hay, en efecto, ningún "t~et .. más exacto para la medida del avance 
de los alumnos ni P.lira juzgar la conveniencia e dasventaj""' da su cambio de 
arado en la escuela, que lo que la composición escrita revele acerca de la 
formación mental y general de su autor." La periodicidad con que debe B011e

teree a loe alumnos a la práctica de ejercicios de redacción es, natural
mente, variable según las ed

0

ades, la amplitud de loa temas propuestos, el 
trabajo total que la escuela imponga a loe alumnos y los matices personales. 
qu8 cada profesor imprima al método empleado. En el primer curso nos inclina
mos más por loe ejercicios breves y frecuentes, que los extensos a largo 
plazo. Bn el segundo curso, loa días 10, 20 y 30 de cada mea se recogen los 
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e,jeroioioe y ea anuncia el t ..... del traba.jo Bi1Uiente. Kn .cubio, en el 
tercer curso ee propone de vez en cuando un tema extenao que obliaue al 
une.Jo de la biblio¡¡rafia y a la lectura de textos abundantes, con un plazo 
de ua y •dio, ao,W. loa caooa". <"") Ke muy 16¡¡ioa la pceioi6n de la autora 
de eet.U lineaa, yá que primero hay que hacer nacer en el almmo el 1U9to por 
eecr1h1l'; un texto lar10 pudiet'a """ faatidioeo y aburrido, "'8 aún cwmdo 
no ee ha notado que cualquiel' hombl'8 tiene mucho que decir. le necesario 
llevar al altano cOIDO al nif'io que •pieza a caminar y tOIMlr en cuenta qae 
algunos de ellos viven con raquitiemo o malformaciones en sus medios de 
locc:mooión, y michos de elloa ni eiquiera saben que loa tienen. Por. ello es 
importante que "no se corra antes de caminar". 

"La manera de correair loa ejercicioe escritos decide a veces la efi
cacia del traba.jo. La ex¡>el'ilÍnoia noe ha eneellado que e1 el Pl'Ofeool' devuelve·· 
la-tarea· corre1icla, el al\8n0, o no mira lu correoionee, o lae lee sin la 
atención suficiente para evitar en lo ouceoivo laa faltu cometidaa. Por esto 
•• prefel'ible liaitareo a aaroer con tinta o Upi& de color ro.jo lae palabras 
o p6rt'afoo .., loe que heya al10 que emendar, y el dia que oe devuelven loe 
ejeroioioa. obliaar a loa diaoip.¡loa a correair su propio trabajo, preauntan
do cuando no lo entienda, el por c¡u6 da la.e aeftales que el profesor ha hecho. 
No hay inconveniente en dedicar parte de la olee, y aún toda ella ei es 
necesario, a esta labor correctora individual. Conviene tratar ante toda la 
olaeo do lu faltao "'8 aenera1-nte observadas ••• "(~9) La aram&tica en lu¡¡ar 
de baearse aobre abetr~oiones, ee eetudia entoncee sobre algo tan.~ivo como 
el error que se comete. 

ltloho del 6llito de oata actividad depende de la constancia y autoridad 
que ei Meetro tenaa sobre loa alumnos. Decimoa constancia porque no ea poco 
el traba.jo que tendr6 que echaree a ouestu si decide que sus alU11111oe apren
dan ·a. comunicarse en forma escrita, tarea que le quitará hora.a de eu¡:ueeto 
N¡ioao ·en su ho¡ar - horu, por supuesto, que no le paaarán; autoridad 
ejercida con el •Jor de loe ánimos, para hacer eentir a 8WI alumnos la. 
neceaidad de corroair llWI errores, loa cuales no aparecen en alao que lea eea 
ajeno, sino en au propia letra. · 

Otro de loa problema.e que frecuentemente ae da en la redacción es la 
elecci6n del tema: alao· que sea interesante y atractivo para loa estudiantes, 
algo que loa saque del marasmo, la apatía, el desinterés, la timidez o el no 
menos inmovilizante miedo a expresarse o a no ser escuchados. "Bl problema 
de loe tema.a de la composición escrita que hay que encargar a loe alumnos, 
no ha sido resuelto aatiafaotoriamente, que eepamoe, en el sistema educativo 
de ninaún país. Hay en todas partee profesores,. no muchos, que consiguen 
interesar vivamente a sus discipuloe en los ejercicios de redacción y obtie-
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nen resultados excelentes. Pero tales maestros son casos singulares de 
vocación o de fuerza sugestiva; sus procedimientos no pueden eleva.rae a norma 
general, precisamente por la calidad de loe que loa han creado. De aqui que 
loa consejos de inspectores y pedagogos, se limiten caai sie~re a recomen
daciones análogas a las que llevamos hechas ••• Aei resulta que la mayoria de 
las composioionee escolares, aun las más cuidadosas en lo externo, se escri
ben sin entuaia.emo y ein gracia. Los alumnos ea.len del paso como pueden, 
llenan ~airuu! que lee han mandado, y lo que deberia eer deporte grato del 
espiri tu se vue 1 ve penosa tarea. " C 40) 

Quizá convendria un eetUdio concienzudo del material humano que tenemos 
en nuestra.a manos, sus inclinaciones, deeeoe y anhelos; 'atoe, por,. muy cursis 
que parezcan, pueden dar pie al desbordamiento de l5UB sentimientos: "Bl 
profesor necesita contar más con las inclinaciones espontánea.a de los niños 
y no ea prudente contradeci~les demasiado. In el último año, el sentimiento 
del deber, el interés intelectual por los asuntos, la. mayor aotitud contem
plativa y critica, y hasta ciertas cualidades negativas del adolescente, 
tales como la vanidad, el amor hipertrofiado y el eentimiento va¡o caraote
rietico de la p.ibertad, p.Jeden sostener el gueto por la compoaici6n escrita, 
cuando el interés espontáneo decaiga" (41). A decir de la autora posterior
mente, la innovación, la búsqueda y la continua atención a loe intereses de 
los alumnos pueden, en ¡ran medida, .aminorar este problema. 

La ensef'lanza de la redacción eepecifiOamente en tercer afio, cuenta con 
.un aliado que no tenia en loa curaos anteriores: la utilización de lectura 
para el deearrollo de traba.loe monoaráficoe que permitan el ejercicio de la 
redacción: "Hay que 

0

dejar al alumno la elección del tema mono¡rÁfico que se 
propensa desarrollar por escrito .. Asi como loa a.euntos de que hemos tratado 
se proponian con carácter geiieral a toda la clase, 6stoa eon de naturaleza 
individual. Bn la mayoría de loe caeos el profesor tendrá que sugerir varias 
posibilidades para que el alumno elija entre elle; son raros loe muchachos 
que por si solos toman la iniciativa. Es necesario evitar los temas ultrasu
tilee planteados a modo de charada para atormentar el ingenio; pero no son 
menos peligrosas la.e va¡uedadee que se prestan a un deearrollo declamatorio. 
Nada de "literatura" fácil y vacua; se pide al discípulo la elaboración y 
exposición de un pensamiento> más o menoe nuevo y profundo, pero siempre 
propio.. Conviene que loa profesores siempre tensan una lista de temae que 
sugerir, aunque también es importante que se les pida a los alumnos que ellos 
mismos elaboren listas de temas acerca de lo que les guetaria escribir .. 

No debe limitarse el profesor a dar el eimple enunciado del tema que 
a veces no se compf.enderia bien, sino que ea preciso explicar con al¡una 
extensión eu contenido. La preparación de las composiciones debe estar di-
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risida por el profesor .. Bn la. clase, loa alumnos darán cuenta de la marcha 
de eus trabajos y enotarin la biblio¡rafia y lae eu¡¡erenciaa que ee lee 
faciliten."( •2¡ 

Por lo que se piada observar, la activa y vigilante función del profe
sor será, en todos loe grado e, la piedra de toque para que los menoidnados 
trabajos monográficos aporten resultados p:>sitivoe .. No se trata de dar una 
tarea más, tampoco de darles al10 que ayude a aliserar la caria que repre
senta darles clase; se persigue coronar los esfuerzos d~ loa dos años ante
riores y pulir aquellas 1.mparfecoiones,, no mínimas, que aún tendrá el· alumno .. 

1.l'-1.2. Vooallulario 

"Bl enriquecimiento del vocabulario no ee consi¡ue, claro está, con una. 
aai11Mtura lluada tenoinolo¡ia. La adquisición del léxico de la lenaua 
11&tema es como un trateaiento al oual conflwen todae las fueraaa educadoras 
c¡Ue rodean al nillo. 11 profescr de Lenaua y Literatura eetl!. partioul.......,nte 
obligado a cuidar de ese aspecto de la educación literaria, no en fonaa de 
lecciones o oapf.tuloe especiales, sino en todo momento y aprovechando toda.e 
las coyuntura.e que eu traba.jo diario le ofrece." <"''> 

A partir de la fonaaoión de la Comisión para la Defensa del ldioaa, la 
Secretaria de Bducaoi6n Pública dictó alaunas 118didas a ejecutar en las 
eaouelae eecundariae. Bntre ellae ae · inetaba a todo el cuerpo docente a 
1nvol0oraree en el Mjoramiento del dominio de la lensua -terna; eabicioea 
tarea, pero poeitiva y razonable en la medida en que todos en alauna fonoa 
""""'" reaponaablea del buen use que de nuestra len¡ue se ha¡&. Uno de loe 
reeureos que nos. pued.9 arrojar Mjoree reeul tados para la adquieiciOn del 
vocabulario es el enfrentar a.l alumno con el texto, esperando que de él 
llegue a loe nivelee de ooaprenei6n lÚ.11 profundoe posiblee por -dio de la 
continua bOaqueda ·de laa pe.labras desconocidas en el diccionario o bien en 
el libro de la olaee. Pas_,e a ver ahora alaunu recOll8ndaciones que hace 
la profeaora Perella: 

"Da excelente resultado la pr!ctica de hacerles anotar en un cuaderno 
laa pe.labras o acepciones nuevas para ellos. In el primer y ae¡undo arados, 
el .._ntar1o debe cellirse a la a1an1fioiloi6n escueta de la pe.labra ein 
entrar en explicacionas etimol6gicae. La e:iiplicaoión et:l.aol61ica sólo debe 
hacerse cuando se trata de derivados ••• le de aran utilidad (ce.o ejercicio 
de vocabulario), la fonoaoión de llX'UPOll de •ianificado s-jente, con el fin 
de hacer d111CUrrir a los alumnoe eobre el matiz que raeultaria si .en el texto 
se swstituyera una palabra por otra de iientido parecido. V6aae, por ejemplo, 
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la serie intensiva que forman loe adjetivos grande, enorme, colosal, form1da
ble, ·tr8/Dendo, etc., a le de loe sinónimos, como circunloquio, rodeo, perí
frasis o elegir, escoger, ssleccionar etc... Los conceptos de arcaísmo, 
neoloaiemo, homonimia, barbarismo, etc., deben formaras de este modo en le 
mente de loe alumnos, y no por medio de definiciones.'' ( 44 ~ 

Ksta propuesta práctica ea aquélla que hará que el conocimiento se 
digiera. en una memoria a largo plazo, para después, ai a.si lo desea el alu
mno, grabar la definición de memoria, lo que no afectaría la comprensión ya 
que para entonces, por medio de los ejercicios, se habrá entendido bien lo 
euatancial de la enseftanza. 

"Hn el tercer curso deberán llegar loa alumnos a ver con claridad que 
no es indiferente el uso de un vocablo u otro entre los llamados sin6nimoe, 
sino ·que cada \lllO tiene tm valor particular que lo hace adecuado o in~ecuado 
en determinado momento." (48) Bl habér lo¡¡rado que el alumno adquiera un 
eentido común sobre loe diferentes niveles de lengua y su utilización, será, 
ei ee lleva a cabo, \lllO de loe más grandes logros del mentor. 

1.3.1.3. GraaA.tlca 

"La enooi)anza de la gramática ha sufrido profunda crisis en este oiglo, 
fue en otro tiempo, no oólo el eje de la eneel\anza del idioma, sino también 
base general de la educación. Bl carácter abstracto do la ciencia gramatical 
conetituy6 eiempre para los. maeetroe una enorme dificultad, que, unida a la 
escasa utilidad práctica que muchos le atribuían, llevó a algunos: a princi
pios del ai¡lo XX, a excluir radicalmente la aramátice de loe programas 
eecolaree primarioe, y a otros ~ proponer que su estudio ee retrasase hasta 
el momento de la adolescencia" (46). Pudiera ser, si se obeerva con cuidado, 
que ésta no fuera la opinión vertida hace algunos lustros, sino la opinión 
de cualquier padre de familia en el presente. 

"Ha contribuido también a la crisis de esta ensef\anza el cambio de 
orientación en la moderna ciencia del lenguaje. Cuando la gramática est.aba 
basada en la dialéctica, y las cláusulas, oraciones y palabras no eran sino 
la e>;preBión verbal del raciocinio, juicios e ideao, el análiois gramatical 
conoistia en comprobar el ejuoto del lenguaje a la lógica tradicional. Y aoi 
nació el llama.do análisis lógico. Los maestros venían observando que loa 
textos que mandaban analizar no entraban fácilmente en loe caeilleros ló¡¡i
coe, especialmente cuando babia que explicarlos sintácticamente. De este modo 
hubo que crear un enredijo insenioaiaimo de elementos "sobreentendidos·, de 
sujetos .. tácitos"' y de figuras de construcción que aunque ee oponían a la 
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lóai~a, aervian .. para dar elegancia a oraciones y periodos·" (47). Pero ni 
aún asi se lo¡¡rabo. salir de las dificultades que planteaban los textos 
literarios y la leDl!UA hablada, lo cual justificó que para exponer la teoría 
i!'8111Atical ea fabricaran ejemplos ad hoc. 

Haa a medida que se han ido peroibiendó 1ae caueae paicoló&ioae y 
sociales que determinan Ja vida del lenguaje y que este no ea lógico más que 
en 1111nima. parte, máe de la mitad del andamiaje gramatical se vino a tierra. · 
Se adoptan loa métodos de la Biología y de la Psicología para el estudio de 
loa idiomas; ae ve claro que el lenguaje es expresión de la totalidad ·de la 
vida humana, racional a6lo hasta cierto punto y que ei en ello hay lógica, 
tiene que eer de car&cter tan amplio y sinaular, que pueda comprender tanto 
lo racional como lo irracional en la fWJoión idiomática, J.a precisión concep
tual y lo borrosamente intuitivo, lo pensado jwito a lo querido". (4e) 

La cita es lar¡a porque considera.moa que son sabiae palabras, aunque 
muchas veoea echadaa al olvido creyendo que la lengua ea ala:o ya hecho, 
iniocable, ecanicista y libre de toda creatividad. No ae le enaei\a al alumno 
a modelar, a formar y a dar vida a lo que ea su lengua; quizá ea por ello que 
no la siente como algo cercano. Vienen ahora a nuestro recUerdo las cJ.aaae 
do an'lieie eatructural en laa que tratábamos de aplicar el ~lisie a laa 
máa intrincada.e sintaxis, sin tener ejemplos ·previamente seleccionados o que 
no ofrecieran prob!ema; aunque eufriamon, es verdad, lo¡¡rábamos fi®lmente 
ubic&f' cada parte en au eitio, obteniendo con ello una idea más clara de lo 
que ee quería decir o bien la multiplicidad de menee.jea que el autor daba en 
el juel'J da eu len¡¡uaje. 

La lenaua :puede eer una saeta a la cual se le a¡¡re¡¡uen todos loe imple-
111!D.toe que consideremoa neCeaarioe; e6lo falta que alguien nos muestre le 
llave qua ensefla a combinar cada WlO de aua elementoa.. Por otro lado, si 
'1D1camente podamos traba.lar en clase con ej-loe prefabricados y matamos la 
eepantaneidad del alumno durante el análieis gramatical, difícilmente logra
remos obtener un sano y creativo ejercicio de nueetra facultad da comunica
ción. 

Siguiendo la obra que comentemos, citaremos textualmente algunos puntos 
importantes de su concepción sobre la enaeflanza gramatical: "Como norma 
general, aobre todo en loe primeros grados, hay que evitar en lo posible las 
explicaciones teóricas y largas. La doctrina gramatical deben deducirla. loe 
alumnos de loe textos que leen e incluso de loe errores que cometan al 
hablar .. 81 profesor procurará hacerles descubrir ciertos hachos del idioma, 
aunque tampoco creamos que deba evi tarea la explicación dogmática, claramente 
hecha y en forma asimilable" ( 4 8 > .. Volvemos a lo mismo: la· práctica y el uao 

- 29 -



cotidiano de la len.guá, deben permitir a loa alumnos inferir la norma. Para 
poder dar una explicación dogmática, claramente hecha y en forma asimilable, 
ea necesario que primero el profesor haya entendido y asimilado, g110 no 
repita como "merolico" eso mismo que no entiende y que losre, mediante la 
ejercitación, hacer que el alumno se apropie del concepto. 

Bate logro presupone una muy concienzuda preparación de la clase. 
ReBUmi~mos en unos cuantos renglones la propuesta antes sugerida entre 
lineas: "Rete trabajo de preparación del profesor debe comenzar por la ee-

. lección de un trozo de lectura adecuado al asunto sobre el cual va a varear 
la clase. Desp.téa de hacer que ee percaten bien del sentido de este trozo 
mediante la comprensión del vocabulario, tenemos el camino prepara[.l.o para el 
comentario ¡ramatical, del cual da.remos una idea por medio de un ejemplo: 

"Bl aparcero ha entrado hace un momento y ha. dicho que en la tormenta 
dei otro dia se le han apedreado loe ma,Juelos de la Herrada ••. • ·Reta vieja 
lleva una cesta debajo del brazo, y se ha puesto a rezar en un tono habla
lento y agudo por todos loa difuntos de la casa; luego, cuando ha concluido, 
ha gritado: ¡Sefl.ora, una limoenioa, por el amor de Dios! Y como se hiciese 
una gran pausa y no saliese nadie, la vieja ha exclama.do: ¡Ay, Sef\or! ...... . 
(60) 

Ha ds cor¡dueirse a los allllllllo• a observar e1 habria un cambio al susti
tuir "Kl aparcero ha entrado y ha dicho" por "Bl aparcero entr6 y dijo", 
procediendo aai a añalizar les formas verbales y eu relación con un contexto 
sociocultural o temporal.. 

"La vieja, deepu~e, torn6 a preguntar." Como ya se habrá obeervado, lo 
que ee pretende de este ejerciCio es que el alumno distinga entre·el pretéri
to y al antepreeente, por lo que se debe esperar que los alumnos señalen que 
la diferencia estriba en que el antepreeente permite sentir la .acción más 
próxima .. También pieden clareo algunos .ejemplos más cercanos a sus vivencias 
como: "Bl paie entr6 en un periodo de recesión" y "Kl paie ha entrado en un 
periodo de recesión". Bvidentemente, la segunda oración es más cercana y por 
el contenido de la misma, es máa impactante. "Note el p~ofeeor q\le la dife
rencia de matiz entre actualización del antepresente y la del presente 
histórico, es que el presente histórico está· actualizado sólo virtualmente 
(afectiva, imaginada, simbólicamente) •.• " (61) "Cuando los alumnos han 
llegado a al¡una conclusión, provisional o definitiva, resumen en el cuaderno 
lo que han hecho, y el profesor ayuda individualmente a loe que tengan dudas 
sobre la redacción, sin dictarles nunca lo que han de escribir ..... " (&2). 
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Creemos que en la actualidad es difícil considerar como cbjetivos 
principales el que loe alumnos asimilen fácilmente la esencia del conocimien
to y que lo reproduzcan sintetizándolo en eua cuadernos. Rntiénclase bien, no 
eef'i.alamos que el método eaa impracticable, pero doaafortunadamente nuestros 
alumnos no están acostumbrados a pensar por ellos miemos. No obstante, 
consideramos que no hay mejor forma para el aprendizaje gue el contacto con 
la lengua oral y eocrita, quizá lejana en el tiempo, pero cercana a su 
realidad. 

Hay algo angular en la teoria gue ahora nos ocupa.: "Bn el primer año 
de secundaria hay gul3 evitar laa definiciones y sustituirlas -como dijo Lenz
por denominaciones. La práctica del método que hemos expuesto busca el 
ejercicio de la inducción y deducción par parte del discípulo; y· la única. 
definición interesante pedagógicamente sería la gue formulara o intentara 
formular el alumno, aunque fuese incompleta y defectuosa ••• " (03) 

¿Qu6 ea lo que se enaefta? ¿Sólo un cúmulo amorfo de definiciones-re
cetarios que han de eer reproducidos en y para un examen? Conviene reparar 
en que si el alumno es capaz de expresar eu propia definición sobre determi
nado concepto, está en camino de iniciar el aprendizaje, el cual probablemen
te se convertirá en un proceso de ensayo y error entre el alumno y el maes
tro, pero que sin duda permitirá un avance sobre bases más sólidas que un 
puflado de conocimientos recibidos ya diri¡¡idos, que a la postra ~· al¡¡unas 
semanas ee olvidan, como también ea puede olvidar que al8UJ'la vez ae tomó 
nuestra materia de eepafiol, por lo intrascendente que fue. 

He aqui toabi6n otro importante aei>ecto que habrá de eer tratado en el 
capitulo 2, y Por ello, aunque la cita ea lar¡a, la reproducimos coll81derando 
que ea BUD1.amente 1.mportaiite para nuestro trabajo. 

"La falta de unidad en la terminolo¡ia llt'amatical eepallola corustituye 
act1111lmente eeria· dificultad para el profesorado de soaunda ensellanza. La 
nomenclatura tradicional, creada esencial.mente por Nebrija en 1492 y conti
nuada con pocae variantes por nuestros tnaaniatM, pasa a la gramática de· la 
Academia y se mantiene en ella caai ein modificaciones haeta 1917. La in
fluencia de lae doctriruui de Andr6s Bello y R. J. Cuervo, al defender la 
necesidad de estudiar la lenaua castellana en ei misma deaentendi6ndoae de 
la pauta de la Graútica Latina, y el avance de la Lingüística moderna, 
deciden por fin a la Academia a revisar su gramática en 1917. La nueva no
menclatura, especialmente en loe timpas del verbo, no consiguió más que 
quebrantar la tradición sin satiefacer lae exi¡¡encias oientificaa de hoy. 
Ante la anarquía que con ello ee ha creado en loe paises de lengua espaiiola, 
y beta tanto que se forme una tradición seneralmente respetada, no se nos 
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ocurre más gue aconsejar gue, Por lo menea en cada instituto de Segunda 
Rneef\anza, se llegue a un acuerdo entre todos loa profesores de lenguas gue 
evite a loe alumnos la confusión inútil de nomenclaturas distinta.a ... (64 J 

Rn reiteradae ocasiones, a falta. de un análisis profundo, ae ha culpado 
únicamente a loa profesores de la falta de uniformidad y congruencia en la 
teminologia. Sin embargo, como observamos anteriormente, ellos mismos son 
victimas de las modas o avances lingUisticoe bien estructurados en loe paises 
de origen, pero trasplantados a nuestro país sin antes haber creado en éste 
las condiciones necesarias para su enaeflanza. La alternativa propuesta es 
loable, aunque requiere por parte de loe profesores compromiso y responsabi
lidad oon lo gue se enseña. 

1.3.1.4. 

Para nadie ee un misterio gue uno de loa objetivos de la enaefianza no 
cumplidos hasta la fecha, ea el lograr gue loe estudiantes escriban con una 
ortografía correcta. Pudiéramos relacionar aqui el presente con el pasado .. 
Veamos alguna.a de ellas: "A pesar de la sencillez de nuestro sistema ortográ
fico, no suelen distinguirse las personas de habla eepafiola par su esmero en 
la escritura. La causa principal consiste en la falta de sanción social. Son 
muchos loe hom\:>res cultos que se olvidan de loe acentoa sin que se lea ponga 
en 'ridiculo, ni se lee uche de ignorantes. Hasta hace poco la mala ortogra
fía de las mujeres era mirada con indulgencia y casi con gracia ..... ". r &~) 
Parece gua se está hablando de una falta de conciencia lingüística, descono
cimiento de los beneficios gua aporta el saber escribir, un "para qué, si de 
todas formas me entendiste" e 

Una de las metas de la Secretaría de Educación Pública durante el 
periodo de José L6pez Portillo era el tratar de que el. profesor de Aspañol 
no naufragara en un intento de infundir en sus alumnos la necesidad de es
cribir correctamente; se pretendía gua los profesores, ya fueran de Biología, 
Ha.temáticas o cÜalquier otra asignatura. reforzaran la ortografía. Fue una 
buena idea pero, desgraciadamene, difícil de cumplir d~do que a la mayori.:; 
de los profesores independientemente de gue conozcan su materia, lo mismo les 
da escribir "hidrógeno .. con acento que sin él, lo que hizo que el refor
zamiento del hábito se perdiera. 

Beta. solución· que ahora planteamos y que a propósito mencionamos, ya 
hahia eido vislumbra.da en las siguientes lineas: "Rl profesor de Castellano 
necesita contar con la colaboración de todos loa demás profe sol-ea de la 
Escuela. Como la ortografía es un háPito máa gue una. serie de reglas, si en 
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los cuadernos do Física e Historia no se corrigen las faltas, los niños se 
forman la idea de que escribir bien interesa s6lo a un profesor, Y on las 
demás clases no necesitan esmerarse. He aquí un problema que los claustros 
conscientes de su responsabilidad colectiva ¡::ueden resolver en poco tiempo" .. 
c•ei 

"Bl bilingQ.iemo. en cambio, plantea dificultades nuevas que obliaan a 
que, no eólo en el tratamiento fonético, sino los programa.a y métodos genera
les de Lengua eapaiiola, hayan de sufrir retoques de mayor o menor importan
cia" (e7). Be muy probable que la infiltración de una lengua extranjera hasta 
este momento haya sido considerada como algo no peligroso; sin embargo, el 
tiempo transcurrido ha mostrado que nuestro eepaf\ol, en todos los paises, 
necesita algo más que una comisión defensora. 

1.3.1.5. 

Consideramoe gue una de las carencias que nos dejó el estudio de la 
licenciatura de Len¡¡ua y literatura hiepánices fue el no hebemoe dado un 
conocimiento completo de un método en perticular pera el anélieie de textos. 
Ce.da uno de loa miembros de nuestra generación elegía aquél que de acuerdo 
con su intuición le parecía mejor .. 

En igual circunstancia ae encuentra el estudiante de secundaria: carece 
de armas pera enfrentarse al texto y por ello, la mayor parte de las veces 
el encuentro es tan deeafortuna~o que termina por no volver. a abrir los 
libros. Obeervemoa, como en loe anteriores caeos, el modelo propuesto p&?"a 
la eXplicación de textos. "Una de les principales misiones del eetudio de la 
literatura es dar una vi'aión honda, llena de calor y sensibilidad, de la.e 
épocas pretéritas .. Supongamos que hacemos leer a nuestros alumnos un romance 
histórico legendario; por ejemplo. un romance de loe infantes de Lara: 
Pártase el moro .... : 

Súbitemente nos coloca el romance en plena Rdad Media castellana, en 
una de las layendaa que pintan esas luchas terribles de dos familias con un 
odio irreconciliable.. Al tratar de explicar el ambiente caet9llano medieval 
habríamos de poner de relieve cómo loa moros y crie:tianoa no forman dos 
bandos en lucha permanente, sino que hay cristianos en favor de loe moroS 
para combatir contra otros cri tia.nos, y moros al servicio de los crietianos .. 

· lete romance nos perm.itir6, por solo ese hecho, penar en contacto al alumno 
con alao muy vivo, muy real, de la Bspafia pretérita .. " (88) 
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A vecea ae confunde la eneef\anza de' la literatura con el aglutinamiento 
de datos que no tendrán utilidad mayor que ser presentados en un examen. 
Pensamos que la literatura., en cualquier época que haya eido escrita. ¡oertió 
de un hecho vivo y m1ci6 con una función comunicativa. Por ello, ea impor
tante hacer sentir a loa alumnos la literatura; un lector consumado puede 
vivir varias veces Hadame Bovary, identificarse en una ocaeión con tal o CUb.l 
personaje y repudiarlo en una lectura posterior. Rete proceso de goce estéti
co de la literatura tiene que ser preparado de una manera muy especial, ya 
que no podemos transportar a alguien, un individuo cualquiera, del siglo XX 
a la época medieval. Kl ayudarle a que reconstruya la época mentalmente ein 
dejar a un lado el placer de hacerlo por un motivo propio y no ajeno a él, 
hará gue no sienta el eetudio de la literatura como algo extrafio.-

••0eap.i6e tendríamos que analizar lo que Gonzalo Gustioz va diciendo de 
cada uno de las cabezas de sus siete hijos.. Si reunimoe cada una de las 
cualidades de eea.s siete cabezas, reconstruiremos todo el concepto del ca-· 
ballero perfecto de la edad media. No falta reunir ninguna de laa condiciones 
que necesita poseer un noble según el Libro de lo~ Estados de Don Juan 
Manuel. 

Las cualidades son siete -número simbólico y la leyenda las distribuye 
poéticamente entre loa aiete infantes-. Re decir, nosotros penetramoa dentro 
de la caballeresca, dentro de la historia y de las luchas, mucho más que si 
leYéramoe po~norea que dificil.mente retiene el alumno, sobre todo si no 
revisten subatanoia creadora." (G&) 

"Toda le literatura eepaftola, por su carácter hietórico, "tradicional 
apegado a la realidad del momento, ee presta a esas vieionee ju¡osaa, intere
santes, vivas, que superan a' todo cuanto podamos apreÍi.der de un libro de 
historia". ( eo) 

Como ya habíamos sef\alado, la presentación de la literatura como algo 
vivo y real, lejoe del eistema tradicional de ensef'lanza, permitirá al alúmno 
ingresar a lo que ea la literatura en verdad, una recreación de la realidad. 

"La lectura de un escrito valioso au:pona pasar más allá del plano inme
diato de lo expresivo y adentrarnos en el peneam.iento y las formas artisti
case Rl leer supone siempre no sólo leer entre lineas, como suele decirse. 
sino leer por debajo y por encima de las lineae. Comentar un texto, por 
ooneiguiente, no consiste tan sólo en que nosotros entendamoe lo inmediato 
que· ee ex;presa en un trozo literario; no consiete tampoco en que digamos 
después que este texto es interesante. que está dotado de atractivos varios. 
que posee un estilo grato, fluido, que está repleto de amenidades .. Todo esto 
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· seria wi comentario retórico a la antigua que dejaria vacio, inerte Y sin 
vibración aquello que tenemos el valor de potenciar." ( e1) 

"En le segunda eneef'i.anza el valor de un comentario de textos literarios 
no consistirá en que el profesor diserte con profundidad y brillantez, sino 
que prepare a sus discípulos con lee condiciones necesarias para que ellos 
perciban eus maticee y establezcan conexiones entre la i>'sina comentada y el 
aabiente en que se escribió". C e2) 

Con las palabras anteriores queda bien diferenciada. la enseflanza tradi
cional y la nueva enseñanza o si no nueva, por lo menos imperecedera y más 
redituable. Pero no ea nada sencillo loarar que este tipo de acercamiento a 
loe textos sea puesto en práctica. Consideramos que, cuando menos, para el 
logro de ese cometido se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

a) Dominio de la materia. 

b) Un conocimiento claro y preciso de loe intereses y necesidades de 
loe alumnos 

e) Preparación del matorial y del plen de claae. Rote último deberá 
tomar en cuenta lae habituales diferencias que se presentan entre loe ¡rupos. 

Por lo representado en los incisos anteriores, es obvio que actualmente 
\Dl profesor de enaeftanza secundaria tiene poco tiempo de preparar eu claae 
y de personalizar la eneef\anza ( awic¡ue deapu6e ha de afirmarse o refutarse 
esta teoría). Lo que ai ee preciso aclarar es ;ue el Mtodo de aceroa.111.iento 
a la literatura por la vivifioao16n del pasado o la oe11prenai6n del preBBnte 
- ae¡ún el caso - ea el iMs eficaz, pues adem!a del goce estético, propor
ciona armas para enfrentarse a cualquier texto. 

1.3.1.6. 

"Loe profesores de eneef\anzae artieticae hemos incurrido, o mejor, 
estamos incurriendo en una desviación de loe fines c¡ue deberf.amoe proponer
nos. Hemos pensado caue enseflar literatura, por eje1Qplo, ee sólo dotar a loe 
alumnos de W\os conocimientos mensurables; hemos creído que eetAbamoe en el 
deber de suministrar \D1 eabor determinado y gradual. A lo sumo hablamos 
va¡amente de educación estética; pero como estO no es cosa f'cil, ni sabemos 
bien en qué oonaiote, optamos al fin por sustituir la literatura por la 
historia literaria." ce=>) 
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"De aqui, a nueet.ro modo de ver, el riesgo de la explicación de loe 
textos con la preocupación de explicarlo todo, tan frecuente en loe liceos 
franceses; buena parte de lo explicado,. lo que no ea gramatical ni lexicogrR
fico y entra en el plano propiamente artietico, resbala por la sensibilidad 
del adolescente sin dejar huella. De ello resulta a veces una antipatía a loe 
autores explicados en clase, que dura toda la vida". (e"> 

"El arte del maestro debo consistir en la conteno16n y la limitación 
en los reeul tadoe. Contentarse con un entender a medias. Unica manera de no 
destruir la poeiblidad de una inteligencia completa, que vendrá dentro de la 
escuela o fuera de ella o acaso nunca." ( ee.) 

Apuntado ya anteriormente. queda investigar cuál ea la razón de eneoi\ar 
historia literaria. ¿Será tener que cumplir con un exteneo y agotador progra
ma. o no poder evaluar la materia mas que con examenes baeados en conocimien
tos exactos, comprobables y acreditables, como por ejemplo, en un examen 
departamental? Lo que si 8Uena todavia razonable ea no poder eeperar alcanzar 
a eneei\ar todo, independientemente de que ee cumpla o no con e 1 programa. 
comprender que para lograr un aprendizaje total ea neceearia la maduración 
que inicie por crear en los alumnos el gusto por la lectura; ya en loe años 
posterioros, si el interés propio ha crecido, ellos miamos se encarsarán de 
descubrir la intrincada manera en que la historia conforma el pensamiento de 
los hombres. 

Sin embargo, para que estos nobles planes se realicen, se requiere una 
graduación con lecturas en las que exista "una acción nueva y continua". El 
RCINnctJro y el Cantar del lfio C1d, modernizados en el lenguaje, éon intere
aantee para los nifloe por- las mismas razones que Los tres IDOBqUeteros o las 
novelas da SalgarJ. Posterlon:Dente obaervaremos en el siguiente capitulo si 
~. Salgari, Crusoe u otros atractivos manjares para esta edad fisuran en 
el proírama. 
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CAPI'l'IJIJ.) II 

AllALISIS Dll PllOGRAltAS QUE KS'fABLl!CK LA SKP Y 1'KXTOS Ol'ICIAl.IIB Y NO OPICTA
LllS PARA LA llATIRIA DI! KSPAAOL llN LA l!llSl!llAllZA PRIMARIA Y SICUllDARIA 

(1!1"13 - l!l!IO) 

2.1 Mota prelilainar 

A lo largo del presente cap1 tulo comentaremos el contenido de loe 
programas y textos que establece la SKP y también el de algunos teXtos que 
hemos clasificado como "no oficiales", todo ello dentro de la enseñanza 
básica (primaria) y media básica (secundaria). 

Nuestro interBs al recurrir a estos documentos se remite principalmente 
a precisar si la Reforma Educativa y con ella el Plan Global de Análisis 
Hetructural (e&), están planteados adecuadamente; asimismo reconocer si 
existe coherencia de estructura metodológica y terminológica entre un arado 
y otro, aei como entre el programa y el texto corree¡:ondiente. 

Para conseguir lo anterior, hemos dividido el capitulo én do11 apartados 
que corresponden a primaria y secundaria, con un análisis particular para 
cada grado, en el que pretendemos descubrir la presencia de las formas que 
conducen a un conocimiento total de la materia que noe ocupa: el· ·español. 
Lógicamente buscamos que dicha presencia sea paralela, tanto en la expresión 
Oral y escrita, como en las nociones de lingQietica y en la iniciación a la 

· literatura; que a cada uno de estos aspectos se le proporcione el miemo grado 
d8° importancia ya que, a través de ellos, es posible coneeguir las baees para 
el conocimiento de nuestra len¡ua y literatura. 

2.2. 

2.2.1. 

Análiaia da loa - utablecidoe por la SIP para la -teria 
da eapal\ol en pr1-ria 

Introducción 

Hn esta primera parte del capítulo, la búsqueda de equidad se centró 
fundamentalmente en los programas de trabajo que sirven de base en los 
"Libros para. el masstro" que pide la SHP. Inversamente. para el estudio de 
textos fue necesaria una comparación con el programa respectivo a fin de 
descubrir de este modo si babia coherencia o no entre ellos y el prosrama. 
Otra fuente de información que comentaremos ea la ''Pro¡:uestd para el .sprsn
dizaJe de la lengua escrita .. (67), la cual es considerada como apoyo didácti
co durante el primero y segundo grados de primaria. En estos niveles se ha 
aplicado durante los últimos años. 
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En cuanto a loa textos no oficiales, comentaremos el libro l11s primeras 
letras (ea), que se utiliza en el primer arado. Nuestras bases para la a lec
ción de esta obra se fundamentan en que, incluso en la actualidad. tien'·· \11111 

gran demanda¡ aún se consider&, y en efecto lo el!, uno de loe mejores métrJdoe 
fonéticos para el desarrollo de la lectoeacritura. Re un texto que antes de 
la Reforma Kducativa era congruente con la metod.oloaia y los ob~ietivos de loa 
programas de la SBP y creemos que, por tradición, se sigue utilizando aunque 
difiera totalmente con el Plan Global de Análieie Ketructural establecido en 
la actualidad. 

Hablaremos también de la eerie espafloJ de libros de trabajo de espaftol 
editada por NUTBSA Cªªl, que se utiliza de primero a sexto de primaria. Retos 
libros fueron seleccionados como fuente informativa debido a la gran delilli!lda 
que tienen, gracias a que son manejados en concordancia con loe programas y 
textos oficiales. 

Por otro lado, analizaremos y comentaremos loa libros Nombre y. Verbo 
(7V), que se utilizan en quinto y sexto grados de p!"imaria reepeotivamonte, 
y que representan un caso el!!lpecial debido a que forman parte de una serie 
editada y p.iblicada fuera de nuestro pe.is. 

2.2.2 ~ para priar lll"Ado de prillllria 

Bate programa da a conocer la metodología que debe seauirae par1:1. 
ensef\ar, en forma paralela, las ocho áreas de aprendizaje que comprende el 
plan de estudioe de la educación prlllaria, el llamado plan 1nte11rado. ( 71) 

Las .áreas de aprendizaje consideradas en el plan intesrado son: 

l!epallol 
Hatemátioaa 
Ciencia.a naturales 
Ciencias socia.lee 
Educación tecnológica 

·llducación artietioa 
l!ducación para la salud 
l!ducaoión fisica 

Dado que la razón de nueetro eetudio es la enaei\anza del eepaj\ol, nos 
limitaremos a hacer lM referencias relacionadas con dicha materia. 
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Bl mencionado plan integrado está dividido en ocho uniclades que a su 
vez se enmarcan en módulos; en cts.da uno de ellos se habla de la forma de 
enseñar las bases do la lectura y la escritura a través del Pl8.n Global de 
Analieie Betructural. 

Be 1-Pcrtante hacer notar que una de lae finalidades básicas del curso 
pera primer grado ea que el niilo aprenda a leer y escribir. No obstante, al 
obaervar y analizar loa objetivos seneralea que ee mencioñan en este proara
ma, encontramos que la única referencia directa respecto al irea de eepafiol 
ee la oi1Uiente: "Adquirir y aantener la práctica y el 1USto por la lectura". 
( 72) Consideramos necesario mencionar que tubién la adquisici6n y la prActi
ca de la escritura es importante. Bn este sentido hay una contradicción, ya 
que inicial.mente se le reata importancia a la iuscritura, aunque deapu6a, en 
afioe posteriores, se conaidere como uno de loa objetivos 'fundamentales .. 

. La enaeflanza da la lectoeecritura ee funduenta en el principio da la 
percepción vieual con baee en el 116todo 1lobal da anAliaie · eetruotural. Lo 
1-Portante eetriba en Que el nit!o vieualice enunciados que tensan pera 61 
aentido cC91>leto aunc¡ue la estructura ¡raaatioal eea muy simple·, por ejemplo: 
·~ nifl.o camina, la eeouela es bonita,. el barco naveaa. 

i:.o illlportante ta111bién es dar libertad al niilo para c¡ue exprese, tanto 
en foru. oral como escrita, lo que 'l pieiiaa, de tal manara que laa planaa 
enteras de oaCritura t¡Ueden totalAente al mara:en, pues ae aspira: a que el 
eentido da espontaneidad se adquiera. ante todo. Otros dos aepeotos que 
constituyen el pro¡rama aon, por \Ul lado, las nociones de linaüietica y por 
otro, la 1nicia.c16n a la ·11teratura, el au.sto Por la lectura .. 

11 116todo 1lobal de anAlieie eetructural empleado pera le enaellanza da 
la lectoeecrit\'lr&, conata de cuatro etapas: visualización de enunciados, 
análisis de enunciado& en pelabrae, anAlieis de palabras en silabas y después 
en fonemas; y finahMtnte la afitw1.oi6n de la lectura y la escritura. Batas 
cuatro et&pu ee encuentran distribuidaa a lo lar10 del proll'ama. 

Un aapeoto que lluaa la atención ea. aquel que ae refiere a la correc
ción ortoaráfica. Bn el texto que nos ocupa se afirma. que si el niño comete 
errores de este tipo, no ea el momento de corregirlos, p.i8e 8U8 continuas 
faltae de ortosrafia se superarán a partir del ee¡undo 1rado (73). No creanos 
que ello sea lo adecuado, p.iee consideramos que si ee comete un error es 
indispensable superarlo inmediatamente, no esperar a que la palabra mal 
eecrit8. penetre profundamente en la eatructura mental del nii\o, para que 
tiempo después ea le diga que estaba equivocado y, por lo tanto, debe corre
gir su error .. Creemos que lo mal aplicado continuará por largos años, ai no 
es que será para siempre .. 
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Bn las primeras unidad.ea únicamente ee realizan actividades de visuali
zación y relación de enunciados con imágenes, a fin de que el niño identifi
que lo que se dice con una representación gráfica.. Estas actividades se 
fundamentan en el tema de la unidad, esto ea, loe enunciados que se emplean 
se refieren a lo «"1-e se está estudiando en las otras áreas de aprendizaje .. 

Se incorporan también enunciados interrogativos, exclamativos y decla
rativos .. Bs conveniente comentar que cada enunciado presentado a loe nii\oe 
debe tener estrecha relación con la realidad, oon loe objetos concretos que 
ellos conozcan o hechos que hayan experimentado .. 

Después ee visualizan, distinguen e identifican palabras contenidas en 
los enunciados presentados y más tarde se incorpora la visualización de 
silabas que contengan las vocales como inicial; a partir de este momento se 
recomiendan los trazos de escritura.. Al estudiar la 1 ee enaef\& también la 
conJunci6n y. Deapu6e de haber reconocido y trazado perfectamente cada una 
de laa vocales, ee empiezan a identif'.icar las coMonantes, vieualiz'ndolas 
como iniciales de silabas contenidas en palabras que a su vez se encuontran 
en los enunciados presentados. Ahora el nii\o no traza la letra aino la 
palabra que contenga la silaba y la letra identificada y la relaciona con 
ilustraciones. 

Háe adel¡mte se incorporan oompoe eemántieoa con palabras que el niño 
ooriozoa; tambi6n ee realizan ejercicios para identificar loe sustantivos 
(nombres de loe objetos) y loe adjetivos (palabrae que seilalan cualidades). 

Como conaecuencia del proceso anterior, el nifto debe haber d~sarrollado 
llU capacidad de lectoescritura (74), por lo que en las últimas dos unidadee 
del curao .se fomenta la lectui-a en voz alta y· la redacción de enunciados y 
textos breves. 

Como parte de 1 programa para primer arado, tomamos en cuenta la fr.Q:: 
wenta Mra el oprendizoie de la lengua oepr1ta, la cual tiene la intención 
de "orientar al maestro en la conducción del proceso que sigue el nif\o en eJ 
aprendizaje del sistema de eser! tura... ( 7&) 

La propueeta parte de la premisa de que cada ni5.o desarrolla un proceso 
de aprendizaje que implica la interacción de él mismo como sujeto oognoecente 
con la lengua escrita como objeto de conocimiento .. Bate proceso se puede 
desarrollar a diferentes ritmos Y sigue una serie de etapas en las que el 
educando accede a niveles de conce-ptualización progresivos. Bl papel del 
maestro, con la metodología de esta propuesta, consiste en conducir diferan
oiadamente el aprendizaje de los niños, proporcionándoles las experiencias 
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necesaria.e para favorecer el paso de un nivel a otro. condición indispeneabJ A 

para lograr la adquisición de la lengua escrita •. Loe lrupos en Joa que no ea 
aplica la propuesta, desarrollan las sugerencias didácticas para lectura y 
escritura incluidas en loe programas integrados de primero y segundo grados. 
ain considerar loe distintos niveles de conceptualización. 

Bata metodología se empezó a aplicar en forma experimental en 1964 y 
en el ailo lectivo 1986-1987 inició su generalización en grupoe de prim&r 
grado de la Ret'1blica Mexicana. Para el año escolar 1968-1969. cerca del 12% 
de loe grupos de primer afio y el 11% de los de aegundo, trabajaron con ella 
en el país. Al mismo tiempo, el reato de loe grupos de loe dos 11rimeroa 
grados continuó desarrollando las sugerencias didácticas para la lectura y 
la esori tura incluidas en los programas intell"adoe,. las cualea no coneideran 
loe distintos niveles de conceptualización. 

Be importllDte aclarar que eata propuesta no modifica el proarama ya 
establecido por la SllP, ni mucho menos el Plan Global de An4Haia llatruc
tural; ambos elementos continúan pre11entee y activos. Lo que ae pretende a] 
aplicar la propJeeta ea, ante todo, ampliar laa actividades "relacionadas con 
el 6.rea de eepafio,1 y crear una planificación, de tal manera que el nif\o 8A 

intereee por la aateria e incluso alcance el gusto y la afición por la misma. 
llU&l srado de importancia ee le da al deaeo de que el alumno comprenda la 
intiaa. relación existente entre la lenaua -tanto eacrita como ha~lada- con 
el mundo que lo rodea, Y que a la vez reconozca la importancia de leer y 
escribir para cciaunicaree mejor. · 

La eeleoci6n y or¡anizaci6n del trabajo debe incluir actividatlea 
individuales, en equipo, de todo el llM'po y tareaa, con la finalidad de que 
el niflo ee deeenwelva taDto en foN& personal OOWlO en·laa relaoionee con 8WI 
demA8 compafieroe y con eu familia. In esta propueeta ee incluyen al1UDoe 
ejempJoa de lo an~rior para que el profeeor loe tOll9 ooeo baee de au doeem
pefio docente; entre ellos podemos mencionar loe eiRUientee: 

- "Realizar traba.jos individuales o de equipo (en bo,jaa lll'aDdes o car
tulina.e) sobre temas interesantes en loe que loa niftoe puedan. eacribtr. 
dibujar y pegar recortes de periódicos, revistas y otros aate~ialee". (7&) 

- "Realizar copias que puedan tener interés. por ejemplo, nombres de 
productos alimenticios envasados, adivinanzas. parte de !a letra rle una 
canción, eta. Be necesario destacar que., toda vez que en este trabajo ae baaa 
referencia a la copia, se plantea escribir los textos una aola vez". (77) 
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Ca.be ·agregar que éstas y todas las actividades que se realicen a lo 
largo del curso deben tener una oaracteristioa de integración de' las 8.reaa 
de aprendizaje que comprende el proceso de enseñanza para primero y segundo 
grados .. 

2.2.3. 

Rete programa, al igual que el anterior, da a conocer la metodología 
de un programa integrado { 78) ... De alguna manera 1oa objetivos de este curso 
eon loe miemos que para el programa de primero, An donde ea necesario deaa
rrollar la capacidad de comunicación oral, la de leer y. eecribir1 y conocer 
de. manera báeioa las fwicionee y la estructura de la lengua, sin restarle 
importancia al gusto por la lectura .. Ka de suponer que, aunque loe objetivoo 
sean los miamos, la profundidad del conocimiento se incrementa durante este 
aeaundo arado, puesto que contamos con la ventaja de que el nifto ya sabe leer 
y escribir, por lo que éste será un aspecto que sol.amente se practicará y 
perfeccionará. .. 

lncontramos que este programa se basa eepecialmente en aepeotoa de tipo 
peicopedag6gioo que proporcionan al maestro loe datos euficientes para 
conocer al nifto de 6 a 8 a.ftoe y, por tanto, le pennitan saber cómo tratarlo, 
con el fin de que su aprendizaje y desarrollo sean los adecuados.. De iaual 
manera infor111~ al profesor sobre el mejor modo de evaluar dicho proceso 
global pero en forma individual, ¡:ues toma en cuenta para el diagnóstico, la 
eituaci6n personal de cada niño. 

Bl M-ea de espallol del pro¡¡rama inte¡¡rado para ee¡undo afio, comprende, 
loa elementos que son indis:P8ne4bles para el desarrollo de laa capacidades, 
lingQieticas del nifio .. La expresión oral y escrita, asi como la lectura se 
incrementan en forma gradual, siempre relacionándolas con el núcleo integra
dor del módulo. 

A partir de este srado se inicia el aprandizaje referido a la puntua
ción y la ortografía. aei como .las nociones básicas de la eetruotura de 
nuestra lengua, como son: identificación y empleo de diferentea claees de 
enunciados (imperativos, interrogativos, exclamativos, afirmativos). Poste
riormente se llega al primer análisis para deocubrir, identificar y reconocer 
el uso del sujeto Y el predicado de una oración .. De acuerdo con el programa, 
no es sino ha.eta eete momento cuando el nii\o identifica todas las letras del 
alfabeto y distingue las vocales de las consonantes, aunque muy posiblemente 
loa errores ortográficos sean frecuentes, ya que este aspecto apenas inició 
su desarrollo. 
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La enseñanza de letras y la distinción de sonidos lleva a la introduc
oión del concepto de fonema y más ·adelante a las definiciones de campo 
semántico y significado de palabras. Del mismo modo, se inician loa diversos 
planteamientos referentes a loa tiempos verbales (presente, pasado Y futuro). 
Finalmente se db. a conocer la importancia de la lengua, aai comO la existen
cia y utilización de muchas otras lenguas en nuestro -país. Cabe agregar que 
a lo larso de todo este programa. se fomenta el gusto por la lectura y la 
comprensión de la misma, pues a partir de eete grado existe ya \lll texto 
dedicado a ella con lecturas amenas y atractivas~ a fin de gue el nifio se 
interese por lo que está leyendo y pueda, en otro momento, manifestar oral
mente o par escrito la impresión recibida. Proñmdizaremos este p.mto en el 
momento de comentar loa textos correspondientes. 

2.2.4 Progrima pera tercer ...- de lll"iMria 

Bn éste nuevamente ancontruoe los paráJDetroe metodol61icos y didácti
cos que, para lograr loe objetivos, deben eesuirae en cada una de la.a áreas 
del proceso de eneallanza-aprendizaJe. 

11 &rea de espaftol aparece ahora divida en cuatro eeccionee que son: 
o011Unicaci6n oral, coonmicaci6n escrita, nociones de lingilietica o iniciación 
a la literatura. 8n realidad son las mismas QUO oe han manej&\10 en loe 
pro¡rosao do prillero y eegundo. 

Ha necesario comentar que loe cuatros aspectos que se desarrollan en 
el ""'ª da eepal!ol e•t6n 1nt1-nto lipdoo entra •1, ya qUe en la inicb.
ci6n a la literatura y loa textos correspondientes se encontrarúi la.a baaea 
para la expree16n oral y ºescrita, y en éstas deberé ponerse en práctica laa 
nociones de ling111etica. La narración, la descripción y al diU010 son lao 
fo,_. da el!P1'9ai6n Maicas que dsber6n practicarse, tanto de manera oral 
como escrita. cceó ya dijt.oe, la. baee de eata pr'ctica se encuentra en loa 
textos que el nifio va a leer; ain e11.bar10, taabifm deben tmarse muy en 
r:uenta las situaciones Halee cercanaa al educando, propias de eu mundo y 
relacionadas con él. 

No obotante QW1 el nillo ae expresa oralllente desde anteo de lle¡ar a 
la eocuola 'priaaria, sus ideas aún no adquie""n el orden y la claridad que 
ee requieren para una comunica.ci6n eficaz. A partir de este grado de enseñan
za so fa.entará ou práctica con la finalidad de que se alcancen una. mayor 
con¡ruencia y un M;!or orden de ideas en el """""nto en el que al niilo daba 
e1G>1"8B&.rse. In este último aspecto ae aplicarán ya la.e normas ortográficas 
y de puntuaci6n, a fin de que su red.acción sea cada vez m~jor. 

- 43 -



En el apartado de nociones lingüísticas se consideran loe siguientes 
elementos: a) nociones elementales sobre el proceao de la comunicación, 
bJ estructuras gramaticales básicas de la lengua aspa.hola. a) fonnas dA 

·analizar el significado de las palabras y d) el estudio de las variaciones 
que sufre la lengua debido a su empleo en diferentes regiones. Todo ello se 
irá desarrollando conforme avanza el curso y seré. acorde con el programa de 
trabajo, el cual toma en coneideraci6n, como en gradoa anteriores, el mundo 
real que circunda al alumno y, a partir de lo anterior, lo relaciona con las 
demás 'reas de aprendizaje, las cuales se han de encontrar al mismo nivel de 
complejidad. 

De la misma forma, su vocabulario se verá notablemente incrementado, 
empezará a utilizar el diccionario y a emplear sinónimos. También t.econocerá 
el fonema como unidad mínima de sonido e iniciará el reconocimiento de la 
estructura de la lengua de una manera más amplia, ya que identificará el 
sujeto y el predicado, aai como algunos modificadores. Retas referencias, 
entre muchas más, nos indican que el programa de tercer grado representa el 
punto de apoyo para prosegurir el largo camino del conocimiento y práctica 
de la lengua. 

2.2.5. Prosr- para cuarto grade> de primaria 

Al anal'Ízar el programa para c'uarto año encontramos nuevamente la 
presentación de loa objetivos generales y eepecificoa que se pretenden lograr 
durante el curso. Ahora comprende loe siguientes aspectos: a) expresión oral 
y escrita, b) fonolosia y ortosrafia, e) nociones de liDS(listica y d) ini
ciación a la literatura. Lógicamente todos están relacionados entre sí, ya 
que se trata de una sola materia de estudio, el eepafioL Por ejemplo, al 
aplicar una actividad especifica de expresión escrita, se encuentran implí
citos los demAs &apectos que se están estudiando o desarrollando. 

Kn este programa descubrimos que es pretende que el alumno incremente 
eu interés por la lectura y a la vez rt:1dacte más y mejor. También se profun
dizan las nociones de lingüística, pues se desea que el niilo sepa distinguir 
perfectamente el núcleo del sujeto, el predicado, loe modificadores tanto 
directos como indirectos y, dentro de éstos, los circunstanciales. De igual 
modo se empezarán a reconocer oraciones compuestas coordinadas, unidas 
básicamente por la conjunción y. 

Como dijimos al principio de este inciso, todas las secciones están 
unidas entre Si; se parte de una determinada lectura para después realizar 
una serie de actividades orales y eacri tas en torno al texto leido. A loe 
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diferente•· upectoe de la 11ateria M lea da l.a •1- ·111portancia, -· ee. 
·intenta que el -•tro· lo• cuide. ele -ra unifo.- y que aantenaa aiOllPl'tt 
viva .la ""t1vao16n por el° conoolaiento de la lensua ir la literatura. ' ·· 

2.2.e. 

late -- plantea una Mrl• de proPJBataa aetodo16a1ou. lntre 
ei.íu 118 enc:Uentran las O'tllltl'O aeccionea funclaaentalea viet&B ira anterioiwen
t9: a) e_.,ai6n oral, b) a_..ai6n. eeorita, a) nooionea .da l1J>C(l1atlca y 
ti) iniciación a la literatura. 

A trav6a del aniliaie 118 •i- aanifeatando la. tendencia de que las 
lecturas aean el núoleo intearador ele lu eeccionea. u.lo_,,te loa objeti
voa del -- • l..,.._ aeJor ., tanto - al profaeor acta. poaitiva
aente ir "°ti ve .a loa al-, para que vean y sientan la 1- como alao que 
lee pertelle09, con la.- J,1U9Clen -icar- y QreDdar todo !o que quieran. 

Al NViaar loa ob,1etivoa Hpeoificoa de cada unidad nea da90e cuenta 
dli que durante este curao el niJlo afi,......A lo que ira poaea, pero taabi6n 
cleacubrirA el...mtoa liJJl(liaticoa que baata ehora deeocnooia. lntre otru 
coaU, Noonocerá y -lear6 correctuente·loa 11118tantivoa pronoainalee (la, 
lei' le, ato.);. identiflcarA un texto n&rrativo y une daacriptivo, y redaotar6 
bletoriaa coll eau ai..., oaraoterietlcu. Por otra ¡arie, taabi6D i-econooer6 
la ·diferencia·- mete entre el lenaueJ• literario y •l coloquial y oca
li'ender• que e:llieten noraaa Htabl9oidu por la eocieded tanto para uno C0010 

IU'& Otl'O. 

2.2.7. ~-- ....... ··~· 
11 prear-· de eapdoi ¡oara ·- l'9Jll'9•nta un cubio en cuanto a la 

-teria ae refiere, -· ae P'8t.Ml9 que el n1tlo ele 11 6 12 alloe ad!llü•ra una 
actitud critica rupeoto del aimdo - lo rodea. C... .,_,., aflNado, .al 
papel que jue1a el .. estro ea llitJy Íaportante, ya que de 61 depende, en .,.an 
aedida, - la -teria eea atrM>tiva o no ¡>ara el al......,. 11 profeaor debe 
P919ltlr • 1nolll80 -lci&r - el Mtwliante no pe-a ..Utlco &!>te 
el ,...,0..0 .....tlanaa-QNDdl...,e, · eino - trabaje, partloipe. y ~lera 
illÍlciatlva l'l'OPia. 

lbrante eete cureo • ¡iretende que el al...., reafi.- y - en 
1'1'6otlca todu lu babllldade• y OCllOOlalentoe adquiridos en loa alloe -·
dantH, .,;,.¡u. i.bi"1 ae 1noluir"1 upeotoa tal•• coao el anillala eatll'llCtu-
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ral de oraciones subordinadas y a su vez el uso de adverbios. Se fomentarán 
considerablemente la redacción y la creación literaria e impliCitamente la 
ortografía y loa criterios de puntuación que ya debe haber adqnirido. /vJ¡;-rnáo 
reconocerá y efFJctuará paráfrasis de enunciados, textos breves y poemas; ~l 

empleará correctamente los sinónimos, homónimos, homófonos y demás recursos 
para la expresión eecrita. 

Lo mencionado anteriormente comprende parte de lo que son los objetivos 
aapeci ficoa de 1 curso. mediante loe cuales Podemos entender que se trata de 
un progr8lna muy amplio que pretende, fundamentalmente, reafirmar lo aprendido 
con snteriori.dad y preparar al alumno de este modo para su ingreso a la vida 
productiva o a la educación media. 

2.3 An&lisis y .,..,.,~io de textos que establece la SIP p&ra la aateria 
de eopellol en Pl'iaaria. 

2.3.1 Libros de tena para :pr1-r l!l'ado de :priaaria. 

Los libros de texto oficiales que corresponden al primer año de ense
ftanza prima.ria contemplan, como ya hemos visto, el programa integrado y se 
dividen en: Parte 1, que abarca laa primerae cuatro unidades y, Parte 2, que 
oomp~ende laa ,otras cuatro. Bn ambu ae manejan ocho áreas paral~l~ente. 
pa.i'a que el deearrollo intelectual del nif\o eea uniforme y congruente con su 
capacidad. Lo anterior nos conduce a comprobar que no existe referencia 
directa hacia ninguna de las materias que conforman el programa, y en lo que 
respecta a la materia de eepaftol, con la aplicaoi6n del métodO global de 
análisis estructural que ya hemos comentado, el nii\o aprende a visualizar 
enunciados. más tarde palabrá.s, silabae y fonemas y finalmente lee. Para 
fundamentar lo anterior podemos mencionar un ejemplo: Bn el m6dulo 2 de la 
unidad 3. llamado "Hacemos" encontramos lo siguiente: 

Primero aparecen unas imágenes para gua el nif\o las observe y p..teda 
oontar la historia da gue se trata (expresión oral). Después se presenta un 
~quef\o texto con el titulo ''(ne pollitos rlf'1 Oac1;1.r", constituid·:, ¡.-:ir l•;s 
siauientes enunciados: "Osear vio nacer unos pollitos. Todos eran amarillos. 
Tenias ojos oeouroe. Lee dio agua en una ollita; "(Reto se relaciona con la 
vieualización de enunoiadoe l. Posteriormente aparece: "La gallina puso 
___ huevos. Luego puso uno más. Ahora hay __ + __ ."(7~). Kn las 
páginas subsecuentes ee mencionan nuevamente algunos enunciados referentes 
al necimiento de los animales y las personas. Vemos p..iea que con base en un 
tema de ciencias naturales ee aplican e.1arcicios de Repafiol y Matemáticas. 
aunque no se eepeoifica que ee estén estudiando tales áreas, puesto que el 
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niilo.a\ÍJI no.ea capaz de discriminar entre un área y otra y, por lo tanto. ee 
le presentan en forma integrada. 

Dado que e:dete el libro. de ejercicios, en 61 se Hevan a cabo todo 
tipo de pr4ot1cae eetructurales, a fin de que el alUllDo 1011re leer y escribir 
al cabo de eiete u ooho meae11. LóaicaMnte, al comparar el texto con eJ 
Pl'OIP'am& deecubri1101 que e1 hay coherencia entre ellos, tanto de planteamien
tos metodológicos como de term.inoloaia linaüietioa; no obatante, coneideramoe 
- hay pobreza en cuanto a la cantidad de ejercicioe que se presentan. c•o¡ 

Salvo lo ya oOIDenta.do, conaideramoe que, en general, loa teXtoa son 
adocuadoe .,, cumplen eu función ••peoifica de cuiar al nillo de pr1-r allo 
paralelamente en las ocbO úe..., de aprendizaje como un todo inteO'ado. 

2.3.2. 

Loe teztoa oorreepondientee al aaaundo afio de enaellanza l!l'illaria aon 
acordee con el pr0,,..... intelJ'ado que "" plantea para eate nivel de apren
dizaje. Yilloe con anterioridad oÓllO "" que l..., diverau ~ del proceeo 
educativo •• relacionan intU.-nte y oonforun un todo en el· eentido global. 
De esta foN&, la aateria de eepellol ee la base para el aprendizaje o desa
rrollo intelectual de lu otraa materiae. · 11 niilo lee un texto referente a 
un deterainado t .. , Y a partir da él · ee r .. ifioan loa aepectos do la enae
llanza del eapallol. Por ejemplo, en el 116dulo 2 de la unidad 3, aparece lo 
oi1>1iente: 

"De- una ida deaial'to. 

lf&bia una vez un ii&ufrajlO. Botaba eolo en una isla deaierta. Dormía 
mucho Y siempre aollaba ~ venia un barquito a rescatarlo. Un dia 
cuando de.,pert6, •••. en -io del mar eetaba al barquito. D9 un brinco 
ee :puso da ple. Desesperado eq>az6 a O'i tar con todae sua fuerzas, pero 
no lo oyaron. Se quitó la cuila y la qit6 como una bandera, ¡y t-
co lo vieron!" (S1) 

Deapulls aparece: .. rorsa enunciados: 

Une ¿Qu16n? con ¿Qu6 hace? 

Kl Mufrago 

Loe peecadorea 

toc6 un tombor 
navegaban 
1olpe6 una lata · 
ree:cataron al Mufrago 

lecribe los enunciados que quedaron .. " (192) 
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Como podemos apreciar, en el anterior ejercicio se desarrolla la 
lectura de comprenei6n y la iniciación a la lingüietica. Por otra parte. el 
ejercicio que se presenta no as dal todo cerrado puas el niño puede eer:oser 
por la concordancia una de las dos opciones y al elegir también puede alterar 
la historia. 

Kn la exPresi6n oral, el nif\o. manifiesta sus experiencias y descubri
mientos referentes al tema que ee está tratando; de igual lll&Ilera intenta 
BXPresarse en forma escrita. También se pretende que la lectura realizada. 
posea las características necesarias para que el nií\o logre el objetivo que 
se persigue: si la finalidad de la unidad es que el nii\o conozca e identifi
que los enunciados interrogativos, entonces el texto debe encontrarse lleno 
de ese tipo de enunciados; igual.mente si el deseo es que el alumno distinga 
palabras escritas con B o con V, y asi sucesivamente. 

Tanto este libro como el anterior, están profusamente ilustrados. de 
manera que permiten al nii\o percatarse de la realidad y a partir de ella 
expresarse. Rl alumno descubre asi la relación intrinseca. que existe entre 
loa objetos o acontsoimientos que los rodean y la len¡¡ua que utiliza. 

La parte práctica de loa textos ea totalmente ooherente con loe progra
ma.a que analizamos y comentamos anteriormente. Encontramos también elementos 
importantes q~e provocan que el nifto se inicie en los conocimientos litera
rios, fUndamentalmente en cuanto a formas de expresión escrita. Con las 
actividades que presentan los textos, el nillo dietinguirá y empleará la 
descripción y la narración, aai como lae ri.mae; lógicamente estos aspectos 
eon incipientes puesto que apenas ee inicia un largo camino en el estudio de 
la lencua y literatura eepallo.las. 

Z.3.3 Libroe dll texto para tercer arado dll l'l"hm-ia 

In esta obra encontramos nuevamente que las ilustraciones y el medio 
que rodea al nii\o juegan un papel muy importante, debido a que con baee en 
las experiencias personales ea . desarrollen lee diversas capacidades del 
len¡u..aje. A partir de este grado, la materia de eapaf\ol ee considera ya como 
un tema especifico, aunque no aislado de lae demás áreas de aprendizaje. 

A lo largo de este curso, encontramos loe ejercicios suficientes para 
que el nif\o profundice y amplie sus conocimientos respecto a la estructura.. 
de la lensua. Asimismo incrementa su vocabulario; su e-xpresión oral y escrita 
se ve considerablemente aumentada, ya que ahora sue ideas son puestas de 
manifiesto con ~s orden, acordes con loe conocimientos que he adquirido. 
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Con lo anterior queremos decir que la práctica realizada en este curso 
se relaciona con el análisis sintáctico de enunciados, en los que el nifio 
reconoce lae partes esenciales de la oración (anjeto-predioado), asi como el 
núcleo del sujeto y el núcleo del pr·edicado; también identifica los com
plementos circunstanciales de tiempo, lugar y modo. Por otro lado, vemos que 
se presta suficiente 1Jtención al aspecto ortográfico, el cual está presente 
en· cada texto leido y a la vez en cada ejercicio. Dado que el nifio conoce 
perfectamente las letras del abecedario, debe comprender también que varias 
letras se 11tilizlln para repreaAntar un solo fonema. TBJDbién aparecen ejer
cicios que fomentan la creatividad expresiva dentro de los que será capaz de 
narrar, describir y dialogar. 

Rn el aspecto de las lecturas vemos que la selecc16n de la.11 mismas se 
ha hecho con el cuidado de relacionarlas con los objetivos generales del 
programa. Kn ellas el alumno podrá reconocer al¡unoe géneros literarios y loe 
recursos eetilisticos más comunes. Todo lo anterior será más atractivo, si 
el maestro procura cuidar cada uno de loe Úpectos que el alumno debe desa
rrollar durante el curso. 

2.a.• Libros .., - Pll'ª cuarto 11rado de prmaria 

Los libros de espallol para cuarto &!lo comprenden dos textos, uno da 
e¡Jeroicios y uno de lectura.e; ae pretende que ambos eet6n relacionados entre 
si y que la base del conooilliento sea 'la lectura. Bn la medida que el niilo 
lea, desarrollad SW1 capacidades de percepción y Vi8Wllización de la eetruc
tura lin8(11etice, y aai podr' elq)reaarse oralmente y por escrito con una 
acertada preparación en cuanto a lo que a nociones linl!(listiou, ortol!',ficaa 
y de puntuao16n ee refiere. 

Con base en, loe eJercicioe del libro de trabajo ee lleva a efecto el 
logro de loa objetivos tanto generalas cOllO eepeoificoe. 

Remitiéndonos un poco a lo que comentamos sobre el proarama, en este 
texto encontramos que el nifio de cuarto grado de prima.ria poeee ya un aran 
deearrollo de su ca¡>ecidad analítica respecto a la eetnaotura de la len¡¡ua. 

Durante el presente cureo. el nifl.o, entre otras coeae, reconocerá lo 
que ee refiere a la cadena hablada y el sentido lineal de la lengua. Asimismo 
lle¡ará al aná.lieie e11'bico de .las palabras y ee le bar' hincapié sobre la 
atención gue debe dar a la acentuación de las misma.e. Por otro lado, respecto 
a las lecturas realizadas, nuevamente recordará diversos ¡éneros y recursos 
literarios, esto a medida que aparezcan en el texto. 



Queremos aclarar que, independientemente del análisis comentado gue 
estamos realizando, hasta este momento no ea nuestra intención conocer loe 
logros reales de la aplicación de estos textos; sólo noa hemos concretado a 
mostrar la coherencia y concordancia de la relación entre programas, obje
tivos, terminología y textos. 

2.3.5 Libros de texto para quinto srado de priABria 

Kl objetivo general de este curso ea que el niño reafirme lo que 
aprendió durante los cuatro años precedentes. Por tal ra~ón nos encontramos 
ante un texto que 1 aparentemente 1 es \lJl8 repetición de lo anterior. Pero a 
fin de ·cuentas, este reforzamiento representa la única manera de aprender a 
hablar, a escribir, a comprender y a aplicar las bases de nuestra lengua, 
eiempre y cuando las variantes y .elementos en qua se apoya el aprendizaje 
eeon múltiples. 

Kn este grado tenemos también dos textos, uno de lecturas y uno de 
ejeroioioe. El primero de ellos ee dedica principalmente a iniciar al niño 
en el ¡usto y la afición por la lectura, con el objeto de que descubra en 
ella las diversas formas de expresión escrita que existen. Además ea aspira 
a que reconozca la literatura como base para comprender la estructura lin
gQistica, por .lo que después de leer, el alumno sabrá en qué momento se 
emPlean los diferentes tipos de enuncia.dos y podrá usarlos acertada.mente; de 
igual manera percibirá las formas ortográficas y de puntuación que reglamen
tan la norma de la lengua. 

Durante este curao se realizan ejercicios tales como el análisis 
estructural del enunciado, en el que cada nif\o reconocerá sin dificultad los 
elementos constitutivos del mismo, a.si como la relación que puede existir 
entre dos o .más oraciones y los nexos que las unen. La práctica hará también 
gua se incremente su conocimiento respecto a las formas verbales y loe 
tiempos y modos de loo verbos. 

Por lo anterior, podemos afirmar que la interacción del programa y el 
texto, asi como la relación entre los dos libros, es totalmente positiva y 
que haeta el momento no existe ningún impedimento para que los objetivos se 
lleven a cabo sin ningún problema; todo ello sin tomar en cuenta variables 
como: nivel previo de los alumnos. duración real del curso y. otros. 
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2.3.6 Ltbroa de tato Ji'U'& - P"ado de priaaria 

Para este curso, otra vez 1n~contramoe la presencia de un texto con lec
turaa y otro con ejercicios. Ambos coinciden con los postulados metodológicos 
y loe objetivos generales y particulares que plantea el proarama ya comen
todo. 

Al revisar estos textos vemos también QUe inciden en que la práctica 
BB lo fundamental, pues a través de ella se perfecciona tanto la expresión 
oral como la escrita y con ello se lle¡a a un mejor dominio de las nociones 
lingQisticae. Por tal motivo, en el texto para sexto arado correspondiente 
a los eJercioios de eopallol obosrvlUIOs que hay equilibro en el cuidado de los 
upectoa confluyentee y que se realizan prácticas diversas. Kntre ellas 
podemos mencionar las siguientes: lectura. redacción de enunciados y textos 
breves; visualización y diecriminac16n de palabras que contienen el miBIDO 
fonema pero utilizan diferente letra para repreeentarlo sráficaaonte; idan
tifioaoi6n de diversos tipos de enunciados, ui como de BU8 elementos estruc
turales (núcleos de su.jeto y predicado, modificadores y complementos); 
taabián ae estudian textos que contienen oraciones coordinadas y subordina.
das, aei como los enlaces correspondientes. Con lo anterior se intenta loarar 
CJWt el abano, al concluir su educación básica, posea el conociaiento global 
de la eetru.otura de la lenaua que emplea cotidianamente en su comunicaoi6n. 

l!n ¡eneral, podemos afirmar que el método global de análioie · estructu
ral presentado a lo lars:o de estos textos no concluye a.qui, eino que estable
ce las bases ·para iniciar un proceso de estudio ús profundo. No obstante, 
COllO 'veremos más adelante, a pesar de qua hipotéticamente o en el papel se 
hayan dado lao baoeo para una ulterior profundización en el conocimiento de 
la len¡¡ua, l .... ntablemont.e oe da un excelente ¡iro de censrejo. 
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2.4 Allálieie de textoe no ofioialee para la materia de eepallol en la enee
tlanza Pl"iaaria. 

2.4.1 Allálieie del texto /11a pr1-Ná letras 

Be una obra que durante largo tiempo ha fundamentado el aprendizaje de 
la leotoeacritura en nuestro país en loa primeros niveles de la. enseñanza 
básica. Por tal razón ee ha elegido para. un análisis comentado. 

La obra en cuestión está constituida por cuatro partee: la primera com
prende la eneefi.anza del abecedario o el conocimiento, por parte del alumno, 
de los diferentes fonemas y ¡rafias que conforman nuestra lengua. Al mismo 
tiempo ee realizan ejercicios de escritura con el fin de reafirmar el apren
diza.je que se inicia con la presentación de las vocales, después diptongos 
y triptongos y ee continúa con el ·Conocimiento de las consonantes .. Cada una 
de estas letras se eneef\a a través de imá.genea que representen objetos cuyo 
nombre se inicia con el fonema respectivo; también ee da un pequef\o vocabu
lario. 

La segunda parte refuerza lo aprendido anteriormente con base en 
diversos ejercicios de pronunciación de palabras y silabas. De igual manera 
ae incorporan enunciados simples para la lectura oral y en silencio. 

La tercera parte de la obra supone ya el aprendizaje total de la lecto
escritura, por lo que se incorpora una serie de lecturas con diversos temas 
relacionados con las cienci&a sociales y naturales, asi como con asuntos de 
interés para el nU!io. /\demh! de lo anterior, se introducen ejerÓicios para 
la ensefl.anza del correcto uso de loe signos de puntuación. La cuarta y última 
parte se refiere eapecificamen'te a la vida civica y eocial de México. Ha una 
recopilaoi6n de fechas conmemorativas con el objeto de que el alumno las 
conozca e identifique fácilmente, al relacionarlas consigo mismo.' 

Como aclara.moa al inicio de este inciso, ésta es una obra a la que se 
le ha dado un gran valor como apoyo didáctico en el proceso del desarrollo 
de la lectoescritura. Sin embargo, después de conocer loa programas que esta
blece la SKP, descubrimos que este texto no es coherente con la metodolosia 
que marca el "Pla.n Global de Análisis Kstructural," que ae fundamenta preci
samente en ir del análisis a la sintesie, del todo a la parte, del enunciado 
al fonema, pasando por la palabra y la silaba. Mientras, este texto que 
revisamos utiliza el método fonético que indiscutiblemente se ocupa, en 
primer lugar, de enseñar las letras, deep.iée la silaba y más tarde la palabra 
y el enunciado. 
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2.4.2 ·Ali61111111 de loe lthroe de trai..Jo de eepaftol llUTlllA de ¡ir1-ro a ....no ......,.. . . 

Bata serie de textoa se considera también un fuerte apoyo didáctico 
para conee¡uir loe fines de le ... todologia que se persi¡¡uen dentro del Plan 
Global de AMlieia Estructural, el cual es básico en le Reforma l!ducativa en 
la -teria de eepallol. 

Beta fuente de información está·dividida en siete nivelas; el primero 
r:orresponde a preescolar y los seia restantes a primaria. Rn loe niveles dos 
a cinco existe un libro de lectura y un libro de trabaJo para cada uno y para 
loe dos últimos as incluye un libro de consulta. · 

Batos textos están divididos en ocho unidades y cada una de ellas en 
cuatro 116duloe, que es •neJan de. la ei¡uiente foru.: Unidad 1, -6duloe lA, 
18, lC, y 10; Unidad 2, módulos 2A, 28, 2C, y 20, y asi euoesiv....,nte. A lo 
larao de todos estos libros de trabajo ee realizan diversos ejercicios que 
tienen cOllO finalidad desarrollar lu cuatro secciones en que se divide la 
enaeftanza del espafiol, eeto ea, l!le fo.anta la lectura y la iniciación a la 
literatura, a.e1 como la expresión oral y escrita y también lae nociones de 
lingQietica. 

le importante agregar que el proceso .etodológico y didáoticp de eatas 
obras ee ·fundamenta en la lectura, ya. que para poder llevar e efecto 1011 
eJercicioo del libro de trabajo •• neceisario r""'itiree a las lecturas oorree
pondienteo. Para fUndamentar eata afiraaoión t0110moe cOllO eJ-lo el 111-
auiente fr-nio: . 

"Lt. deepedide 
In medio de eato11 Jue•oe, en .adio de eetas tr&.veeurae, fue paeando 

el ti-. 

Tollo babia dicho a SUll. aai1oa que eetaria en aqueila ciudad beata que 
empezaran lu lluviu. Y lae lluvias ya. ibaii a c.-nzar. 

-Boao, ¿falta aioho para que venaan las lluvias? 

Bl vieJo payaso se rascó lo cabeza, miró baoia lo alto y luego excluó: 

-Lee lluvias ya van a llapr. 

11 nillo ea puso triste y Boso tuvo que consolarlo." <ª"l 
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Rn ·el libro de trabajo, el ejercicio aparece de la siguiente aanera: 

"3A. La despedida 

"Lee U. despedidn en la página 55 de SmuJ¡¡_ 

Becrihe delante de las siguientes oraciones el nombre del personaje gua 
l"" dice y, al final, la página de 5aD!IA donde se encuentran. 

-Las lluvias ya va a lle¡ar. 
-¿Falta mucho para que te vayas? _____ "¡e•¡ 

Por lo anterior podemos afirmar que la relación entre loe doe libros 
ea auy uplia y que adeúe el principio didáctico que maneja eeta fuente de 

· información es la lectura, ya que en ella se encontrar&n laa baees para el 
buen aprendizaJe de la aateriá en todos los niveles de enaefianza. Puesto que 
en la priaaria ee localizan lll8 bll8ea, nos pal'ece acertado el daeeo de que 
el nillo COllprenda la l.Qortancia de leer. 

Sin embarac, para un nillo pequello, .. nejar un libro para lectura y otro 
para ejeroicice representa dificultad. hpero, este criterio parece el mismo 
que el del pro¡rama oficial. Si editorialmente este principio ofrece una 
aayor .rentabi~idad qua tener un texto en donde todos loe aspectos estén en 
un· solo libro, habría que ccll8iderar si peda¡6¡icamente el profesor explota 
cabalmente loa beneficios que· le ofrece el tener doa libros por esperado y 
ain limitaciones de aepacio. 

Loa libros NUTISA, c090 dijilloa al principio de nuestro incieo, repre
.1181ltan un.fuerte auxiliar didictico ¡;iuee aanejan loa miemos objetivos y la 
.u- aetcdol6¡ia qu9 eetablece acttiallllente la SBP. No obstante, encontramos 
un aspecto que los diferencia de loe textos oficiales. Pcr ejemplo, mientra.e 
qua el libro de texto ¡ratuito para el ae¡undo afio eeilala el conocimiento e 
identificaci6n total del abecedario en la eelWlda mitad del curso, el libro 
llUTISA lo marca al principie. De ahi concluimos c¡ue en 'ate último el nivel 
del proceso eneeffanza-aprendizaje ea más alto, dado que está dirigido a 
_escuela particular, lo que a su vez supone que el niflo ha tenido ejercicios 
de lladuraci6n en kindt>r y leotoeacritura en prepriaaria. 

También encontramos que los libros. de N11rBSA presentan mayor número de 
eJemploe y ejercicios para. conse¡uir que el alumno tenga. un reforzamiento más 
arande y con ello, ·en teoria, pueda dominar loa objetivos del programa 
respectivo, mientras que en los libros de texto oficiales se ven limitados. 
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Las obrae Nombre y Verbo se emplean en quinto y sexto grados de prima
ria, reepectivemente, aunque en lo fundamental estén planeadas para otro tipo 
de estudiantes, debido a que son una creación espaf\ola. 

Al i¡ual que loe anteriores, estos textos significan un fuerte auxiliar 
d1d6.ctico para la materia de eepai\ol en los dos últimos a.f\oe de la enseftanza 
básica. La autora utiliza \Dlll metodología que se basa en la lectura de 
fr.....,ntos de obras litarariae de autores 1110dernoa, con la finalida<i de c¡ue 
el alumno descubra una aplicación real de la lengua y aprenda a emplearla 
adecuadamente. 

Loe objetivos &enerales de este curso aon, en realidad, loe miemos c¡us 
ee han cementado para loe textos anteriores, a eaber: a) e:K;Preei6n · oral y 
escrita, b) nociones de lin¡Q.iatica y o) iniciación a la literatura. Lo 
anterior se cone1- 111'80lU a una acertada ...,..ra de -sentar la infor
aac16n, en la que el aepecto teórico eeU ouficientemente bien cuidado y a 
le ve:a ee inc..-nta con ejercioto. - deben realizarse en foraa individual 
o colectiva. (ea) 

Al lle¡ar al quinto ¡¡rado, el niflo debe haber desarrollado aua habili
dades cosnoacitivaa por lo qua a6lo e• pretande raafiraar oue conoqU.ientoa. 
La lectura, como ya eefla.lBlllOe, ee la. base para el desarrollo de los otros 
aspectos de la ... tarta. La iniciación a·1a litaratura aati 1nt1-ta ligada. 
al aspecto anterior, por ejemplo: 

. . . "Ami paeó wia bora1 doa, la noche, un ai11a, porque l& noche aquella 
-i6 eterna a Beatriz. Al fin, dequnt6 la aurora. Vuelta de 911 te.or, 
antreabrió loe ojoa a loa primaras rayoe de la luz. Delipu6a de la :noche da 
iuoainio y terroz:ea, ¡ea tan benooaa la luz clara .y blanca del dia! Separo: 
lae .. cortinas de seda del lacho, y ya ae disponía a rairse de aua ~rea 
pasados cuando de repente un ndor frio cubrió 911 auarpo, aua ojo• ae deeen
cajaron y una palidez 11<>rtal decoloró 11\18 Mjillaa: sobre au reclinatorio 
había visto, sangrienta y desgarrada, la banda azul que perdiera en el monte, 
la banda azul que fue a buscar Alonso. · 

Cuando aua. aorvidorea lla1ar<>n daopavoridoe a notificarle la muerte del 
prllllo¡6nito Alculiel, que a la uflana babia aparecido devorado.por loe 
lobos entra lae malezas del 11<>nte de lae· Anilllaa, la encontraron inllóvil, 
crispada, aeida con ubaa manos a una de laa col- de 6bano del laoho, 
deeenc&.1adoe loe ojos, entrabierta la boca, blancos loe labios, t•igidoe loa 
miembros, 111UBrta, ¡muerta de horror!" 



Cluatavo Adolfo Bécquel'; El monte de las ánimaa ( ••) 

"Ejercicio de análisis de la estructura de la lectura: .•• Las dool! 
C81D.Pail&a de la media noche crean desde el principio un clima de magia. do 
misterio. A continuación empieza la enumeración de todas las circunatanciaa 
gue contribuyen a crear el clin.ia de horror. Y en cada caso, un adjetivo, un 
verbo, un adverbio de significado es~cialmente oscuro vienen a hacer más 
densa la tensión que ya de por si crearian la suma de observaciones de 
Beatriz .•.• Ya dijimos en la primera lección que el escritor es como un 
pintor. Tiene a su· disposición las palabra.a, como aquél dispone de los 
colores ....... Seflala las partes en que dividiriaa este lectura, en relación 
con la acción que· en ella se. relata. Observa si la tensión del miedo Vb. 

creciendo o no a medida en gue avanzamos en la lectura del trozo." (19 7 ) 

"Red&coi6n Doap.:¡éa de este anál.iaia puedes diaponsl'te a conatl'Uil' tu 
redacción sobl'e: Un dia de lluvia. 

Análisis de loa uaoa del Lenguaje en eata lectUI'a. Al auto?' le interesa 
crear un clima~ y por ello· no tiene interés en que las cosa.a ocurran con 
demasiada velocidad. Para gue estemos en tensión y sostengamos la impresión 
del .miedo, recurre a un truco muy pr~ctico en el uso de loe tiempos ver
ba lee ••..•• Hay otros verbos y adverbios que syudan a mantener la duración y 
la lentitud de. l• acoi6n ... e••) 

Con lo e>q>leato azol'iba comprobamos cómo se dee.arl'Ollan todos loa 
aspectos de una eola. materia. 

Sin embarao, debido a que es una obra de or1¡en espaftol, aparecen 
ciertos detalles que no eon acordee con la terminoloaia que ee utiliza en 
México. Rn. estos libros aún se utiliza el voaotraa como pronombre para la 
se¡unda persona del plural, ui como las formas verba.lee que le corresponden 
(ejemplo: voeotroe comist~is}. Kn los libros n.aciona.le8 este p.mto se mencio
na entl'e pal'énteaia haciendo la aol..,.e.ción de que dichaa fonoa.a vel'balea Ya 
n0 tienen uso en el habla de H6xioo. l!n loa tyextos de. la maestra Ployan, ae 
hace referencia a las ca.racteristicas de algunas lenguas peninsulares tales 
como ·el catal'n Y el ¡allego, entre otras, cuyo valor para los alumnos no· 
excede al de la cul tu..a seneI'aL 

A pesar de que la primera edición de este libro data desde 1968, es una. 
obra Que, por los aapectoe ya eei\alados, pudiera eer utilizada par y sobre 
cualquier moda, progr8Jll8.. o política educativa. 
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2.6 Auiliaia de -- y tel<toa utilizadoo en la BDBOilanza del eepal!ol 
en la eecuela _,,_..ia ""'8ral 

2.6.1 Introdiacci6n 

Hemos analizado ya los planes de estudio y textos que se utilizan en 
la educación primaria oficial y particular, bajo loa lineamientos ya eailalo.
dos. Corresponde ahora estudiar loa planes y textos de estudio de la educa
ción secundaria general. Tres fueron las fuentes principalee de información 
pera la elaboración de esta segunda parte del capitulo: un análisis acerca 
del estado y perspectivas de le educación secundaria publicado por el Centro 
de Hstudioe de la s .. cretaria de Hducación Pública <""l, loa programas of1-
cial8s y vigentes para la materia da espaf\ol ( 1981) y aquellos libros que por 
au trascendencia en las aulas o volumen de ventas eran merecedores de un 
e8tudio más particular. Para el primer af\o sólo se escogieron libros reoono

. oidoa mQPli ... nte en el medio 11B&ieterial como de buena calidad (Ho¡uel, 
Albarrúi, Lozano). Para ee¡undo afio la muestra con,j1mt6 materiales con buena 
reputación, aunque no con la fama de los primeros (Hernández, Mi.trillo, López 
Pérez) y finalmente, para el tercer afta se eecogi9'ron obras cuyo tira.je no 
rebaeaba los 25 1111 ejemplares (Chor6n, Azuara y Pachaco). 

Por último. concluimos con aquellos aspectos extraeacolarea .que deter
minan el avance y dominio en el conocimiento del espafiol. 

2.6 latNCturaoi6n de un -lo }lU'a el an61.isis de loe planea de BBtudio 
en la eecundaria ...,.. .... 1. 

Para la estructura0i6n del modelo pet'a el antlieis de loe planas de 
estudio inciden muy diversos aspectos. Todos ellos en conjunto d.etermi.:ian el 
IDOdelo seguido por loe actuales programas y, por tanto, proporcionan los 
elementos necesarios para el e:xaroen de los planee vigentes. 

l. Modelo educativo. !:U modelo progresista "considera que la educación 
dete al'l.mentar la inter;Jcción natural del niño con una sociedad o medio 
F.tmbiente en constante desarrollo. la cual se concibe como la progresión 
sucesiva a través de secuencias invariables. Bl objetivo de la educación debe 
ser que cualquier persona llegue al estadio o escalón más alto del deeaf'rollo 
persona 1. " e eo) 

2. Factores que intervienen en la formación del currículum.. Uno de loe 
aspectos más importantas a considerar en la formación del curriculum ea la 
transferencia (utilización de lo ya aprendido por el alumno, en su formación 
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o en experiencias futuras). La hase del éxito de la educación estriba en que 
el alumno pueda aplicar el conocimiento adquirido hace tres unidades, un mea. 
un afio o ayer, a lo quo se ve hoy o a lo gue hará en el futul'o de su virfo. 

Si el individuo memoriza, loa contenidos habrán perdido su utilidad y 
entonces, por ende, la escuela también. Para que el conocimiento sea aprehen
dido por el alumno, es necesario que contenga la suficiente motivación para 
llegar a ser traneferido. Debe existir en la presentación del conocimiento 
un grado de tensión intermedio, ni muy alto porgue loa alumnos frustran su 
interés y desisten pront.o, ni muy bajo porque lo que van a aprender no ofrece 
nada nuevo. 

3. Sistematización de la enseñanza. "Otros autores (tiager, Meyer, 
Hiller) prefieren el comportamiento directamente observable, definiendo los 
objetivos pedsgógicos hajo la forma de ·actuaciones inmediatas especificae 
de determinadas secuencies de aprendizaje." ce1) 

Las actuaciones inmediatas exigen un comportamiento observable y medi
ble al término de cada lección, capitulo, unidad o curso y dentro del marco 
de una materia escolar y una unidad de contenido. Es por ello que los objeti
vos deben eetar formulados lo más específicamente posible. 

4. Taxo{lomia pare lee Bntaa cognoscitiva. emotiva y psicomotriz. Loe 
programas vigentes fueron realizados considerando para las diversas áreas 
criterios taxonómicos, ya que la taxonomía consiste en la formulación de 
nate¡oriaa generales y especificas gue abarcan todos los resultados posibles 
del aprendizaje. Se basa en el supuesto de que loe resultados que se desean 

. en la instrucción, pueden ser descritos más precisamente a través de loa 
oam.hios en la conducta y respuesta de los alumnos. 

Para el área cognoscitiva se eigui6 el modelo de Bloom y colaboradores, 
para el 6.rea l!-fectiva el de Krathwohl y colaboradores, y para el área psico
motriz el de Blizabeth Simpson, con las especificaciones que se indican a 
oontinuaoi6n. 

Bloom y colaboradores utilizan seis categorías para la clasificación 
del dominio cognoscitivo. Betas se ordenan de las más sencillas a las más 
complejas y son: 

.11) Conocimiento. Be la categoria más simple dentro de la taxonomía e 
incluye aquellas conductas que implican exclusivamente su memorización. 
Su importanci'9 radica en que dota al alumno de loa elementos básicos 
para la familiarizaci6n con el tema y/o materia. Dentro de esta catego-
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ria existen tres suboatesoriae: conocimiento de loe hechos específicos, 
conocimiento de los métodos de estudio y conocimiento de representacio
nes ahstractaa. 

b> Comprensión. Incluye aquellas conductas que demuestran que el alumno 
ha entendido el contenido de la información proporcionada y puede hace 
uso de la misma, ya dentro de un proceso de explicación, más que como 
una. acumulación simple de datos. Bata categoria implica que el alumno 
reciba la información, sea capaz de reorganizarla de acuerdo con cada 
situación especifica y pueda ampliarla con sus ideas personales. Abarca 
tres subcategoriae: transferencia, interpretación y extrapclación. 

e) Aplicación. Rn este nivel el alumno debe ser capaz de utilizar loa 
principios, procedimientos y métodos aprendidos para resolver un pro
blema especifico. Reto significs manejar la infonnaci6n de tal forma 
que p.ied.a. usarla correctamente cu.antas veces sea necesario y en diver
sas situaciones. Para esta categoría no fueron fol'ml.llades subcatego
riaa. 

dl Análisis. Incluye todas aquellas conductas que conduzcan al alumno a 
identificar los diferentes elementos que constituyen el todo. Subraya 
el fraccionamiento de la información para reconocer el tipo de estruc
tura y or¡anizaci6n explicita o implici ta en la misma, aai como la.o 
relaciones que guardan loa elementos entre ei. Rn seta cat

0

egoria el 
alumno se basa en la información proporcionada o en situaciones análo
¡as a las que es desarrollan en el aula, más que en situaciones nuevas. 
Se subdivide en: análisis de loa elementos, análisis de las relaciones 
y· análiais de las ~ormas de estructuración. 

tt) Sintesis. Para Bloom~ esta categoría es la que proporciona al eat,;,dian
te una mayor oportunidad para mostrar su capacidad productiva, ya que 
el alUllno de"be organizar y combinar los distintos elementos para inte
grarlos en Wl nuevo esquema o estructura. Reta organización implica el 
manejo de cateaoriaa previas combinadas con materiales nuevos. 

Contempla tres eubcategories: elaboración de un mensaje único, elabora
ción de un plan de acción y. deducción de una serie de relaciones abs
tractas. 

f) Kv,.. luación- Aun cuando seta categoria sea la más compleja dentro del 
dominio cognoeitivo. ello no significa que sea necesariamente la etapa 
final del pensamiento o de la solución de problemas. Este nivel implica 
la formulación de juicios de valor sobre inforlnación, ideas, trabajos. 
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Ate. Batos juicios pueden ser cu.sntitativoe o cualitativos y ee basan 
en el criterio de cada alumno. de acuerdo con au formación previa. 
Abarc,13 las euhca.tegoríss de critica int.erna y externa. 1 ~21 

Kn el área del domin10 afectivo Ct1odelo de Krathwohl y colahoradores) 
se hace énfasis en loe sentimientos y reacciones emotivas identificables a 
través de los intereaee. actitudes, apreciación y métodos de adaptación de 
los individuos. Para ordenar las catesorias, se utilizó un principio orde
nador diferente al dF.11 dominio cognoscitivo. Se partió de un control externo 
de la conducta para concluir en uno interno. Se encontró que elprincipio 
ordenador ea l& interiorización. entendiendo por ella el proceso mediante el 
cual un fenómeno o un valor determinado va convirtiéndose en ~parte del 
individuo. La clasificación consta de cinco niveles: recepción, respuesta, 
valoración, organización y caracterización. 

a) Recepción. Kn este nivel se busca que el educando ee sensibilice ante 
ciertos fenómenos. Bato implica tener conciencia de que exi.ste una 
situación determinada y ser capaz de tolerarla, asi como de seleccionar 
aquellos elementos que más le agraden. Consta de tres niveles: concien
cia, voluntad receptiva y atención controlada o selectiva. 

b) Respuesta. Reta categoria implica respuestas que van más allá de la 
simple .aj;.enc16n al fenómeno. Kl alumno participa activamente en la res
p11esto obteniendo cierto sotisfaeoi6n o o¡¡rado ll!lte la misma. Se subdi
vide en: aceptación, predisposición y eatiafscoi6n en la respuesta. 

el Valoración. Rn este nivel el alumno percibe una situación determinada 
y HBPonde a ella de acuerdo con lo que ha interiorizado a través de 
eu aprendizaje previo y su medio ambiente. Implica la aceptación emo
cional de una proposición, el compromiso con un valor determinado y/o 
la convicción y certeza de ese valor, por. encima de toda duda. Rete 
nivel consta de tres subniveles: aceptación de un valor, preferencia 
por un valor y entre1a. 

el) Organización. A medida que el alumno interioriza una serie de normas 
y valores, surge la necesidad de organizarlo internamente para cons
truir su propio sistema de valores .. Rste nivel se divide en concep
tualización de un valor y organización de un sistema de valoree. 

el Caracterización. Implica la formación de toda una filosofía o cosmo"\1i
sión de acuerdo con la escala de valoree de cada individuo. Rato permi
te al sujeto actuar en form.13 consistente y efectiva ante cualquier 
situación. Alcanzar este nivel no form1.1 parte exclusivamente del apren-
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dizaje en el aula, eino que se va conformando a lo largo de la vida 
de.L individuo, con la con;Jucación de toda.a """ experiencias. (93 > 

Finalmente, en el dominio peioomotor se incluyen loe objetivos relacio
nados con los procesos sensoriales y JDOtoree, que se traducen en comporta
mientos observables a través de la ejecución de las habilidades que adquiere 
el individuo para su mejor desempefto en el medio ambiente. Rn la taxonomia 
exploratoria de Elizabeth Simpson (1964), el criterio de orpnizaoión e• el 
de la complejidad, en atención a la secuencia involucrada en el deeempefio de 
un acto motor. La taxcnomia presenta cinco niveles aeneralee que son: 
percepción, set (diepoeición), respuesta dirigida, automatismo y ree~eeta 
explicito-manifiesta. 

5. Bases del programa actual. Una vez delimitado el perfil del progra
ma de estudios y, por tanto, taabién loe requioitoe •inimos que deberán 
curiiplir en seneral loe programae de estudio de cualquier área, hablaremos 
un poco de los pro¡¡r..... que constituyen nuestro punto de anl.l.isis. 

Las reeoluoione1 de Cbet.uaal, en 1974, BUr8ieron COllO una necesidad de 
dar las condiciones neceearia.s para una sociedad me justa, auponiendo en 
ello que "la educación es uno de loa -caniBmOs de 110Vilidad y de transfor
mación hacia llO<loa de convivencia "'8 di111os y juetos entre peraollSB y 
·nsCionea. No aólo debe actualiZa.rae para ir- al parejo de los avanceo cienti
ficoa, Bino q\18 deba llOdificar 11U or¡anización para ofrecer una justa distri
bución de oportunidad•• educativas" .(H) 

Ade.ás de responder a lae ·neceaidades del paia en un "mero ...-nto 
histórico," los pro¡ramas deberian prcaover una formación inte¡ral, el 
C<Jnocimiento y la valoraci.6n de la realided para tranformarla, y eu capa.c1ta
c16n fuera para el trabaJo o para tm arado de estudioa superiores. De acuerdo 
con las reaoluciopes de Chetm1Al, los proaramas deberian cumplir con loa 
aisuientee line-ientos: 

- Serian estructuro.dos de modo que se articularan con loa de la educa
ción primaria. 

- Se articularían horizontalmente para hacer del plan de estudios un 
todo orgMJ.ico, en el cual cada proarama. lograra sus objetivos y contribuyera 
a lograr loe generales de la educación básica. 

- Serian comunes y adaptablee a las diversae modalides y las oaracte
rietae de loe educandos y de la región, dentro del marco que establece la Ley 
Federal de Bducaci6n. 
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- Se formularían por medio de objetivos claros y precisos, y en térmi
nos de conduota observable. 

- Deberían contener solamente loe objetivos que un estudiante pudiera 
alcanzar con plenitud a través de un ~sfuerzo normal. 

- Atenderien al desarrollo de los aspectos cognoscitivo, afectivo Y 
peicomotor de loa educandos y estimularían sus inquietudes positivas y su 
creatividad. 

- Serian disei\ados de tal modo que pudieran ser evaluados sistemática 
y permanentemente mediante la comparación entre lo realmente alc8}\Zado y lo 
propuesto. 

- Podrian ser modificados mediante un proceso permanente de evaluación 
que tomara en cuenta la.e aportaciones universales y estuviera de acuerdo con 
lao. finalidades e· intereses de cada re1i6n. 

- Deberían ser conocidos por loa alumnos para que participaran activa
mente en el proceso de su aplicación y evaluación. 

- Se die tribuirían con opartunidad a maestros y escuelas del pais, y 
contendrian bi.liografia para maestros y alumnos. 

- Las técnicas de evaluación del rendimiento escolar deberilill ser 
modificaclae al c811lbiar loe procesos de aprendizaje. 

6. .Buee del modelo ideal pera el análisie.Hemos ya preeentado la 
filoaofia educativa que eiauen los :Pro&rama.s de estudio y, en el anterior 
punto, loe objetivoe senerales trazados para la educación media. Ahora 
perticularizemoe en el modelo ideal a aplicar pera el análieie interno 
(or¡anización y estructura) del programa vigente, el cual eisui6 loe miemos 
lineamientos del plan visente y los objetivo• de la educuaci6n media básica. 
Bate modelo lo constituye un conjunto de definiciones de conceptos y sus 
relaciones. Para la explicación del modelo ideal ae definieron loe siguientes 
conceptos: Plan de estudios. Agrupación, operacionalizaci6n y estructuración. 
Objetivos de aprendizaje. Nivelee de especificación por objetivoe. Elementos 
qe la evaluación. Congruencia, continuidad e integración. Evaluación de loe 
enunciados de los objetivos~ 
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Plan de estudios 

1 
1 
1 

.-~---- Objetivoe de aprendizaj1t -----, 

Operaoiona!izaciOn Agrupación Batructur8.oi6n 

PJ1111 th e11tudio11. le el conjunto de objetivoa de aprendizaje operaciona
liaado• ~te, Bjll'Uplldoo .en unidades funoi-lee y utructurados de 
tal ainera que conduzcan a loa eetudiantea a alcanzar un detenoinado nivel 
ecluoaÚvo. •• ( ... l 

Ob,fetivoa de aprendizaJt1. "Los objetivos de aprendizaje, independiente
..,nte del nivel de ¡¡eneralidad en que ee enuncien, ee definen COIDO la 
fonaulao16n expllcita y prei:iaa de loa caabica que ee -ran en lea 
e11tudiantes co.C; resultado de 1m proCeso determinado de eneei\anza
aprendiza.j e. " ( '"' l 
ObJt1tivos gsnsralt1s. Orientan la elaboración del plan de eetudioe 
determinando su congruencia, articulación y equilibrio interno. Orien
t5Jl la selección de experienci"" de aprendizaje para la fonm'ilación de 
loe niveles más concretos de objetivos, y airven de modelo para la 
evaluación de loa resultados alcanzados. 

ObJt1tivos particulares. Formulación explicita y precisa del cambio que 
ae espera en el eciu.Cando, como resultado del aprend:i.zaJe de mi conjunto 
de. objetivos eepecifiooe. Loe objetivos particularee pueden fcnJUlarse 
por la agrupación de wi conjunto de objetivos eepecificoe, o deriv6ndo
loe direct~nte de loe generales .. 

Ob,ft1tivoa tllJPtlCfficos. llnunciadoa explicitoa, conoretca y univooos de 
loa comportaaientos que loa alumnoa mostrarán al concluir .el estudio 
de una unidad taú.tica, y que esUn descri too aiguiendo una linea de 
ol&Bificaoión taxonómica. 

()psrac1ona11aacJ.6n. Proceao de derivación desde loa objetivos generales 
halSta lee aapecificoa y de éstoa a las aotividadea adecuadaa. llelimita
ci6n del campo operativo en el que se realizará un objetivo. 
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Agrupación. Selección de aquellos objetivos específicos que, en función 
de determinados intereses lógicos, pedagógicos y administrativos, 
formen conjuntos de ta.lea dimeneionea que faciliten la enseñanza ').' (l.l 

aprendizaje. 

6atmcturaci6n.. Interrelación de loa diferentes elementos del plan y 
de las funciones que de ellos ee pretenden.. La eett"Ucturaci6n del plan 
de.estudios se da en la jerarquización, el ordenamiento (que en el caso 
que nos ocupa es piramidal) y la expl1caci.6n de loa elementos que lo 
conforman lY BUS relaciones) .. 

Conlrutmcia. Correspondencia y proporción entre los diatintoe niveles 
de loe objetivos (¡eneralea, particularee, especificoe y oPerativoe o 
actividades) en t6rm.1nos de l!\18 cornportamientoe, de acuerdo con su 
claaificaci6n en la tuonOllia, de tal BUerte que de cada nivel al ai
¡¡uiente ss d6 una secuencia 16¡¡ica. 

Conti.llu1dad. Orden si1111ificativo y comprensivo que se espera de · 1a 
11ecuonoia de aprendiza.je. Dicho. aecwmcia debe representar la pro¡¡re
a16n de un nivel de complejidad aenor a otro mayor, dentro de loe 
lillites de la aai¡¡natura y en un tiempo determinado. 
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2. 7 Anlilisi11 e lnterpretecilin 

2. 7 .1 Dcainio COflDDBCitivo 

Congruencia 

") congruencia del nivel de objetivoe .senera~.ee con el nivel de objetivos 
particulares Inexistente 

b) Congniencia de loe objetivos particulares .~on los específicos 

Las estadísticas que presentamos uniomoente consideran los datos globa
les por arado y por lol!I tres grados, sin que-·~e profundice en el estudio de 
cada uno. 

Para primer grado 38. B9S incorreotoB'· · 

Para segundo grado 36.11% incorrecto~~ · 

Para tercer grado 36. 11% incorrectoS' 

tll.11% correctos 

63. 69% correctos 

63.89X correctoe 

Tomando los totales globales para loe t_rós l!'adoe, tenemos 37. 03% de 
incorrectos contra 62.97% de correctos. 

el Congruencia entre loe objetivos eepeCificoe Y laa actividadee. Se presenta 
un mayor porcentaje de relaciones correctae e"l;ltre loe objetivos especificoa 
y laa actividades que loe cubren, porque el -'88.37X de las actividades ae 
relacionan directamente con aus objetivos e8p80ificoa. Cabe aClarar aqui que, 
cuando menos en la conce:Pción de loe progra&a'.s·, el alumno llega al dominio 
de iaa babtltciadea; máa adelanta veremos que eS~o no ae cumple en los textos. 

Continuidad 

De acuerdo con la definción de continuidad que guia la presente evalua
ción y con baso en la eatructura piramidal dé loa pro1ramas. ee observaron 
variaa tonnaa de dietr1buo16n de loa objeti~ en loe cuales ee basa el 
amlieie cuantitativo y cualitativo. 

Hn 1,9l análisis de continuidad de loa·.:·~bjetivoe en su conjunto, se . 
observaron cuatro fonaaa de comportamiento ·~iartificativaa: AJ eatruotura 
intf.lrna, 8> eecuencia gradual, Cl aarupaoión'r'·D> eíntes1e y evaluación. 

- 65 -



A) La primera forma ee refiere a la eetructura interna de cada materia por 
grado. Implica la existencia de una lógica o coherencia hacia el interior del 
grado, la cual se fundamenta en la concentración de objetivos en las cate.gv
rias más simples y su disminución conformo ee avanza hacia loa niveles o 
categoriae más complejas. Veamos cómo se presenta en sus diferentes aspectos. 

a) Expresión oral 

Primer af'l.o. No se observa continuidad. Hay variación en cada 
nivel (en lo futuro entenderemos nivel por unidad) del elemento 
a perfeccionar (dicción, entonación, intensidad, ritmo, etc.). 
Asi., por ejemplo, loe niveles dos y ocho exigen la mif!.ma comple
jidad y el mismo requisito a trabajar, salvo en el medio del 
nivel ocho. 

Segundo afio. Contim1a con la misma tendencia, con la diferencia 
que ahora algunos niveles se vieron ya en el af\o anterior; véase 
el nivel cinco y el 11, salvo que aumenta diálogos. 

Tercer afio. Quizá en este af\o sea en el que haya mayor continudad 
hacia el interior del grado. Rl alumno desarrolla lo que ha 
aprendido en el mejoramiento de las diferentes facetas a través 
de. la exposición de opiniones en forma alternada., grupal o en 
diecu.aionea. 

b) l!llpresión escrita 

Primer afio. 1bdste continuidad. Va desdo el conocimiento de · lllB 
reslas de orto¡¡rafia hasta el do!ninio de ellas al término del 
afio, y en loe principios para eneef\arlo a resumir, elaborar 
documentos y paráfrasis y presentar documentos de la mejor mane
ra. 

Segundo afio. Se persiaue conseguir claridad., precisión y cohe
rencia en la redacción de diálogos, cartas literarias, acta.e, 
relatos, docuznentaci6n, guiones. 

Tercer afio. Se vincula la habilidad ya alcanzada en la expresión 
escrita con loe temas que se ven en loa otros aspectos; por ejem
plo, se redactan cuestionarios, diccionarios, relatos cortos, 
conclusiones y diálogos y se elaboran guiones literarios en 
informes de temas BxPUeetoa. 
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e) lectura 

Los dos primeros años otrecen continuidad en !a busquedit rJe gua 
el alumno aprenda a obtener la información que necesita mediante 
fuentes documentales y que logre extractarla adecuadamente. IU 
tercero pierde continuidad. dado que en loa niveles 18, 21 y 22 
se .peraisue que el al.umno mejore su capacidad interpretativa, 
aspecto que se descuida programáticamente en los grados anterio
rt;is. 

d l Literatura 

Primer afio. Retablece del gusto par la literatura y loe conoci
mientos básicos para el análisis de textos (personajes, aconteci
mientos y circunstancias} y finaliza con la distinción de pcesía 
y prooa. 

Segundo afio .. Uno de loa aspectos que la Reforma Educativa de 1973 
persiguió fue la integración de las áreas de estudio. Aai creemos 
que el prográma de literatura pretende presentarla a través del 
tiempo, desde la antigua literatura china hasta la española del 
siglo XVII. Hxiete continuidad• excepto que habría de considerar 
que el programa aefiala la literatura en la hietori~ y no la 
historia de la li tero.tura. 

Tercer afio. Estudia loe movimientos literarios en orden cronol6-
sico; culmina con 18. import8lloia del nuevo continente en la crea
ción literaria. Hay continuidad. 

e) Nociones de lingüística 

Primer afio. Se da un conocimiento claro y preciso de la oración 
simple, sintáctica y morfológicamente. 

Segundo año. La continuidad sólo es clara en los niveles 9, 10 
y 11.. Los cinco nivelee restantes mezclan semántica y gramática, 
ein un propósito claro. No hay continuidad. 

Tercer año. Ahora se mezcla gramática (niveles 20-24) con teoría 
lingüística (niveles 24-28). No hay continuidad. 
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8) La segunda forma ee rofiere a la aecuenoia o coherencia logj.ca que 
presenta cada grado en relación a loe otros doa, reflejada en la concentra
ción de objetivos en diferentes niveles de aprendizaje según eu grado esco
lar. 

a) Expresión oral 

Bn apariencia no hay coherencia hacia los tres grados, pues en 
cada año loe objetivos particulares ee diversifican y dividen en 
t.al _o cual aspecto; sin embnrio, como ya dijimos, en el tercer 
ai\o so da la aplicación de esta divereificacion. 

b) Jlxpreeión escrita 

Kxiste coherencia en el programa. durante loe tt~s ai\os; hay un 
esfuerzo constante y un tema comun a cada unidad: escribir bien. 
r..a fórmula coneinte en e 1 reforzamiento permanente ante diversas 
necesidades, trátese de inveeti¡ación, diéiloa:os, llenado de 
documentoe, etc. Habria que recordar que esta es la presentación 
teórica del programa y en torno a ella se da un juicio. 

ol Lectura 

Hay coherencia clara en cada uno de loa arados y a nivel ¡eneraL 
La dificultad depende del conjunto de temas que se estén viendo. 
Sólo en trea niveles ee verificó, modeló y perfeccionó la lectura 
en el alumno. • 

dl l.J.teratura 

La más obvia de todas. lbdete coherencia. Bu éxito dependerá de 
la adecuada selección de loe modelos representativos. 

e) Nooionee de linSiltstica 

No hay coherencia interna para segundo y tercer año y tampoco una 
t.endencia. a la continuidad en loe tres grados. Los objetivos ee 
distribuyen de manera arbitraria sJn aJuataree a un orden esta-
blecido. · · 

C) A¡rupacion. Podemos señalar gue en termines generales existe a¡rupacion 
en loa niveles del programa. Comunmente esta relación se da entre expreeion 
oral9 ex.presión escrita y lectura, aunque tambi5n a veces se da entre lectura 
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y literatura; generalmente lingili8t.ioa aparece separada. ta: agrupación más· 
evidente ee da en loa nivele8 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 16, 19, 20, 21, 
23 y 24. 

O) Sinteais y evaluación. Las dos últimas categorias, einteeie y evalua
ción, deben observar un comportamiento inverso a las doe primeras, ea decir, 
el porcentaje de objetivos debe aumentar de complejidad dentro de la taxono
mía que permitan, en tercer grado, integrar el aprendizaje del alumno~ 

a) Categorías de conocimiento y comprensión 

Por el tipo de objetivos generales y lo que ee espera del alumno, 
en eepallol no hay tendencia hacia la meoiorizaci6n en el primer, 
segundo y tercer af\oe. ( 97) 

b) Catesoriae de aplicaci6n y &Mlisis 

La continuidad en eapeflol por aplicación y an6.lieie es la si
IUients: 

Primer al!o 
60% 

Se¡undo allo 

ªº"' 
Tercer. afio 

70% 

Bl tipo de objetivos propicia que el alumno aplique loe conooi
aientoe adquiridos dpidanlent9. Bl porcentaje que falta corree
Ponde a literatura. Bl porcentaje de tercer olio baja aún má8 
debido a que loe niveles 25 - 28 presentan objetivos valorativoe 
en nociones ~e lin¡¡llistica. Por &Mlisis: 

Primer allo 
l<>Oll¡ 

Seaundo afio 
100% 

Tercer aiio 
100% 

Para las activida.dee propuestas en cada una da las áreas se 
requie,.., un &Mlieie absoluto. 

e) Sinteeis y evaluación 

Si hay continuidad 
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:.!. 'l .2 llominio afectivo 

No hay objet.ivoe explicitados para esta area. Si acaso ex.iatii;aen, 
rlepender-ian del enfoque que el maestro diera a las lecturas empleadas. Be 
necesario que el alumno pueda vincularse mas al mundo que le rodea mediante 
el reforzamiento de este eje. 

2. 7 .3 lkainio peic<motol" 

No existen objetivos explicitados para esta área. Quizá se dá por 
sentado ·gue el alumno ha alcanzado un dominio completo de su .desarrollo 
peicomotor en la primaria. 

2. 7 .4 Concluai6o 

Bl ciclo encolar de educación media básica. debe mostrar, respecto de 
8U8 pro¡ramae, una integración lógica y coherente que evite repetic1onee y 
tema8 de paca aplicación en la vida del estudiante. También debe lograr Wl 

equilibrio en cuanto a las habilidades que debe poseer un hablante para que 
posteriormente éste las emplee bien cuando se integre a la vida productiva 
o cuando ingrese al ciclo educativo que le sucede. Hemos dividido estas 
coricluaiones en tres aspectos que consideramos impcrtantes. 

a) An6.11sie 

Loe proaramas de educaciOn primaria ofrecen acoptable continuidad y 
a¡rupac16n; no obstante, el problema se presenta respecto de la continuidad 
que pudieran tener con el área correspondiente en el programa de secundaria. 
Aei, para la expresion oral, antes de iniciar el programa. de secundari& se 
requiere que el alumno tensa un regular dominio de su lengua; para la expre
sión escrita, que sepa escribir; para la lectura y la literatura, que sepa 
ouando menos deletrear con fluidez; para las nociones de lingüística, que 
conozca loa elementos gramaticales basicoe, a pesar de que el curso secunda
rio viene a ser una repeticion de la primaria, lo cual en muchas ocasiones 
se traduce en tedio para el educando. 

Haciendo un analisis separado de loe programas de Bepañol en secundaria 
podemos afirmar que existe la continuidad. La agrupaci6n entre loa objetivos 



particulares, loa espeoifiooa y las actividades sólo se da. parcialmente entre 
algunos aspectos,· como la expresion oral y la escrita, y depende del autor 
d91 texto y del maestro o conductor del. grupa, que esta se dé. Se encontró 
que debiera ser una materia eminentemente aplicativa, aunque dentro de los 
ejes de desarrollo el profesor preste mayor interés al dominio cognoecitivo 
al ...ento de evaluar. 

b > Kxtensi6n y enfoque oficial de los prear""""' 

Kl programa de e8PIJ.f\ol en emieñanza eeCW1daria se presentaba sumamente 
ambicioso, pese a las cuatro horas semanales gue daba el maestro. General
•nte, el maestro e6lo alcanza a ver h.aata la sexta unidad .. Con frecuencia 
la viaita del jefe de olaee atemoriza. al profesor, quien ee ve obli&"ado a 
"correr" en las dos 'íltimas unida.des • .Rn este ca.so loe programa.e se convier
ten en un obstáculo adllinietl'ativo que podria convel'til' al profeeol' que no 
ter11ine el proarua en un docente deficiente, independient-nte del balance 
OWÍlitativo de sua altmnos. 

c J Aplicabilidad 

Antes de concluir, noe austaria considerar si Por la condición aocioló-
. 11ioa de nuestl'o. paie hay una vel'dadera neceeidad de que el al...;o alcance 

alll\lllOB de loa objetivos que el Pl'Olll'áma. plantea. Nos 11UStuia eabel' ei al 
almno que ea intaara lueao a. la fuerza laboral .cOllO mozo u obrero, le 
Hrvtl'A advel'til' 1011 cambios lillllilietiooa debido11 a o..W.ae Cl'Onol611icas y 
llOCialee. 

Abora ~11 al estudio de loe texto• utilizados en secund&l'ia. 
Deapu68 del recol'l'ido que hal!aoa de ellos, oorioluil'emOa eate capitulo • 
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2.1! Aniliaia y .,,_ntario de teJ<tos utilizados en la eoouela eecundaria 

Ya apuntamos anteriormente algunoe de loa cri terioa tomados en cuenta 
para la selección del material a analizar en este ¡:unto. Sin embargo. falta 
eefialar que consultamos el modelo de dictamen utilizado por la :)HP para la 
incorparaoión anual del libro de texto a la lista oficial, con el fin de 
obtener un respaldo en cuanto a la validez académica que el texto pueda 
tener. Decidimos seguir dicho patrón pcrque conaideramoe que si la Secretaria 
marca loa lineamientos en loa progrs.maa y hemos tomado éstos como marco de 
referencia, también hemos de tomar aus requerimientos para el an8.lieie de un 
texto. 

2.1!.1 Textoe para pn.,., allD 

Iniciamos nuestro estudio correspondiente al primer grado con loe si-
11Uientes textos: Al hlabra y pensamitmto, B) Español Uno y C) Español 
.4ct1VQ. 

a> P"labra y penssmientol ae > 

AJ igual gue todos loe textos basados en el programa, este texto 
se divide en ocho unidades, las cuales presentan al inicio de laa 
mismas loa objetivos particulares y especificos a desarrollar. 
Posteriormente. para orientación del profesor. al inicio de cada 
tema o subtema se marcan, con digitoa las actividades correspon-
dientes. · 

Si tratásemos que el alumno distinguiera por si miemo el fin 
último de esos dígitos, con el propósito de que se enterara del 
objetivo del ejercicio como lo inarcan loe estatutos de Chetumal. 
esto seria casi imposible. 

Dividiremos la presentaci6n del contenido en loe cuatro aspectos en gue 
se divide la enseñanza del l!spafiol. 

• Bxpreai6n oral 

Se limita a promover actividades que coadyuven en el mejoramiento 
de la expreoiOn oral de acuerdo con los objetivos del programa, 
pero en la practica diaria es de sobra conocido que el cumpli
miento real de los objetivos programat1cos depende de la creati
vidad y labor del profesor. 

- 72 -



• t{xpresion eacrita 

Dado que este libro es m8.a texto que cuaderno de trabajo. loa 
ejeroioioe que ee proponen eon para que ei alumno loe· realice en 
eu cuaderno y, en este caso como en otros, depende del maestro 
no se>lo el cumplimiento de loe ejercicios; sino la identificación 
de los erroree y la variación de ejercicios hasta la oorrecc16n 
del vicio. Además, no en todas las unidades se proveen loe BUfi
cientee ejercicios; como ejemplo tomamoe la definición de abre
viatura que dice: "la la presentación gráfica de las palabras con 
lma' o varias letras .. Se wta pmto deep.J.és de cada vocablo" ( 99) .. 

Sin embar¡o, no se dan las reglas para la utilización de las 
abreviatura.a y se aezolan en la eneeiianza criterios antiguos y 
.odemoe; en el texto aparece asi: "edit. y Av .. ," escritas con 
ma:yü.ecula y minúscula, y B .. , N.y S .. escritas aún con punto. 

• Lectura 

Hay un 50:11: de textos producto de la creatividad del escritor y 
otro tanto de autores nacionales. 

• Nociones de l ingüietica 
Presenta graves errores de concepto que produoirlin confusiones 
irreparables en el alumno·. Por ejemplo: ••Lengua es Wl 1dstema 
oraanizad.o de si¡noa oralee"; o bien "Bn la comunicación de 
si1DOa habladoe ueas>s la lonaua c.100'. 

Otros tantos son de secu9ncia: 

"lscribe en tu cuaderno diez enunciados bimembres u oraciones que 'ee 
encuentren en e 1 texto anterior. 
Subraya el predicado de cada oración. 
Bnoierra en un rectinaulo el sujeto de cada una de lEU! oracionea. 
~o el sujeto sea 1DOrfol61ico, escribe el pronombre correapondiente. 
C'...oloca al principio el sujeto, en las oraoionee que lo pres~nten asi. "c.101, 

Si apenas es ha empezado a dietinllUir el eu,leto del predicado, cómo es 
posible que, sin previo conocimiento, se pida marcar el sujeto morfológico. 
Adeú.8, no ee lo 1lás ortodoxo subrayar el predicado sin enfatizar .t'a presen~ 
cia del verbo. 
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Por J oa ejemplos antes mencionados p.idiera pensarse que estamos hablan
do de un pésimo libro, pero para ser Justos, la obra ofrece algunos puntos 
a su favor como glosario, referencias bibliográficas y una excelente motiva
ción introductoria a cada tema .. No obstante, a pesar de gue todo libro de 
texto ea perfectible, éste debe ser un instrumento gua facilite la labor del 
maestro y no uno que convierta al profesor en un corrector del libro en la 
clase .. 

Su presentación es en un formato de 14 X 21, a dos tintas, en papel 
bond y con ilustraciones gua lo hacen atractivo. Como ya ae señaló, puede 
considerarse un texto, pues la mayor parte de las actividades son para resol
ver"se en un cuaderno extra. Su tiraje anual promedio es de 90 mil ejemplares. 

b J E11paflol Uno ( 102 1 

Cada unidad, en oon¡ruencia con el programa oficial, está dividida en 
ncho lecciones, las cuales, al igual que en el texto oficial de primaria. 
1.nioian con una lectura de la que surgen ejercicios para la e:x:presion oral, 
Bsori ta o para la lectura; después se continuan las nociones lingüísticas, 
para finalizar la lección con ejercicios acerca de estas. 

Desafortunadamente, en este libro paco puede practicarse la transferen
cia, ya que le que as enseño en unidades precedentes, difícilmente volvera 
a Ser recordado e integrado al conocimiento. Podemos decir que en la expre
sión Oral, su contenido cumple con lon requisitos del programa .. Hn la expre
sión escrita, el numero de ejercicios es pobre si consideramos que Jlspañol 
Uno parece estar diaef\ado para aer un cuaderno de trabajo.. · 

La lectura parece ser el &Bpecto más fuerte en la obra pues ésta se 
realiza a través de una rica y muy bien 8eleccionada muestra de autores 
literario8, muy propia para la edad del nif\o, que le permite experimentar la 
AmOCión, la aventura, el amor y otros sentimientos .. 

Graciaa al alto nivel literario de loa textos, las actividades rinden 
grandes beneficios. 

Bn nooion.,s de lingüística ee evita incurrir en errores o %altas. y la 
forma de enseñar es la más simple posible .. No contiene glosario. ni reteren
cias bibliográficas, como lo exige la SRP .. 

Por ültimo. las actividades son variables 1 calificación de lecturas con 
tabulador, conteatacion de preguntas cerradas y abiertas~ e,ierc~cios de 
r.omprensión, opcion mU.ltiple. de redaccion. etc .. 1 
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Lamentablemente, al ceñirse en demas1a a loa programas. la obra peca 
de rutinaria, porque eaguematiza la estructura de las un1dades. Esto no 
tendrta ninguna 1.mportancia en manos de profesores creativos, pero en manos 
de profesores con poca iniciativa haria decaer la enseftanza notablemente. 

Durante mucho tiempo la obra fue considerada claeic'a para la ensenanza 
riel espaftol en secundarias, bien por su calidad o porque se le h1zo una 
Axcelente propaganda a través de las supervisoras de Capacitacion del Hagie
terio gl.11;! le dieron mucha d1tusión. También los fascículos de indicaciones 
para el maestro y solución de ejercicios le dieron mucha facilidad a los 
profesores. y fama a la maestra Moguel. Su tiraje en sus mejores años alcanzo 
loa 3t>O 000 ejemplares anuales. ( 1va) 

t:"iu presentación tiene un formato de 21 x 27, a cuatro tintas, en papel 
hond y con ilustraciones de pagina completa y de estricta relacion con laa 
lecturas. 

cJ Español actlvo (l.ó4.) 

Se encontraron razones de sobra para considerar a esta obra la mejor 
rle las analizadas para el primer año. No presenta los objetivos al inicio de 
cada unid.ad, aunque mediante logotipos resalta el aspecto que ae ha de 
cieaarrollar. Loa objetivos particulares reciben la secuencia que la.profesora 
Lucero Lozano cree conveniente, con el fin de que exista una mejor asimila
nión de los contenidos; este tipo de preaentacion permite que exista una 
verdadera interrelación entre los cinco aspectos a adquirir • 

. Hay un p&rrafo en particular que muestra la idea que tiene la autora 
acerca de lo que debe ser la obra: 

"Al ~rabaj~ paralelamente tu libro y el periódico vas a sentir gue tu 
realidad ea parte de lo que estudias y que loe dos se enriquecen y comple
mentan". ( 1lll5 > 

Volvemos a la idea que el conocimiento debe ser tanto práctico como 
vinculado a la realidad. Kn este material se logra, y por ello pareciese que 
A] conooimiento fluye hasta formar un manantial. 

('!\J.riosamente este libro es una rara mezcla entre lo pasado y lo presen
te. lo antiguo y lo moderno. La lectura, una vez m&a, ea el nucleo del 
desarrollo de las lecciones; en torno a ella giran la expresion oral. la 
escritura y la lectura. Sin embargo. ofrece algo di:ierente. en donde no es 
importante conocer si el autor vivio o murió en tal lugar, tampoco lo es el 
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saber su corriente literaria; lo wpoI'tante es penetrar y aprender de su 
Apoca, su vocabulario, sus autores. su historia y tinalmente llegar a una 
relacion muy particular con las nociones de lingU1stica, tamtJien emanada de 
Laa lecturas. 

Actividades que constituyen un Juego para el alumno y una evaluación 
al término de cada unidad, hacen de esta obra un ejemplo a seguir. 

Su preeentaci6n está en desventaja con la competencia, ya que el librrJ 
Astá. editado en papel diario y como ilustraciones presenta medios tonos con 
fotografie.s muy antiguas; ai acaao, ofrece ilustraciones muy al estilo de las 
que tenían loe viejos libros de la Comisi6n de Texto llratu1to. Rl formato 
utilizado es de 15.5 X 23, un espacio muy reducido que provoca que la infor
mación se sienta pesada. Como recurso didáctico utiliza recuadros para 
t'eealtar la información relevante. Tiene un tiro aproximado d& 50 000 eJem
plares y la profesora Lozano es autor y editor .. 

2.6.2 Te:ictos para segundo alio 

Para el segundo grado se analizaron las siguientes obras: español. 
seaunao cur-so: Recreo con las letras, español 2 y Verbum 2. 

11) Espafjol, segundo curso ( iva 1 

Presentada con un diseño demasiado sencillo y poco atractivo (dihujoa 
de líriea y medios tonos), la obra de la profesora Murillo llegO a consti
tuirse en uno da loa textos clásicos para la enseñanza del eapañoL La 
estructura del material consiste en el desarrollo de loa temas tal y como 
aparecen en el programa, sin integracion e'ntre ellos. No presenta objetivos 
particulares ni específicos y. pese a la fama de la ohra, se encontraron mas 
aspectos limitantea que positivos. 
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Para explicación de ello, veamos algunos ejemplos: 

A veces no s6lo ee requiere seleccionar el fragmento más representativo 
como ejemplo de una obra literaria, sino también la mejor traduccion: 

"Vivamos, Leehia mía, y amemos, 
y de loe mas serios viejos lae vocee 
en ·al valor tengUKle de un as todas. 
Pueden morir y regr'esar los soles: 
muerta una vez la breve luz, nosotros 

· donoir debemos una noche eterna. 
[lame mil baeoe y deepuee un ciento; 
Juego "ntroe mil, luego segundos ciento; 
luego otros mil aeguidoe, deepuBe ciento. 
íüeao, cuando hayan sido muchoo miles, 
loe turba.remo a, porque no sepamos, 
nua.ntos beeoe fueron 
o porgue no podrá algUn malvado 
hacernos ma! de oJ o 
cuando descubra euant.oe besos nos dimos." ( 1u1) 

Be poaihle que con esta trad.uccion, · que conserva una sintaxis rebus
cada, el. estudiante se aleje del te~o por la dificultad para comprenderlo 
y aent ir lo. Bn cambio, si se le presenta una traducción euyo vocabulario y 
e intaxie ee ace~que má.a a la lengua qué conoce y coinuruntmte practica, logra
rellOB mantener su "interés y atención. 

Veamoe la d~ferencia en otra traduccion: 

''Oeepues. cuando hayamoo &CUZDUlado 
muchos millares. los perderemos de;, 
nuBnta para que nosotros mismos no 
eepamos cwtntoe son y 1>61'a que ningun 
envidioeo pueda causarnos mal 
sabiendo que noa hemos dado tant1eurtos 
bffeos" ( 1.:..e). 

l'ara hft.cer notar las iníluenoias reciprocas entre lJrecia y ko", 
1t.:p.mta la autora: 

- 77 -



"Rl Aecrttor E>rudencio afirma gue el. imperio incorporo a todos loa 
pueblos vencidos, logrando una unidad hasta entonces no consegi.nda ¡>0r n1ngun 
grupo humano. Los romanos toma.ron J.a cultura griega y la adaptaron h. su 
caracter guerr·ero. Preferian la fuerza a la gracia y ante todo consideraban 
lr.1 practico. Se mostraron orgullosos de su pasado y con ese motivo crearon 
numerosos rituales. f'F.t.ra un roma.no, la patria era algo vivo y sagrado, por 
lo cu&l su conduct11. debía siempre honrar la memoria de sus antepasados y la 
vid.a de sus sucesores. Bi bien impusieron sus formas de vida. tambien dieron 
cabida a las coatumbr-r~::: rle loa pueblos conguiatados." ( lOa} 

Kn el fragmF.lnto anterior no se alcanza a ejemplificar de manera 
rotunda las influencias entre Grecia y Roma; más bien sus apreciaciones se 
inclinan a mostrar las características del puehlo romano. Ha decir: se mueven 
en un solo sentido. 

Kn algunas otras partea ea insuficiente, por ejemplo: 

"La obra está escrita en tercetos: 

Rn medio del camino de la vida 
Rrrante me encontré por la selva oscura. 
en gue la recta via era perdida. 

¡Ay. gua decir lo gue era. es cosa dura. 
Asta selva salvaje, áspera y tuerta, 
gua en la mente reserva la pavura! 

l'l'an amarga es, que es poco mas gue la muerte! 
Has al tratar del bien que aJ.11 encontrara, 

l:Ontesta estas preguntas: 

¿Cuántos versos forman cada parte'? ---------
J.,Gómo ea la rima de loa tres veraoe'l ----------
¿Cuál ea la metrica de cada verso'? ( 11u) 

Kn primer lugar. falta completar el último terceto. Kn segundo. sería 
más conveniente gue se propiciara la observación con el fin de gue el e,ierci
cio fuera inductivo: sin empezar pcr decirle al educando que el poema esta 

·escrito en tercetos .. sino explicar y aclarar lo gue ea una estrofa y aai 
tieducir el significado de terceto. Y por último, a pesar de gue en la época 
en gue nosotros estudiamos la secundaria era asunto bastante comun el exigir
nos descifrar la métrica. siendo realistas consideremos si eso ea mas de 
provecho que el gua el alumnCol encuentre un gusto y comprensión por la ¡:>0esía. 
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mucho. 

ESTA 
SALIR 

TESIS 
Dt lA 

~m n~E 
Bi~uOf EGA 

Rl hhro tiene también aciertos. aunque otras obraa lo superan en 

b i /i:ecrao con las letras. espa1io1 :;· ¡ 11i 1 

De la misma casa edi tor1al que la ohra anterior. Recreo con 1as letra.s 
r:onetituyó una grata sorpresa porgue. a diferencia de aquélla. en esta existe 
un mejor traba..io editorial y obra d!=! conjunto. 

En el desarrollo del texto a través de cinco o seis lecciones por cada 
unidad. el profesor Hern8.ndez se distingue como conocedor del oficio como 
maestro y autor, porque desde que inicia la un1dad emprende una mot.ivacion 
cuesta arriha que ,1amae dejara descender. Sus lecturas introductorias. infor
mFJción y actividades constituyen una muy aceptable guia para la ensenanza. 

Asi, en la leccion dedicada a la literatura hebrea, recoge un ira@men
to de la Biblia de Jeruealem gua dice: 

''Había un hombre llamado Hanoa. cuya mu,1er era ester11. Un d1a se 
apareció a alla un varón maravilloso gue le dijo: 'Tendras un hi,1rJ extra
ordinario pero es preciso gue mientras este en tus entrañas seas pura. no 
hahae vino n1 comas alimentos irunundos. Ademas~ no cortar~s nunca su c ab&
ller.=J~". e 112) 

Pudo haber escogido una versión guiz.ei. más claeica o con un lenguajei mas 
arcaico, paro prefirió una traducción que llegara más a loa estudiantes :por 
aer mas directa y acorde con el eap1ri tu de esa· etapa de la vida. 

dios: 

t :Omo act i vidadea pro pene: 

"Como pudiste advertir~ el relato de Sansón se compone de astos epieo-

al Nacimiento de Sanaon 
bl IU encuentro de Saneon con el l'3ón 
el La apuesta de Saneon con loa filisteos 
ch) la ven1anza de Sanson 
dl La df!tsgracia de Sanson ante Dal ila 
el ~aenJace. 

~ecrJ~e uno de estos ep1eodioe y expr-Jnlo tJralmente ante tus comp.:.ilel"oe 
rle equipe>; deepuea redlir.:talo en tu cuaderno y con la colabor~cion de tus 
(:rJm(l1tne1"r:ia h.<tz. las e•mll1"lc1on&s r.orr~aprJn,dier:t-':!~ 1r.rJmmlta l'Jl cuadrrJ df':j l;, 
Y.l@lh'!l 3). 
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Kl 'Pftlo largo y la tuerza; eJ pelo largo o la tuerza. ,1,()e que tamarto 
llevas el pelo tú'/ ¿,Mediano. corto'/ liueno. no imt;>0rta cómo ln LIAVAR \V"'lrQlJA 

tü no eres ni Sansón, ni tü Dalila". t 113) 

El formato de la obra ea de 16. 5 X 23.0. a una sola tinta y a text.o 
corrido. La impt'eeión y el dibujo son de buena calidad. pero indiecutlblA
mente una mejor pt'eaentación haría mas por la obra. Kn eua mejores epccae 
lles;6 a tirar 100 000 ejemplares aproximadamente. 

e) Verbum 2 (114) 

Bntre las obras que hemos analizado, quiza esta sea la menos favorable. 
Presenta los temas como aparecen en el programa.. Cada unidad contiene un 
número de lecciones variable, pero oin una interrelación. La parte intro
ductoria corre por cuenta de una lectura, siempre tomada de un tercero que 
pidiese ser inclusive el Tesoro de la juventud (véase la página 65 de Verbum 
2). Pero el mayor defecto de la obra, a nuestro criterio, ee el nr:· orientar 
claramente al estudiante por utilizar ejercicios o guíaa demasiado abiertas: 
aei, el tipo de ejercicios sugeridos son similares a éstos: 

"Selecciona una lectura y pide a tus compaí\eros de equipo que; 

• Indiquen el tema 
• Determinen la ideas esenciales 
• Sinteticen el contenido 
• Sugieran otros titu.los para el texto leido. 

l. Intercala loe diálogos que sean necesarios en el texto: La manzana 
de la discordia. 

2. Con la colaboración de varios compañeros realiza la lectura de tu 
tr8.ba.1o. Procura que sea una voz por personaje.. Vigila las variantes de 
entonación .. 

3. De ser pasible graba la lectura y asi lograrAs superar defic::ienci.lla 
y advertirás progresos. 

4. Elabora un diálogo original. Elige a tu gusto el tema y loa ¡.arso
n~ies." (11&) 

FJJltan términos de explicar. Pa.t'."L aclarar el uso de los vocat1voe y 
epitetoe utiliza este ejemplo: "Asi como el Noto derrama en las cumbres cte. 
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W1 monte la niebla, tan ¡.eco grata al pastor, asi también una densa polvareda 
se levanta bajo loe pies de loe que se ponian en marcha y atravesaban con 
gran presteza la llanura. 

Como cuando un dios envia un próspero viento a navegantes que lo 
anhelan porque están caneados de romper las olas, batiendo los pulidos remos. 

111e¡ 

Loe vocativos: 

¡Ka, dime, célebre Ulisee, gloria insi¡ne de loe aqueos! 
¡Oyeme, invicta hija de ZllUe ! 
¡Oh, anciano! 
!Ami¡¡oo, capitanes y principee de loe ei¡¡isoel 
¡Célebre Ulieee, varón incansable en urdir engaños y en trabajar! 
Lo• epitetoe, palabr"" c expresión que expreea la calidad máe ei¡¡nifi
cativa del personaje. 
Atenea, la de loe ojoe brillantes. 
Henelao, prote¡¡ido do Pies. 
Hera, la de loa srandee ojoe ... 
Paria, semejante a un dios. 
Helena, la de niveoB brazos. 

Retos recursos contribuyen a lograr un efecto ~num.ental y lt;'andioso." 

lxplioa qu6 ee un epiteto, pero no un vocativo, y no realiza uso de 
OOll&8 en lo• epitetos. Bote libro en particular de nin¡¡una forma pudiera 
coMiderarae un auxiliar educativo; ea -'8, dudamos que tenca la calidad para 
ser deeisnado como tal. · 

2.8.3. T- pera tercer allD 

Para este grado fUeron eelecoionadoe los eiauientee textos: 611pañol vivo, 
8apaflol 3 y E~P<J/lol. tal'CBI' /lr"ado. 

al 6spaflol v1w (117) 

A cuatro tintas, en papel bond y con una discreta pero efectiva guia 
del maeetl'O, el profesor Pacheco intenta, oomo el nombre de la obra lo 
indica, dar al eepai1ol un enfoque funcional.. Bn este intento conviene desta
car los aspectos innovadores que ofrece eu obra. 
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- loa utilización de recuadros en loa que. en pocas "Palabras. da una 
orientacion y puntualizacion para el profesor. ltoerc.:s d~ lo qll~ se rauir.~Ttra 
en tal o cual objetiwi. Est.a ea una aportacion muv import.c .. nte. J.JUeFJ dvntrr• 
del magisterio e impartiendo }¿¡ clase de eap.;i.lioi. nos encont.ramoa con profe
sores de muy distintas areas y diversa preparacion y cultura, a pesar da loa 
intentos de la SEP de profesionalizar la enseñanza; por tanto, La guia Jea 
orientara en un terrsno dAa('·onocicto ~· a veces poco fértil para ellos. 

- Para los ejeu.plos oxplicatorioa de algun tema en particular uU liza 
eituacionas comnnea y corrientes. Por ejemplo. on el uao del hipérb~t.on. 
utiliza el modelo "'!'oda l.':1 largn noch¿, ladra mw /lo ~u1 perro ne-€ro en 11 ,"''•s~ 

de junto; aehaln gue eJ ordf<n en un, •)r: .. .:-i6n derendfr mucho de lo que que-rra
mos destacar. Para el ejercicio e\•alua.t.orio se Pl'O[-c•ne e-l siguiente tragmc .. n
to: 

Entre las letras de un cantor&!, 
entre la retama y el jacinto serrano, 
en el ancho mar, en la caterna inquieta. 
en el fondo de la copa verde, 
después de todo, eras tn lo que buscaba. 

Des;:ues de todo. er:1.s tú lo gut:> buscab...'t • 
. Josa Moreno Villa. espail'Jl." t 11>: 1 

A diferencia de la mayor parte de lo.e'! texti.1s, nue-etr·:> "lutor pr-E-f1ct-.~ 

hacer énfasis. al explicar un conce:pt.o, en la aplicac1on de es-:-.F:r en H: vl.:f:~. 
cotidiana y ya para algún e,iercicio en con•:-reto. comprendido lo a111 F..it·ic•r·, 
utiliza un fragmento literario escogido g~neralmE>nte ccin excelente r:n~l.rJ y 
sentido. 

- Además de cumplir con loe ob,1etivos del prc,;n-am=i., :i.rtadc ininf'mctt:J.•:m 
complementaria a la solicitada. "Finalment~. ~·n r.ll el terreno de Ja fi.-_.1,r1ric!I 
y la Poética, surgen con base en 1 .::i aaociar:1ón rfe id~CJf.I, por Reme,Htnu •• •::one
xion y correlacion, la metatora. la e1necdog11e y h. meton1m1a. rea~".:t1·Ja

mente. Todos ellos se llaman tropos. Le. metit.iora ... " 1iitt1. El prograrua sólo 
requería la comparación y la metáfora. 

- Eleva y enriguece la explicación lit.eraria: "::iáinz de Robles exp] ica 
el NFioclasicismo como el movimiento 1:!Bpirit.uaL literario y artístico dr,,mi
nan"te en Europa en el siglo XVU I. gur: aspiró a restaurar , .., ) el gueto }' las 
normas de clasicismo •.• " 11 2v t Como se obael'va. además de las opiniones del 
autor, se enriquecen loa comentarios. NótEJse también t:l asterisco qne a:r·arece 
en la ~a labra reet.:iurar: con ~~t.~ r. ipo de palahra.z. a lo largo del t.ext .. -_, eF.< 
habrá de formar uu sloearil"'J. 
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Con loa elementos presentados anteriormente podemos concluir gua se 
trata de un excelente libro, del cual, sin embargo, sólo se tiran cinco mil 
ejemplares. 

bl Es~ol,3 (121) 

Texto presentado a dos tinta.a, en papel bond y con un excelente diset1o 
P.ditorial. Bn ·al medio magistarial es reconocido como un libro confiable. 
Inicia siempre su estructura con literatura y lingüística, consideradas como 
base para la realización de ejercicios colectivos e individuales. 

Cada unidad presenta los ejercicios colectivoe con una mimna secuencia: 
literatura, lin¡D.íetica, lectura, comprensión de la lectura, expresión oral, 
ortografía, léxico y redacción. 

Presenta los objetivoe particulares y loe dígitos de laa actividades. 
Bl material en cuestión eetá sólidamente fundamentado en SUB dos principales 
partes (literatura y lin¡¡QíaticaJ. l!n su primera parte, el marco de refe,,.,n
cia es previo a la ejemplificación y análisis de cada movimiento literario; 
para la eegunda, primero preeenta la teoría gramatical y finaliza con la 
aplicación del tema a alll\Íll texto literario. Continúan loe ejercicios colec
tivoe e individuales cuyo orden integrador ea el tema del que. trate el 
capitulo. 

Otro sistema, otra técnica, otros anheloe, cuyo fin es dar aplicación 
efectiva a un conocimiento pr!otico. 

e J E"pailol, t8"""r grado ( 122) 

Beta obra no ofrece un claro ha.lance en cuanto al desarrollo de los 
aepectos del espafiol. Huestra, en ténniiios 1eneralea clara preferencia hacia 
la literatura. 81 autor ha.ce \llla buena relación de loe fragmentos literarios 
que incluye en su obra. También las introducciones al tema eon adecuadas e 
interesantes; cuando llea:a a desarrollar alauno de los otros epectos. 
igualmente lo hace con calidad. No obetante, el problema mayor en esta obra 
ee el número exagerado de lectura.e que incluye y su extensión. ( 123 > 
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'Por ejemplo, en la unidad 3 la cantidad de lectura que se presenta y 
su extenei6n es la siguiente: 

Fabian Conde 
de Pedro de Alarcón 11 págine l 
Tonterías de 
Harianela en la casa de loe Centeno e 1 página) 
La C:.landria de Rafael Delgado (~ páginas) 
[,a Parcela do José López Portillo y Rojas ( 5 páginas) 
Un dia da fiesta de· La bola ( 31! pásinae) 
fil p1nto de Angel del Campo 13/2 páginao) 

De la p&&ine 79 a la 116 hubo un total de 23 en donde se transcribieron 
fraamentoa de las· obre mencionadas anteriormente. 

In verdad hay que fomentar en el alumno el austo por la lectura, pero 
en el aula, a menoe que ee tenaa una dieoiplina militar o que eean alumnos 
verdaderamente nobles, es dificil loarar que permanezcan atentos a loe 
te:r:toe. 

Otro de los probl_,, de este libro ee el tipo de ejercicios que 
propone. Parecen enunciados de actividades o6lo para que ·no se diga que no 
hay ejeroitaci6n, pues son para hacer en casa y poco atractivos. Con esto se 
fo.Denta, desafortunadamente, la poca creatividad del profesor, quien a la vez 
carece de elementos didActicoe y de tiempo para preparar sus ola.aes. 

Bjemplo de uno de loa ejercicios que aparecen en la ohra és: 

- "Localiza 11'8 ejemplo~ de estas familias de verbos irreaulares an 
todo tipo de -terialoe ilapreeos. 

- Redacta enunciados donde los utilicen. 
- Bwsca Me ejemplos de estos verbos. 
- Intercambia ejemplos entre los oompafieros. 
- Utiliza eetoe verbos en enunciados." ( 12'<) 

Hay tambi6n algunos pmtoe favorables como: 

• Darle al alumnO apuntes que, indudablemente, le servirán como guia 
de repaso. 

• Tono personal al estudiante. 
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A pesar de los aspectos favorables ya citados, considera.moa que la. obra 
no ea recomendable para los eatudiantea. La obra ee presenta a doa tintas,. 
en papel revolución y en un formato de 21 X 27. Su tiraje es de cinco mil 
ejemplares anuales .. 

2.8.4. 

Como ee habrá notado. hay textos que, eeaún nuestro an!lisie, aon ma.lOa 
y tienen grandes tiros (proba.bles ventas), y otroa que siendo buenos no las 
tienen. ¿Qu~ determina el criterio del profesor para llevar determinatlo mate
rial? ¿Bxiete en éste wi riguroso análisis acerca de la utilidad y calidad 
de la obra a llevar en el afio escolar? ( 12&) ¿Cuál es el criterio de elección 
de autores en una obra? ¿Posee el maestro un criterio especial para la elec
ción de un texto? 

Trataremos de contestar, no hipotéticS11ente, a laa presunta.a, aino con 
veracidad, pues en carne propia hemos experimentado lo que a continuación 
se a¡::unta. 

Curioeos son loe indices de tiraJes (1a&); par ejemplo: Antonio Alba
rrán y Graoiela Murillo lograron 11111Yorea tirajes (deoimo• tiraje y no venta) 
cuando ocuparon caraoe de mediana jerarqµia en la SBP. l!n las juntas de 
academia a principio de a.fl.o ~. en ocasiones, una exhortación o. llevar 
determinado material, la cual es seguida fielmente por el jefe· local de 
especialidad, sea parque el autor de ¡!.icho aaterial está ligado en al¡¡una 
fonaa a la SBP, por nema. am.ietoeos, porque fue el maestro del jefe de 
especialidad en la Normal Superior, porque participa en la Comisión Técnica 
de Bvaluaoión de la misma SRP o porque simple y eencillamente tiene fama, 
buena. o mala, en el medip. Bl no obedecer las inatruccionea traería conee
cuencias a lo largo del curso, para el profesor de arupo .. Idolina Moguel es 
un caso especial, pies mientra.a ella estuvo en un carao en Mejoramiento 
Profesional, loe ¡.irofeaorea que acudían a esta dependencia a loa curaos de 
actualización eran promotores de la obra. Al asumir la autora la Subsecre
taria de Rducaci6n Básica, eu libro dej6 de promoverse y loe profesores 
optaron por llevar otro texto en se¡undo y tercer cursos. 

Merece mención aparte el hecho de que el profesor, en térmirioe genera
les, toma como segunda opción para la adopción de algún material aquél que 
le represente el mínimo esfuerzo previo a la clase y en la clase misma. Reto 
es comprensible, ya que, por ejemplo, un maestro común y corriente con tiempo 
completo ee tiene que enfrentar a aproximadamente 540 alumnos diariamente. 
Rete hecho lo determina a no trabajar más de lo que le pagan y quiere, por 
lo que a veces expresa: "La Secretaria hace como que me paga, y yo hago como 
que trabajo". todo ello en deterioro de sus alumnos, quienes no la deben ni 
la temen. 
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r.APl'IDW Ill 

IIMISTIGACICXI Y lllCUl!STA A AUJtllOS Y PROPISORKS DI! KSPAlllOJ, 

3.L Introdl>coi6n. 

Deepiéa de haber revisado y analizado loa programas y textos respecti
vos .. consideramos impartante remitirnos a loa efectos reales de los mismos. 
a través del trabajo de campo. Bn el intento de un sisanteeco logro el 
cumplimiento de un programa de estudio, hay un sujeto en particular que es 
objeto de toda clase de comentarioe,puea,al deoir de muchos, su interv~nción 
en ooaaionea es funesta, intrascendente y, en contados oaeoa, memorable. 
Seauramente se habr6. identificado al maestro, fisura Seiiera de la educación, 
a quien aplicamos una encuesta con el fin de delimitar el arado de conoci
miento que tiene reapecto a los planes de el!tudio y reconocer la aplicación 
que le da a loe miemoe. Bato relacionado intimamente con el grado de estudios 
que posee, sus conocimientos acerca. de la materia, su metodología para lograr 
loe objetivos, 8U8 criterios para la selección de textos y su conducción de 
la claae. 

Tamb°tén se aplicó una encuesta a alumnos, con la que intentemos descu
brir el nivel de conocimiento que tienen del pro¡rama y las evaluaciones, asi 
como qtié tanto los benefician o perjudican la aplicación, m•todolo¡ía · y 
criterios del profesor y haeta qué punto consideran atractiva la materia, en 
lo cual, como es de comprender, intervendrán las experiencias que loa estu-
diantes hayan tenido. • 

Se consideró estudiar la labor del maestro y la actuación del al\allO 
en las escuelas oficiales y particulares de nivel alto. medio y bajo, lo cual 
mostrará al maestro y al alumno "término medio". Para lo anterior, se utili
zaron cuatro diferentes tipos de cuestionarios, dos para primaria (maestro 
Y alumno); y dos para secundaria (también para el maestro y el alumno). Esta 
encueeta se efectuó en diversas zonae de la ciudad de México: zona norte, 
sur, este, oeste y centro. 
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3.2 ReauJ. tadD de lae BDCm8ta8 aplicadas a profesores de p-J.aria 

3.2.1 Definic16n de loa encuestados 

A. Normalista de 36 aftas, sexo femenino y con una experiencia docente 
mayor a loe quince afioa; proviene de escuela normal particular. 

B. Normalista de 31 a.fice, sexo femenino y con una ex:perienoil::L docente 
entre diez y quince ai\os; proviene de una escuela normal particular. 

C. Normalista de 31 aftoe, eexo masculino y con una experiencia docente 
entre diez y quince afias; proviene de la Bocuela Normal Superior. 

D. NoIW&liata da 28 allos, oexo f-nino y una Hperiencia docente de 
diez afio e. Be necesario aclarar que esta per11ona posee tamb16n eatudioe eupe
rioreo de Derecho, ee e¡re.oada de la llll!P Ara¡6n; hizo eatudioa noiwaliatao 
en la lllouela Normal de H6xico. 

l. Normalista de 23 afloa, nxo feMnino y entre uno y cinco aftos da 
ez¡ierienoia; proviene de escuela normal particular. 

3.2.2. 

Respecto a la informao16n obtenida acerca del arado en que impartieron 
olue11 el ciclo anterior, enoontreaoa lo ai¡uiente: .doe de ellos tuvieron a 
eu cario lr'\JPOe de Hxto allo (By C), uno da elloa (D) iaparti6 primar arado, 
otro ll), HIUildo arado y, por último, uno de elloa (A), no tuvo II'UPo a au 
cario, oe dedio6 a la in,;eati¡¡aoi6n de pr<>Yectoa en el área de eopallol. 

Sin duda. aJ.auna, oon baee en estos datos, podemo11 a.firmar que loe 
profeeorea enoaraados de 1011 arui>oa de sexto arado poseen la eqieriencia 
suficiente relacionada con loe arad.os anteriores (primero a quinto); loa 
datoe obtenidos indican que uno de ellos ha impartido t1111bi6n olaaea en 
niveles superiores (quinto y sexto); y otro, a pesar de no haber. eetado en 
aula el ciclo anterior, pasee sran ex¡aeriencia respecto a 1011 pro¡raaae y la 
eplioaci6n práctica de loe 11iB1110e. Bn realidad, hubo solamente una peraona 
con experiencia docente relativamente corta (1) .. Se eaooaieron profeaoree que 
inician y concluyen el ciclo primario con la idea de analizar aquellos que 
sientan las basea del aprendizaje al principiar la primaria y al concluirla, 
con visos a fijar tales conooi.mientoe, previos a eu inareso a la eecundaria .. 
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Del nivel de conocimientos con que se inicia un curso, nuestros infor
mantes indicaron: ea bueno (A, By K) Y muy bueno (C y D). Reta respuesta ae 
relaciona con loa diversos aspectos en que ee divide la enseñanza del 6&paftol 
y a su vez con el nivel de preparación que alcanzan loa alumnos durante el 
curso, ante lo cual obtuvimos las respuestas siguientes: A considera que el 
mejor aspecto es la expresión oral; B, C y K piensan que el aprendizaje es 
mejor en linaüistica; D no conteató porque ae basa en que en loa dos primeros 
aradoa de primaria no se hace una división de B.flpectos pues se practica el 
programa integrado( 127). Bn cuanto e estas últimas respuestas, podemos 
concluir que existe diversidad de opiniones, aWlque tres de ellos concuerdan 
en afirmar que el aprendizaje ea mejor en lingüiatica. (Posteriormente 
haremos una observación importante respecto a este punto. ) 

Kn cuanto loa aepectoe que obtienen el mini.me nivel de aprendizaje, 
. tuvimos respuestaa muy diversas: A encuentra deficientes la expreeión escrita 
y lae nociones de 11.ngüistica; B, la lectura; K, la orto¡rafia, en tanto ;ue 
C y D no contestaron (uno de ellos basa eu falta de reapuesta en. la no 
división por aepectos en loe prilleroe grados de primaria; el otro aimplememte 
no oonteat6). Si loe·proaramaa oficiales tratan de iaual manera loe diferen
tes aapeotoe y aún aei hay variedad de respuestas, esto noa lleva a pensar 
que la atenoi6n preatada a todos los aspectos no es la misma. 

3.2.3. Planaaci&i de la -teria de did6otica 

Bn este inoiao eeiialaremoa lu respUeetaa obtenidas acerca del conoci
miento .que tienen los profeeorea de loa proarama.s. au aplicación· práctica y 
laa pasibles aodi.ficacionee ...,..,ridae por ellos. l!n relación con la divieión 
de los cuatro upeotoe de la eiisefianza del espaf'lol, que pere1Ml.1en loe progra
.ae actuales de la SBP, loe informantes coincidieron en decir que si existe 
nivelación en el tratamiento de loe aspectos, p.iee se ocupan tanto de la 
linaD.ietica de lectura como de la expreeión oral y escrita, con la misma 
profundidad. No obetante, loe encuestados D y B ooneideran que ee conveniente 
dividir el área de eepaftol en aepectoe y eetán de acuerdo con la divi8i6n 
actual de loe proaram.s; mientras que A, B y C piensan que no es indispensa
ble realizar dicha divieión. lino de elloe (A), sostiene que ei-pre exiete 
una intrinaeca relación entl".fll loe aapactoa de espaf'lol, por lo que no ee 
necesaria su división. Finalmente, los normalietae B y C no dan reepueeta 
razonable para no dividir el proceso de ensef1anza.-aprendizaje del eepañoL 
Bn nueetra opinión, la división que se hace en los programas, no es tajante, 
pues de las lecturas se parte para el desarrollo de los demás aspectos, todos 
perfectamente ligados. 



Bn la. reepueeta que se refiere a la adecuaci6n o inadecuación de loa 
programa..e de primero y segundo aflos. el normalista A piensa que son adecua
doe, bien estructurados y cumpliblee, pero que podrían ampliarse; el norma
lista R opina que son adecuados y estructurados; D considera gue son inade
cuados, que están Dlb.l estructurados y pueden ampliarse. Rn cuanto a esta 
última rea¡ueeta seria interesante descubrir por qué antes babia señalado su 
acuerdo con la división actual del proarama de espafiol y ahora opina que éste 
ee inadecuado; existe contradicción. También es un caso curioso el normalista 
A~ p.ies señala que el programa actual es adecuado, a pesar que antes informó 
que no ea neceearia la división en el área de espaf\oL Los normalistas B y 
C no saben si son o no adecuados, lo que nos indica que muy probablemente no 
loa conocen. Para complementar las respuestas anteriores, el normalista A 
obaerva que loa proaramae de la SBP están de acuerdo con el desarrollo 
inteeral del nifio en todos aua niveles de aprendizaje y el normalista D 
indica que exiete \lll& total inadecua.ci6n entre loe textos y el desarrollo 
real del educando; no hay un consenso ni individual ni llf:'UP&l. 

ú:le informantes creen neceea.rio conocer todos loe programa.a.Sin enbar
,0, de acuerdo con ews reapieatB!I, no llevan a cabo tal obligac16n, pues en 
cuanto al conocimiento de loe programas que rigen actual.mente de tercer a 
sexto arados y eu aplicación, encontramos las siguientes posturas: loa 
normalistas B, C, D y R coinciden en que los planes y programas hacen hinca
pié en el área cognoscitiva, mientras que el normalista A dice que no hay 
inolinaci6n hacia ningún eje especifico, sino a loa tres; este miSmo infor
aante opina que ei que hay congruencia y continuidad en loe programas.. Kl 
normalista B afirma que poseen congruencia pero no continuidad; C y D dicen 
que no tienen coneruencia ni continuidad; el infonaante H indica quo si 
tienen continuidad, pero no sabe si poseen congruencia.. Las opiniones nos 
hacen pensar que el coriocim.iento gue tienen los maestros acerca de loa 
proaramas ea muy relativo.. · 

Da acuerdo Óon nuestro análiaie de pro¡rama.e y textoe realizad.o en el 
capitulo anterior, podemos afirmar que ei existe conaruencia y continuidad 
en loe pro¡ramas oficiales, y además se d&sarrollan en forma acorde con el 
avance intelectual, peicomotor y afectivo del nifto, aWlque en .los cuatro 
últimos ailos el equilibrio que e:xiatia en loe ejea del deaarrollo se car¡a 
hacia el co¡noecitivo. 

Loe encuestados A y C dedican tiempos iguales a cada una de las áreas 
de aprendizaje que marca el programa vigente, pues consideran que todos son 
indispenaablee para que el desarrollo intelectual del niño sea paralelo e 
integrado. Loe encuestados B, D y K afirm&n que prestan mayor atención al 
área de español y están de acuerdo con que dicha materia, principalmente la 



lectura. es la base para el buen entendimiento de las demás áreas. El norma
lista 8 indica que la base del Plan Global de Análisis estructural se encuen
tra en que la percepción de la vida, par parte del nifio, se da en sentido 
global y no de inanera aislada; el normalista C desconoce las bases de tal 
plan; loa encueetadoe A, D y R delimitan las baeee del Plan Global de Análi
sis estructural al área d6 espai\ol, lo cual concuerda perfectamente con el 
previo análisis y comentario de programas. 

Rl normalista A ha recibido curaos que se relacionan con el aspecto 
psicopedag6¡ico del proceso ensefianza-aprendizaje, otro referente al programa 
integrado de primer y seaundo arados y uno más acerca del método global de 
análisis estructural; considera gua todos ellos han fortalecido fiUB conoci
mientoa para impartir la materia de espaflol, así como su trabajo docente, 
para llevarlo a un buen nivel, y que de ninguna manera, han creado confuaio
nee, pues piensa que eu práctica docente y didáotica es lo suficientemente 
firme. Los normalista.a B y D recibieron cursos relacionados con la práctica 
docente y el mejor conocimiento del niflo; amboe afirman que tales cursos no 
afeótaron de ninguna manera sus conocimientos acerca del español, pues su 
eaperiencia docente es mqo1~. Sin •bargo, el normalista 8 opina que talas 
curaos lo ayudaron en un grado medio, mientras que el D asegura que tal apoyo 
no le sirvió de nade. Loe encuestados C y K no han recibido haeta el momento 
ningún tipo de cursos. 

Como COll.Plemento al punto anterior, preguntamos su opi'nión acerca de 
la orto¡ra:fia, toma que nos parece importantísimo; loa profeso&~es piensan que 
el mejor .a.ento para evitar lastres negativos ea, precisamente! cuando el 
niflo aprende a escribir. 

3.2.4 D1recci6n Mt6dica 

Kn relación con los a8peotos prácticos, metod.ológiooa y didácticos, 
deliaitaaos las siauientee respuseta.s: loe normalistas A, 8 y C coincidan en 

ºdecir que la mejor manera de lograr loa objetivos de la ensefian.za ea a travéa 
del método heuristico, 11ientrll8 .los nonnalistae D y K se inclinan por el 
116todo poyético. l'odoe or&en que uno y otro permitan al niilo una perticipa
oión activa en el proceso de enaeftanza-aprendizaje; de igual manera piensan 
que provocan un especial interés en el niflo para descubrir el mundo que lo 
rodea. 

Bn cuanto a prccedimientos didéi.oticos empleados en el aula, todos 
afirman que utilizan la enaeftaru:a mixta, a excepción del normalista C, quien 
practica la ensefianza directa; loa encuestados 8, D y R aplican un procedi-
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miento dialéctico. el C un procedimiento oral y por último el A, no contestó; 
además, sef\alan todos ellos que frecuentemente utilizan otras formas de 
trabajo tales como la conversación libre y las técnicas grupa.lea. Bn referen
cia a los auxiliares didácticos encontramos diversidad de criterios, pero 
podemos afirmar que en gran medida tal diferencia ea provocada por los 
niveles económicos altos y bajos de la.a zonas escolares o incluso del nivel 
económico promedio de loe alumnos o de la miW escuela. A menor ingreso 
económico, menores auxiliares didácticos. Bate tipo de proble~s influyen en 
la motivación, el acercamiento que debe existir entre el alumno y la materia 
y. por supuesto, en el aprovechamiento del alumno. Cuando ee trabaja única
mente en una escuela lA, B y R), se dispone de mayor tiempo para preparar el 
111sterial necesario y llevar a cabo una mejor exposición temática. Esto ocurre 
de diferente manera cuando se trabaja en más escuelas lC y 0), ya que el 
tiempo disponible para preparar la clase o descansar es lógicamente menor. 

Bl hecho de tener poco tiempo. para la preparación de la clase puede 
obedecer a auy diferentes causas y motivos: 

- Trátese de un ama do casa que necesita un ingreao extra, apar:e de las 
labores del ho¡¡ar. 

- Sea un maestro que debe trabajar dol!!I o tres turnoa para solventar su 
eituaoi6n seon6mica. 

- O bien, que el profesor haaa conoierioia de que laa horaa que dedica a la 
preparación de su clase, jaaáe le osrán -dae. Aún ú.e, el daoaute fial.co, 
8lll00ional y mental ea arave, puea la iaaaen del aaestro neurótico tiene 11UOho 
c¡1>11 ver con esta eituaoión, con el evidente perjuicio Ql>ll el al.-no recibe 
diariusnts. ' · 

Lea opinion~e que ae refieren al wso de loe textos en la aateria de 
espallol oon variable•. Loa nonoaliatae A y D coineiden al decir que loo 
textos ofioialsa (SIP) satán da acuerdo con loe proar....,: la re9J1U8ota eo 
negativa es.,m el criterio de los sncueotadoa B, C y l. Loo pr1-roe afi.-n 
que tanto proaraaaa como textos eetán planeados de iaual aanera. y con una 
misma finalidad: loe esaundoe no opinan asi porque conaideran Ql>ll loa ejerci
cios de loo texto• aon irumfioientsa, de poca profundidad y ~dancia, lo 
cual repercute en la imposibilidad de alcanzar loa objetivos del proarama. 
A nuestro parecer loe profesores B, C y R esté errados pues el libro de 
texto no ea más que un auxiliar didáct.ico y en ningún momento ~1ede sustituir 
la labor del masatro. 
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Loe libros dan por lo general propuestae o modelos; el maestro deberá, 
de acuerdo con el nivel, aspiraciones, necesidades y realidad del educando, 
crear o reproducir loe ejercicios necesarios para que el aprovechamiento ae 
complete. 

No obstante lo anter-ior, existen contradicciones al afirmar B, D Y H 
que utilizan, además de loe textos oficiales, otros textos; C emplea única
mente los oficiales; solamente A es congruente en sus respuestas. Loa profe
sores que usan no.da más loa textos oficiales opinan que no ea necesario 
apoyarse en otros textos, que lo indispensable es incrementar loe ejercicios. 
B, D y B utilizan auxiliares para la ling(listica y la ortografía con la 
finalidad de profundizar algún tema y apoyar con lecturas las corrientes 
literaria.e, particularmente en el sexto grado. .. 

Los criterios para la elección de los textos extra.oficiales son diver
sos. Los informantes B y O indicaron que eligen los que estén de acuerdo con 
el nivel de enaei'Lanza, o el arado que estén impartiendo; el normalista C no 
da respuesta; el B afirma que no posee libertad personal para elesir, ya que 
la insti.tuoi6n indica cuáles serán utilizados; el profesor A sostiene el no 
emplear textoa, sino únicamente ejercicios aislados. 

3.2.6 Si~ión didáctica 

Todos evalúan el aprendizaje diariamente y acostumbran hacer pruebas 
obJetivae; sólo D realiza también pruebas aubJetivas. Bate último considera 
necesaria la aplicación de ambos tipos para conocer al niiS.o de .diferentes 
iianeras. Loa enoueatadoa A, B y C piensan que la.a pruebM objetivas son la 
meJor aanera de saber ei el nillo aprendió o no y en qué nivel. Kl primero (A) 

no poeee un tipo determinado da prueba, Utiliza varioe modelos y elabora 
peracnalmente BUS exámenes. Loe ae¡undoa. (B y C) prefieren las pruebas de 
reoonooiaiento y tamb16n elaboran sua eúmenee. Por último, el encuestado D, 
aunque no indica por qué elige las pruebes obJetivae, si afit...a que no tiene 
un tipo especifico de pruebas y que elabora personalmente sus exámenes. La 
frecuente ut111zac16n de pruebas o ejercicios evaluativos tiene mucho que ver 
con loe objetivos que desean alcanzarse y ui opinan nuestros informantes, 
a ezcepci6n de uno (8), quien indica que no siempre ae coneiaue lo que se 
deeea a trav6e de una prueba. 

Finalmente, en cuanto a loa aspectos necesarios para el establecimiento 
de la disciplina, todos concuerdan en afirmar que el trabajo organizado ea 
-la mejor manara de lo¡rarla; el ·o piensa que tambi6n deben tomarse en cuenta 
la.e normas establecida& al inicio del curso y el B sostiene que todos los 
aspectos son indiepenaablee. 
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Coinciden todos en afirmar que ea necesaria la motivación para lograr 
acercarse a loe intereses del nif'io. Dicha atracción la consiguen de diversas 
maneras; con juegos. materiales gráficos, participación activa del educando, 
etc. 

Conclusiones acerca de la encuesta realizada a profesores de primaria 

- Loe profeeoree entrevistados poseen experioncia docente en todos los 
niveles de eMefianza prima.ria. 

- A pesar de que loe profesOreo indican que, el nivel de aprendizaje de loe 
alumnos al inicio del curso. ea bueno o muy bueno, no coinciden en cuanto al 
aspecto del programa que mayor o menor nivel alcanza durante el proceso de 
eneeilanza-aprendizaje: algunos consideran que la lingQistica es mejor, otros 
que ee lo peor. No· prestan la misma atención a uno u otro aapecto. 

- Loe encuestados no. conocen perfectamente 1021 programas, lo cual los hace 
vacilar en cuanto a loe comentarios que realizan; mientra.a unos dicen que lOe 
programa.e son adecuados y cumplibles ¡ loe otros contradicen lo anterior al 
afirmar que son inadecuados, principalmente por su tradioionalil!J!Do; esto nos 
ileva a concluir que los profesores no se preocupan por estar constantemente 
actualizados, pues muy probablemente conocieron loe programas en el momento · 
de ser estudiantes~ y con e ea vis i6n se han quedado a pesar de 19s cambios 
que se hayan provocado y , las reforma.e que se haYmi aceptado. 

- Tres de nueatroe informantes opinan que el eepaiiol ea la materia que mayor 
atenci6n debe alcanzar. Sin .•barao, la aetodoloaia aplicada a la eneeftanza 
de la lenaua, no ha sido, durante los últiaos aftoa, la ra4e adecuada¡ eatO ha 
1111Cedido deaafol'tunada.ente, por· la deecuidada -zcla de el.,..ntoa tradicio
nales y de la Refo,,..;. Bducativa de 1974. Lae autoridades no tienen la debida 
precaución en lo que se refiere a supervisión, es decir, en aichu ocasiones 
sucede que, mientr'aa un profeeor utiliza la nc:eenclatura tradicional ( sustan
tivo, verbo, adjetivo, eto. ), ·otro emplea los t6nninos estructurales (núcleo 
nmiinal, núcleo verbal, ·mOdificador, eto.) ~o cual repercute en el alumno 
oreando W1A aran confusión ;ue, en innumerablea cuca, llevan al .estudiante 
a aborrecer la aateria. Todo ello ocurre a pesar de que los pro¡ramaa aeflalan 
lllU)' claramente la tenninologia que oe debe utilizar. 

- Kn relación con la ensef\anza de la ortografía, todos ellos opinan que, ea 
indispensable iniciar con este aspecto, en el momento que el nii1o desarrolla 
la habilidad de la lectoeecritura, no obstante, sucede que la atención 
prestada a ella no ea suficiente o adecuada, pues no es comprensible que loe 
estudiantes lle¡uen a niveles· superiores de enseñanza con una ortografía 
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pésima y lo gue ea peor. con la más grande apat ia hacia la corrección de esta. 
carencia. Por lo que, sin temor a equivocarnos, afirmamos que la enacñanza 
de la ortografía merece una verdadera renovación didB.ctica. además d.:; una 
combinación de elementos metodológicos para lograr su adquiaicion. 

- Loa métodos de enseñanza se han modernizado, pero no del todo, Porque aún 
Ax.laten profesores que aplican técnicas que no se relacionan con el entorno 
cotidiano del nif\o y por lo tanto el dinamismo natural del estudiante se ve 
limitado. 

- Relacionado con lo anterior. los auxiliares didácticos que utilizan loe 
profesores, son aún poco atractivos; no ea frecuente el uso de _películas, 
filminas o casetes en la eneefumza de la lengua; lo más comün es el empleo 
del pizarrón, gis y borrador. Reto ocurre, en la mayor parte de loa caeos, 
acorde con el nivel aocioeconómico de la escuela; a mejor nivel socieconómi
co, mejores recursos didácticos y a menor nivel, menoree auxiliares didácti
cos; pero también se relaciona con la poca creatividad de loe profeeores a 
la vez con eu faltl.l de interés por mejorar su clase, hacerla atractiva y 
Uena en favor de nueetra propia lenaua. 

- Loo profesores consideran que los textos oficiales están planeados de 
a.cuerdo con el programa pero gue, en ocasionee, loe ejeroicioe presentados 
son insuficientes. Algunos de ellos no han comprendido gue el libro de texto 
no ·ea más gue un auxiliar didáctico, pues utilizan textos extraoficiales no 
s6lo como un apoyo: sino con el afán de que euetituya su labor docente. 

- Las p1'Uebas que utilizan los profeeores son de diferentes tipos,~ las cualee 
permiten evaluar de diversas forma.a al alumno, tanto objetiva como subjetiva
mente, además de que evalúan al educando dia con dia. Coneideramos que este 
es el aspecto que mayor renovación ha sufrido durante loe últimos aftas. sin 
embargo está en concordancia con el tipa de ensef\anza que se aplica. 

- Loe profesores están conscientes de que la mejor manera de motivar al 
alumno, en una materia como el español, es la aplicación de juegos, materia
les gráficos u otros elementos; desafortunadamente el eetar de acuerdo con 
ello no significa que van a emplear esos instrumentos. 
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3.3. Reaultado de encuestas aplicadas a al.....,., de pr:laaria. 

Las presuntas fueron divididas por grupos afines de tal manera que 
quedaron sopa.radas de la siguiente forma: a> definición de encuestados. b) 
conocimiento y gusto por la materia, e) actividades de la materia, y d) 
intervención del profesor. 

3.3.1. Def 1nici6n de loa encuestados 

De loe eeio alumnos encuestados .. el primero CA> es de sexo masculino, 
tiene ocho aiios y cursa el tercer grado de primaria en un.a escuela particu
lar. 11 eegundo (8) es de sexo femenino, de diez ai\oe y se encuentra en 
cuarto erado de primaria en una escuela oficial. Kl tercero (C), de sexo 
femenino, asiste a wia institución priva.da, en la cual, a loe once años, 
curea quinto Rrado de primaria. Nuestro cuarto informante ( D> tiene diez 
aftoe, ee de sexo masculino, asiste a una institución oficial para cursar 
.¡uinto ¡¡rado de prmaria. 11 QUinto ( K l asiste a una escuela particular para 
cursar sexto arado, es de eexo femenino y tiene once afloa. Por último, el 
aexto alumno (P') es de sexo masculino, tiene once ai\oa y se encuentra cursan
do el eexto ara.do de enseitanza básica en una escuela pública. 

No se eligieron alumnos de primero y segundo arados debido a que en los 
dos primeros af\os de ensef1anza básico. se practica el proarama intear&do< 12s >. 
Preferimos escoger alumnos que ee encuentran ya. en la etapa intermedia y 
final del proceso educativo de pri.aaria, puta consideramos que es la mejor 
manera de apreciar el nivel de conocimientos adquiridos en los arados ante
riores, respecto a la mat.eria de espafiol-

3.3.2. 

Rn relación con 111. materia que Ms ~ea "1flta, los encuestados C, D y 
B opinan que prefieren las cienoiae naturalee parque les parece interesante 
conocer lo referente a la naturaleza y a loe aaree vivos: A indicó que le 
gustan las cienciu sociales, 0090 la historia; P' dice que l&e ~temáticas 
debido a que se hacen ejercioioe que habilitan la mente. B dice que le l!U!lta 
leer y por eeo la materia que prefiere ea el espafiol. Como podemos apreciar 
el austo por el espaf\ol, como materia de estudio, no es muy marcado; existe 
más inolinaoión hacia las ciencias naturales. Posiblemente la técnica didác
tica no es lo suficientemente eficaz para atraer al niflo en el conocimiento 
de la lengua y lo que a ella se refiere, parque en cuanto a la tématica. se 
podria hacer una. comparación entre las ciencias naturales que ofrecen, 
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mediante la experimentación, un mundo mágico y la inexistencia de límites en 
la literatura. Kato es, también se puede crear un mundo mágico a través de 
la combinación didáctica de elementos tomados de la realidad y el entorno d'3 
loe nif'ios; an este sentido, ambas materias ofrecen lo mismo. 

Ninguno de nuestros informantes conoce loa objetivos generales en la 
materia, lo cual nos parece inll.decuado, pues no saben siquiera para qué lea 
sirve o qué ee pretende alcanzar con el estudio de la lengua. 

Kn cuanto al gueto mayor o menor por alguno de loe aspectos en que se 
divide la eneeflanza. del espaflol, encontramos lo aiguiente: loe encuestados 
A, .e, C y O prefieren la lectura porque lee gusta leer y conocer:. el penaa
alento de otras épocas; los alUllilOs K y F afirman que lea susta todo, a pesar 
de que antes noe dijeron que prefieren otras materias. 

Respecto a sentir diaswsto Por dedicar tiempo a alllWIO de los aspectos 
del eepaftol en especial, las opiniones aon llllY divereaa. A loe encueetados 
A y C no lea llUBta la ortosrafia Porque ae lea dificulta más: esta reapueata 
'nos· lleva a pensar en la Posibilidad de c¡ue las Ucnicae didácticas utiliza
das para la adquiaioión de la buena orto,..afia, no son las ""8 adecuada• y 
·a peaar de que ee inaista en la correcci6n, éota no se conaiaue. 11 informan
te B afirma QU8 le disgusta todo por falta de orden; es otra respuesta que 
nos llama. la atención y nuevamente 9UP0nemoa que la forma de enseñar lo 
referente a la lengua, no es la correcta., ya que provoca en el alumno una 
infinidad de confueioneo que pueden relacionarse con terminología ,..amatical 
o bien con un u.l enfoque de loe -oto• del eapallol. Adem4e, la respuesta 
en cuastión (la de Bl, ae contradice en el sentido de que este· informante 
indicó antes que prefiere el eepaliol Porque le suata leer, lo cual ei¡¡nifica 
que llUY prohllbl..,nte, al 11U9to Por la lectura no lo adquirió en la eacuela. 

La respuesta del informante D indica que no le 11U9ta la expresión oral 
parque tiene probl8111a8 de aocializaci6n; al encuestado I! le aburre la cali-
11raf1a; al P le die1111ata la lectura a pesar de que ante• afirmó. que todo la 
auata; Tal parece que loa nill.os no tienen bien definida la división del 
eapailol en aapectoe y por eso no. pueden opinar congruentemente. Hay muchas 
contradiocionea que quiz' obedezcan a la falta de orientación en el alumno 
o bien a la errónea técnica dic!Actica c;¡ue ee ha venido utilizando durante loa 
últimoe aftos, la cual, desafortunada.mente, mezcla elementos tradicionales y 
de la gramática estructural que los profesores no tienen perfectamente 
delillitados y por lo tanto no tienen la pceibilidad de transmitir con clari
dad sus conocimientos. 
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Encontramos también las siguientes respuestas: reepect.o al gusto por 
la lingüietica, los primeros cuatro no saben qué es; al R no le gusta porque · 
falta motivación en la práctica de loe ejercicios: al encuestado F sí le 
gusta la lingüística porque se relaciona totalmente con el lenguaje humano. 
Con respecto al tema de la lingüística, preguntamos cuál es el sujeto de la 
siguiente oración: "Mañana, al amanecer, iremos al parque" Mte lo cual los 
informantes C, D y B dijeron que ea "iremos al parque"; el B dijo que· ea 
"maftana, al amanecer"; solamente loa informantes A y F acertaron a indicar 
que es "nosotros". 

Ante la pregunta, "¿Qué es un circunstancial?", loe encuestados B, B 
y P' afirmaron que es un modificador del núcleo del sujeto, loe informantes 
A y D indicaron que no saben y el C contestó acertadamente, ea un modificador 
dol núcleo del predicado. 

Con base en todo lo anterior, deducimos que, ein duda alauna, existe 
la necesidad de modificar el enfoque de loe ejercicios lingQisticos. Cierta-
11ente debemos partir de modeloe de análisis ling(liatico sn los gua lo más 
importante eea, a final de cuentas, la interiorización de las reglas gramati
cales gua permitan al alumno una producción fluente de enunciado.a en los que· 
no importe extra.acad6micamente la cate.soria gramatical que utilice, eino máa 
bien, su correcta ejecución ligada a su realidad. De esta forma, la mayoría 
de nuestros altmmos no ven ningún provecho inmediato en el estudio de la 
linaQietica, porque no saben qué es; los informantes K y F dic8n que ea 
esencial para el espaftol y que nos pertn.ite conocer otras lenguas. 

In relación con los textos que utilizan, los informantes A, B, D y F 
emplean únicamente loe oficiales; loe encuestados C y K ocupan otros textos 
adioionslee. · 

A loe encuestados B, D, B y F les 1UBtan eue libros de espafiol por 
varias ra.zonee: s:Í.mple gusto, las portadas bonitas y los ejercicios. A los 
informantes A y C no lea gustan por los ejercicios muy laboriosos y la.e 
lecturas aburridas. 

Bvidentemente, carece de fundamentación cualquier respuesta que indique 
Ja. aceptación de un libro por una portada bonita o por simple guata, aunque 
hablar de lecturas aburrid.as piede llamar la atención en una materia en la 
que la hase no sólo pueden, sino dehen ser las lecturas. La capacidad apre
ciativa del alumno en este estado no alcanza a discriminar si un libro es 
bueno o malo, decisión que corresponde absolutamente al maestro. 
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3.3.3. Actividades de la -teria 

Bn este inciso hablaremos de las actividades gue realizan loa alumnos. 
dentro y fuera de l&s aulas, respecto al estudio del español. 

• Lectura 

Sabemos que la lectura es un aspecto del español que merece atención 
especial. Precisamente el inicio del proceso de aprendizaje de dicha materia, 
ee la enaeiianza de la lectura y escritura, y asimismo es base para el conoci
miento de otras materias tanto en la primaria, como en los niveles medios Y 
superiores. A pesar de ello, en innumerables ocasionee se de.acuida ese 
rena:lón; ae pienea que leer as saber unir fonemas para darle sentido coheren
te a lu palabras, olvidando que existe algo máa, el trasfondo de la lectura, 
la verdadera comprensión del texto. 

Por tal razón iniciallOs este inciso con lu respuestas relativa.a a la 
lectura, ante lo cual encontramos f¡\18 exclusivamente dos de nuestros infor
mantes (B y P) acoatuabran leer diariuente dentro y fuera de clase. Bl resto 
de loa informantes reeponde de 11\JY divereo.s manarae; afirman que leen dos 
veces a la aeaana, una o dos veces al MB e incl\lt!lo lleaan a decir que nunca 
leen ya sea durante la olaae ll), o fuera de ella (A). Todo esto nos hace 
penaar que exiate una llI'&n falta de motivación hacia la lectura. y ai no lean 
en'este momento. ¿podemos creer que leerán cuando sean mayores? CU&ndo se les 
solicita realizar una lectura en ·forma extraescolar. todos lo hacen, pies 
consideran que ea au deber (B, C, D, P) o lea ¡uata leer (A y BJ. In cuanto 
a eet~ uPecto, concluimos ;Ue la motivación para la lectura ea" totalmente 
relativa, ¡:uea vemo1 et.o loa al\mlloa leen simplemente por Cl.DIPlir con au 
deher y no por awsto. La aayoi-ia. de loa textos que nuestros encuestados han 
leido, dentro de claae son cuentoa y lee han l'Jatado por ser entretenidos, 
interesantes " inoluao didácticos. Bn ca111bio, llllllifieatan dis¡¡uato cuando 
leen textos de mayor dificultad para entender, como la poesía; también lea 
parecen aburridas laa que tratan temas irreales ( C J. Bl informante P dice que 
todo lo que ha leido le ha ¡uatado. 

De laa lectura.a que han efectuado fuera de olaae, nueatros informantes 
hacen mención de títulos talee como cuentos (B), J:1arcel:Jno, J>&l1 y v:Jno (C!; 
Platero y yo (0); El lirbol wrd" (B). Indican que lee han guetado porque el 
tema que tratan es entretenido y didáctico. 

La práctica de la lectura. ea parcial porque loe textos que leen los 
niños concuerdan con el ambiente en que viven. No hay que olvidar que aparte 
de lo que el maestro sugiere como lectura obligatoria, está la influencia que 
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ej_erce el medio social. A veces, esta es mucho más determinante que todo un 
oiolo educativo. Loa padrea, en este aspecto y otros, ejercen una decisiva 
intervención, de tal manera que, por su ejemplo, el niño leerá. Colibrí. 
U¡¡rJAas y ri1111a o aimpl&Mnte no leerá. Los informantes dicen que si leen 
en silencio durante la olaae: todos· loa diae (By F), una vez a la aemana (C 
y D) y nunca (A y ll). 

Adem!a dicen que, al8UJl88 veces, realizan comentarios del texto desp.iés 
de haber leido CA, B, C, B y Pl: sólo el informante D afirma que siempre lo 
comentan. Re3pecto a la lectura mecánica, tres de ellos (C, D y .8) si la 
practican. dos de ellos CB y F) no la hacen y A no da respuesta. Al Parecer, 
la lectura es un aspecto del español al que no se le da la importancia que 
•rece pues, a pesar de que los textos oficiales analizados con anterioridad 
(capitulo 2), basan el desarrollo de loe tema.e en lecturas, de acuerdo con 
la.e respuestas no se cumple con el método su¡erido por la SRP. 

• Lin¡¡Qietica 

Loe informantea A, 8, C y O dicen gua nunca hacen ejercicio• de lin
ailfetica; loa encuestados R y F afirman que los efeotWm todoa los diaa. 
Tuibién mencionan que, para ta.les ejel'"Cicios, el maestro se basa en ejemplos 
que él mismo da (R y F), en ejemplos c;¡ue dan los libros (8 y 0), el encuesta
do C no sabe en qu6 se basa el maestro y el A no da respuesta. 

• Otras actividades 

Hf)ll)Os hablado ya reapecto a la lectura y a la lin&ilietica. Sin embar¡o, 
exieten otros aapeotoa del eepaftol, como la eJrpreaión oral y la escrita, que 
deben practicarse para qW, el proceso sea completo. Con el objeto de a.cercar
nos a la cotidianeidad con que tales actividades ee practican, elegimos la 
mención de una serie de ejercicios (ver cuadro de respuestas no37 para saber 
con qué frecuenci~ se· efectúan. Como resultado apreciamos ¡ran variedad de 
respuestas, desde las que se refieren al diario y continuo ejercicio de los 
aspectos del espaflol, basta laa que nos indican la ausencia total de ciertas 
prácticas, por lo que no ea posible afirmar la existencia de rasgos concor
dantea que predominen. No obetante, las actividades que fortalecen el apren
dizaje del eapafiol, se realizen una o dos veces a la semana (ejercicios 
¡ráficoe) y una o dos veces al mes (diálogos par escrito). La. conclusión ea 
que cada profesor dedica mayor o menor tiempo a los diversos aspectos del 
espafiol e incluso a cada una de las materias de acuerdo con las necesidades 
del grupo y, por qué no decirlo, de acuerdo con su propio interés y gusto, 
sin tomar en cuenta los requerimientos reales de los alumnos. 
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Be indispensable agregar que también esta serie de respuestas nos hace 
pensar c¡¡ue navegamos sin dirección y sin guia. Debido a que existe la llamada 
"libertad de cátedra", en cada escuela y en cada aula cambia el sistema 
metodológico empleado, a pesar de que exista una supervisión constante, que 
no deja de ser auperficial, ya que no es posible evaluar el trabajo del 
profesor al menos una vez a la semana y aunque aei fuera, ¿es adecuado o 
jueto despedit· a un profesor cuando no se ape¡a a la metodología del que 
iMpecoiona? Be muy posible que esto sea consecuencia de la carencia de 
curaba de didáctica y actualización de m6todoa, o que si existen Y son 
suficientes, loe profesores no los toman por apatia, falta de tiempo o 
cualquier otra razón. 

•Tarea.a 

A todoa, excepto 11.l informante A, les dejan tarea.e de eapaftol, entre 
lu que oe encuentran resolver ejercicios. da loe libros (todos), hacer 
inve.ati¡¡aoionea (C) y trabe,joa manuales (B); esa actividad ea revisada y 
tomada en cuenta para la evaluación. 

• ~i6 t .. bi6n la necesidad de conocer la opini6n de loa encuestados 
respecto a loe elementos QUe desearían fueran incorporados o suprimidos de 
su clua de eapallol, con al fin de que 6ata sea de mayor int6rea y utilidad. 
Respondieron que podrían evi tarea las copias y leer textos da mayor interés 
(8)', incorporar aás material did!otico y a la vez realizar ejercicios de 
aayor dinaai1111<> y a¡¡ilidad mental ·(D, 1 y F) aai como evadir totalmente 111 
1110notonia y el aburrimiento. 11 informante A deaaaria que su clase durará 
111moa tiempo y C opina que todo en eea clase está bien. Indud&bi,,_nte una 
de las a'8 ¡¡randas y ur11entee necesidades ea la 1DOtivaci6n; orear actividades 
que diviertan y a la vez enaelien llW!. 

Conclwsiones de lae encueste realizada.e a los alumnos de primaria. 

- Rl eepaiiol, ce.o aateria de estudio, no ea muy apreciado, a pesar de 
qua la le~ y la literatura pueden ofrecer una ill'"&n &ama de elementoa que, 
ca.binados, orearían un llUlldo ú¡¡ico atractivo ante cualquier poaici6n da la 
realidad. 

- Loa alumnos ~econocen los objetivos de la materia por lo cual no 
eeben ni siquiera a qu6 ea van a enfrentar o qu6 retos deben plantearse a ei 
miemos para lolll'ar el aprendizaje. 

- A todos loe alumnos lee gusta la lectura, sin embargo, ¿qué tipo de 
lecturas? 
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- Les disi\l.Bt& la orto¡rafía, probablemente por las t8cn1cas 1nl:lde
nuada.B que se emplean.. Uno de nuestros informantes indica que le disgusta 
todo porque no hay orden, esto nos hace pensar que la manera de enseí\ar no 
es atractiva, ni siquiera ordenada; iauy probablemente de paea de un aspecto 
del eep&.llol a otro sin ninguna articulación, lo cual también contunde al 
alumno. 

- Respecto a la lillMO:ietica encontramos que, algunos de ellos, no eaben 
qué es, a pesar de que al analizar lae reepueetae de loa profesores, éstos 
couideraron que es el aspecto que alcanza wio el& loe niveles máe elevados .. 
Nos encontraaos nuevamente frente a tme. confusión ocasionada, sin duda 
11l1llll4, por la aala aplicación de loe programa.a Y métodos, loa cuales, según 
nuestra opinión, son adecuados en la medida que sean bien aplicados; Se trata 
de enaeiiar la linguistica como algo abstracto, algo que está fuera de la 
persona misma, sin tOID8.I'" en cuenta qua la mejor forma de penetrar en la 
lengua y apropiarse da ella ee, precisamente, la realidad del individuo que 
se aduet1a de la lengua confonae crece y se desarrolla para utilizarla como 
un recurso bá.eico de comunicaci6n en la vida aocial que le pertenece. 

Además no exiete una gradación coherente de loa ejercicios, igual se 
euei\a el BUjeto y el predicado en eegundo de primaria, que en quinto o 
sexto; la repetición a manera de repaso es positiva, siempre y cuando ella 
ee u.neja con un nivel siempre ascendente en· complejidad. 

- Respecto a los t.extoa conclui.l:oda que, en seneral, no les gustan. Hato 
ocurre principalemente porque las lecturas no son las indicadas, es imprea
oindible que el profesor preste la debida atención al análisis para elección 
de lae lecturas, pues muchas veces ocurre que, "como son las que están en el 
texto", nadie se atreve a' cambiarlas o simplemente a darle un enfoque agrada
ble a la lectura; no hay una penetración hacia el texto, lo que nos hace 
pensar que ni· siquiera el profesor tiene las bases su1icientee como para 
analizar y entender la literatura. Sentimos aqui la necesidad de cursos de 
lectura creadora. para el profesor .. 

- No se enaef\a al alumno a comprender lo que está leyendo; en varias 
ocasiones se prefiere la rapidez, aunque también ocurre que los nii\oe no 
eat6n acostumbrados a leer en voz alt.a y, por lo tanto no saben hacer las 
pausas indicadas ni darle, a una lectura, la entonación adecuada. Por el 
número de alumnos que hay en el aula, a veces alsunoa no han leido en todo 
el afio. 

- 101 -



- Desafortunadamente la motivacton que el profesor transmite a loa 
alumnos para que lean, es muy relativa .. Los chicos leen, generalmente, los 
textos que hay en casa, ei es que existen; pero en muy contadas ocasiones 
poseen el gusto Por la lectura como una actividad placentera y relajante, lo 
cual se debe a la falta de motivación. 

- Las actividades relacionadas con la expresión oral y escrita no son 
muy frecuentes; lo cual lleva consiao una carencia máa. A loa alumnos no les 
guata ni hablar ni escribir, cuando se trata de hacer un ejercicio para la 
materia de espaf'iol. Reto sucede :porgue no ae le da el debido enfoque a la 
expresión. Sucede que loe temae que ee alisen son monótonoa; en ooaaionee no 
tienen ninguna relación con el entorno natural del nii\o, a pesar.de que-él, 
por su condición misma. de infante, esté dese.:>so de hablar o eecribir, deede 
priaero o seaundo aflo se le limite a expresar solamente lo que ee le pide, 
lo cual ein temor a equivocarnos, provoca una apatia permanente hacia estos 
aapectoe, que durar!!. toda su vida. 

- No lee au,eta hacer copias porque, desaraciadeaente, ae ha empleado 
eate recurso como paaatiempo; cuando el profeaor no prep&ró m cla.ee, ya 
terminó el proarama o tiene otra cosa gu6 hacer, ordena a aua alumnos reali
zar copias, pero nunca las revisa ni tiene la debida precaución de C011Sntar 
lo copiado con sus alumnos, ni mucho menos supervisa que el trabajo se esté 
realizando COI'rectamente. Si esos errores ee corrigieran y se enfocará el 
om¡)leo de copies como un buen reeurso para mejorar orto¡rafia - por ejemplo -
loe alumnoe verian deede otro punto de vista eeta actividad. 

- Hace falta motivación, que la materia ee hai:a agradable: los niflos 
eol1citan Jue1oe did!l.cticoe, material .W. atractivo, &ailidad mental y 
dinaaia.o;. elementoa que est4ii al alcance del profeeor si 61 es creativo. 
anali tico y eet!I. deeeoeo de eneei'lar. 

3.4. 

3.4.l. 

Conaluailllllta del 8Dlliaia efectuado a loe ]ll'Of-."'8 en el nlwl 
..,,.....io 

Dllf1nlo16a de encmatadoe 

A. Normalista de 31 afioe, aexo temenino y con una experiencia docente 
entre diez y quince af\oe. 

B. Normalista, 50 ail.oe, eexo femenino, profesora de enseftanza primari8.. 
y secundaria, experiencia docente entre diez y quince años. 
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I':. Normalista de 53 añoa. sexo masculino y una experiencia docente 
entre quince y veinte años. 

' D. Universitario, 27 años, sexo femenino cuya experiencia docehte no 
reba.aa loe cinco· añoa. Proviene de una de las Escuelas Nacionales de Estudios 
Profesionales. 

K. Universitaria, 30 años, aexo femenino, eJC;periencia docente de cinco 
a.nos. Proviene de la Facultad de Filosofia y Let.ras. 

Con la finalidad de precisar loe resultados obtenidos en el cuestiona
rio, las respuestas se dividieron de acuerdo con la categoría de las pregun
tas, a saber: a) aeneralea, b) clasificación y análisis acerca de la planea
Oión de la materia did6.ctica, e) dirección metódica, d) control de la evalua

:ción y e) situación didáctica. 

3.4.2. General ea 

Bn cuanto al ül timo grado en que los profesores dieron clase, cuatro 
de ellos habían impartido cátedra simultáneamente en los tres grados de 
aBcundaria y uno de ellos (8), sólo en ·tercer grado. Reto implica, como 
exporienci.a personal, que han de preparar loa tres programa.o. llevar tres 
ritmos d& aVa.nce diferentes y tres textos distintos que corresponden, por lo 
1Dftnoa, a cuatro grupos. Pareciese que en algunas escuelas la consigna ea 
dificultar la ya de po.r ei ardua labor del maestro. 

De nuel!ltros encuestados, cuatro coinciden en afirmar que el nivel de 
conocimientos anteriore8 que poeeen sus alumnos al iniciar el ciclo escolar 
es malo¡ sólo A opina que es bueno~ Difieren en el peor o mejor manejo de 
algún aspecto del espaf\ol; en cuanto al mejor, los normalistas vacilaron, 
pues mientras uno (A) señaló que la lingüística era el aepecto en que llega
ban mejor preparados, otro (8) apuntó que éste era el peor y otro más tC) 
consideró que todo era pésimo. Loe universitarios (D y El contestaron: en 
forma semejante. Todos coinciden en señalar que la ortografía es el aspecto 
del español Q.ue ·alcanza menor grado de aprovechamiento. 

3.4.3. Planeaci6n de la -teria didáctica 

Para el plan de estudios analizado, sólo el normalista <A 1 consideró 
adecuado el mencionado plan, a1.mgue la razón de su respuesta. fue que es 
tradicional. Loa cuatro restant.ea &atuvieron de acuerdo al declararlo inade-
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cuado por los siguientes términos: loe encuestados B y C expresaron conocer lo 
bien, pero \UlO de ellos (8) indicó que está mal estructurado. ea tradicional 
y a la vez muy ambicioso; el otro (C) lo considera mal estructurado Y anti
cuado, pero cumplible. Loa encuestados D y K concuerdan en eeñalarlo mal 
estructurado, &Wlque K apuntó que es CUllPlible .. Bn el capitulo 2 ee apuntaron 
las deficienciae del programa.; sólo hemos de destacar como conclusión preli
minar, que todos concuerdan en indicar gue está mal estructurado. No obstan
te, no puede aer tradicional (Ay 8> y &nticuado <C>. Be evidente que, alUlque 
la gramática estructural lleva quince af\oe de aplicación, únicamente el 
conocimiento amplio de la transformacional o de la generativa pidiera llevar 
a considerarla como anticua.da, lo que se ve dificil. 

Bn lo que ea refiere al grado de conocimientos respecto de ia Reforma 
lducativa, el encuestado A declaró conocerla muy bien, pues "con ella ee 
'91te conocer en foru. aielada cada uno de loe obJetivoe; ee trata de enlazar 
una.e 6.reae con otra.e". B indicó conocerla bien, "para la actualización del 
u.estro" .. C y O declararon conocerla lo 8\lficiente aung,ue mostraron realmente 
no conocerla; de eatoa dos últimoe. C indicó que "se trata de imponer sin 
toaar en cuenta a loe aaestroa" • eeto refiri,ndose al pro¡rama más que a la 
Reforma. 

Rn noticia aparecida en diario capitalino y relacionada con la consulta 
pop.llar acerca. de la Reforma Bduca.tiva. se comentaba la participación de 
u.e'etroa, padrea de familia y conooedoree del teaa. 

Para al A.rea de desarrollo que manejan loa pro¡raaaa, todoa coinciden 
en afiru.r que se buaba. en el eje coanoecitivo. Sobre la continuidad de los 
proll"aaas, loa inforuntes 8, D y K declararon que el proaraaa si la tenia; 
•ientras que A y C indicaron que no la tenia. Callo ee recordará por lo visto 
en el capitulo 2, a6lo al1Unoe upectoa de la eneeí\anza del eepa.f\ol en lo que 
ae refiere a su estructuración en el pi'o¡rama, tienen dicha continuidad. Asi 
ea por ejemplo., con la lectura. en la que antes del aanejo de loe &rancies 
te:Etoe literarios., se provee al alumno del conocimiento de los &éneros 
literarios y de loa elementos neceaarioe para c¡ue de eate modo pueda introdu
cirse el aMlisie de la literatura. Los enoueetados D y B consideraron c¡ue 
deben cumplir con un 100% de loe contenidos del programa; A, B y C conteeta
.,.on qua no existe un porcentaje determinado. Kn realidad, debería. considerar
se que tanto los Pt"oaramas como loe mi81DOB textos eetán disei\ados para cubrir 
ocho unidades en cuatro periodos de dos mosee cada uno, lo que nos lleva a 
la conoluei6n de qua si hay, cuando menos en t.eoria, la obligación de cumplir 
con el 100~ de lee contenidos, más aün cuando se trata de escuelas que 
aplican un examen aeneral para la asignatura. Por otra parte, resulta il6&ico 
crear W1 proarama que no se va a cumplir. La SBP y las escuelas secundarias, 
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1tspecificamente, exi1en un desarrollo programático dol curso que contemple, 
r.omo ya lo hemos apintado, las ocho unidades. 

Respecto a las modificaciones que loe maestros le herían al program&, 
el informante D le da.ria mayor integración, g y A evitarían su repetitivi
dad, en tanto que B y C lo hlirian más práctico. Respuestas diferentes, no 
obstante todas ellas son ciertas, ya que, como quedó demostrado en el capitu
lo 2, no hay ninguna inte~ación entre los diferentes aspectos del español, 
ea repetitivo, principalmente en nociones de lingUistica, y paco práctico, 
p.198· awique es clara la intención pro¡ramátiCa. de loe objetivos, habría que 
preguntar a los alumnos si encunntran mi beneficio tangible en la ense1'anza 
del eepa.i\ol(12tl). Empero, la capacidad para resolver loe prohlemaa que ofrece 
el programa ea limitada pues el informante B señaló como solución: "Mayor 
interés para el alumno, con objetivos m.áe modernos"; D a.puntó: "Llevándolo 
a nivel de taller de lectura y redacción, verlo en lecturas de literatura y 
lin¡Uietioa" ( 130 1. · 

3.4.4. Dirección -t6dica 

Los métodos de enaef\anza utilizados par loe maestros fueron diveraoe. 
Como cosa curiosa ninguno de ellos usa el método dogmático y decimos curiosa 
p.ies es casi obvio que la mayoria de loa maestros lo adoptan, por cómodo y 
iDenoe des¡aatante. Bl encuestado B eligió el heurietico; D, el poyétioo; C 
al ecléctico y A se inclinó por el empírico. Obsérvense cuidadosamente las 
respuesta.e de A: en la siguiente pregunta no encontrb ventaja alguna en el 
~todo que utiliza. 

Los encuestados C, D y B usaron el método de exposición oral dialéc
tico; 8 adoptó el erotemático; A no contestó. Llevan algunas formas de 
trabajo diferentee; la más favorecida es técnicas grupa.lea; sólo B se inclinó 
por la conversación libre. Cabe aclarar que desde la Reforma Educativa y por 
ei mismo e.pego que hacen de ella textos y maestros~ no es de extraf\a.r que las 
técnicas grupales, el trabajo en equipos, sea lo preferido por loa profeso
res, aunque dudamos de con qué buen sentido peda¡cógico sea realizado. 

Todos loe maestros estuvieron de ácuerdo al utilizar como auxiliares 
didácticos 1is, borrador, pizarrón, libros y notas, pero nadie indicó que 
usen otros recursos audiovisuales. Hay algunas razones que impiden que el 
eepafiol, siendo una leingua, se enaei\e como cualquier otra len1Ua: la primera 
as que la.e escuelas federales no poseen el suficiente presupuesto para 
comprar peliculas, casetes o cualquier otro material auxiliar; a veces. 
tamhién interviene la falta de conciencia del maestro de que lo que enseña 
es una lengua viva. 
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Bl extremo es en cuanto al libro. De ser tan a6lo un auxiliar didáoti.
r.o, se convierte en la tabla eB.lvadora del maestro que no puede preparar su 
clase y del que no quiere prepararla, lo que conlleva a la ineludible aver
eión del alumno hacia el texto, el maestro y, lo m.b ¡rave, hacia la materia.. 

Para la elección de un texto, loe profeeores prefieren el cumplimiento 
de loe fines de la enseftanza (A y 8), la materia o contenido y un material 
económico CB), la exposición metódica CD> y, para todos, la motivación de la 
enaei\anza. Una de las primeras prel\Jntas que los maestros hacen al aparecer 
un u.terial por prilllera. vez es: ¿eetá aceptado par la SBP? Loe normalistas 
A y B cuidan, en estos tiempos de crisis, de la economía del alumno. Para loa 
aaeotroa que trabajan llláa da 30 horaa ( infonnante• A, D y KJ, lo JU!• cómodo 
H utilizar un -tarial que facilite al máximo la labor del maeetro. Cuando 
ee pidi6 que ampliaran ews reepuestaa, el informante B dio una contestación 

· aobreaaliente al decir que lo que buaca en los libros de texto, eon la.a 
lecturas amenas, jueaoe, ejercicios y contenido, mientras que la informante 
D eo diatinaui6 al decir que aelecciona el material por el tipo de hoja, la 
presentaci6n, la letra y el contenido .•. ffueltia decir qua A si.IJ,ple vista se 
peroibs una .,.an "llPOrficialidad. 

In rea¡ueatu relacionadas oon la p-&aitic• eetruotural, 1011 encuesta
dos A, B y B eeftalaron gue ésta ea -'a funcional, C indicó que no lo es y O 
di.jo c¡ua llÚ <> ..,no•. Bxtralluente B había aeflalado dentro de las reformas 
que haria al proarama, caue lo combina.ria pera que fuera U.e prictico. 

A diferencia de la diapo.ridad de opinionaa encontrada en el pmto 
anterior, la aayoria de 1011 })rOfeaoree opinan que la araútica 8atruotural 
ha venido únic-nte a confundirloa, prueba da ello ea la ..,zola da P'allliti
cu yºloe resultados 4\le de la 'aramática estructural se han obtenido. Convie
ne decir c¡ue al dar sus razones del anterior comentario, a6lo el informante 
R em1t16 una respuesta 16&ica: "Porque los alumnos or¡anizan y razonan mejor 
8W!I conooiaientoa dentro de una redacción, lo que lleva a una mejor expresión 
de S\111 ideaa". Dicen allUDOB que la Refonna lduoativa do 1973 fue algo 
similar n. la conguiata~ ae iaplant6 de tajo. Al reapecto, D y B si recibieron 
oureoa relacionadoa con la ara.ática estructural; A, B y e, no; y para B 
acauelloa curaos lu más de las veces estaban mal impartidos. 

Para los profesores entrevista.dos varían loa criterios de selección del 
upecto ma importante en la enseñanza del ·eapailol. Para D son la literatura 
y la lectura; para A, la expresión oral y para el reato, todos. Creemos qu& 
a.qui acertaron estos últimos. 
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St'lbre la terminología que emplean para el aná lisia de enunciados, A no 
contestó: loa demás conocen y utilizan loe ténninoa de la gramática estructu
ral. 

Para la. ensei\anza de la ortografía vale la pena mencionar todos loa 
recursos gua loe maestros ponen en práctica: A, revisión de trabajo y visua
lización; B, lectura y enunciados; C, lectura y diccionario; D, con apoyoe 
bibltográ.ficoe, específicamente Ortografta de Agustín A. Matees y Ortograffa 
pro¡¡rdJIJada de Trillas; y R. corrección de textos, ejercicios. dictados 
búsqueda de palabras en el diccionario. 

Todos loe recursos mencionados son perfectamente válidos: sin embargo, 
con el informante K, la conjunción de todos ellos es probable que le propor
cione resultados más favorables. 

Para terminar este inoieo, el encuestado A define el fonema como un 
sonido que cada una de las letras tiene, tomando en cuenta que, en unas es 
repetitivo; el resto coincidió en definirlo como ol sonido de una ltttra. 

3.4.6. lli tuaci6n didictica 

Bn la calificación de loa alumnos, todos consideran seguir la evalua
ni6n continua, acostumbran hacer pruebas objetivas y de reconocimiento. Para 
el establecimiento de la disciplina. los infonnantes B y D indicaron las 
normas establecidas al inicio del ouroo, C disminuye puntoo por faltas 
cometidas; A no contestó y R eligió todas las opciones disponibles. Quizá la 
?Me acertada eea el trabajo organizado, pues si hay preparación de la clase, 
de materiales~ de leccio~ea interesantes y nuevas para el alumno, éste no 
tiene por qué presentar problemas de dieoiplins. Pinal.mento, cuando se 
prel\lllt6 cómo lega cada uno que su materia sea atractiva, A confesó no 
haberlo logrado aún, mientras que C y R ap.mtaron que la.e lecturas variadas, 
loe juegos, loe ejercicios. la escenificación, la dramatización, el recortado 
y pegado, la identificación de personajes, el uso de películas, el juego del 
maratón en eepaf\ol y el patentizar la necesidad del estudio del español. han 
permitido hacer su clase más atractiva. Unicamente hay un sinónimo para todos 
estos recursos: trabajo. 

Conelueionee de las encuestas realizadas a profesores de secundaria. 

En la actualidad, el personal docente que la.hora en las escuelas 
secundarias~ proviene tanto de escuelas de enseft.anza normal o universitaria. 
Su edad varia aai como su expierienc-ia docente: no existe un criterio eepeci-
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fico predominante para la eneeñ.anza de la lengua, hay divereao tendencias que 
siguen los profesores ya por tradición, ya por comodidad; todo ello conduce 
a la existencia de alumnos con conocimientoe mas o menos profundos en cuanto 
al eepaf\ol se refiere. - Loe profesores - en general - imparten c~aaea en loe 
tres .niveles de secundaria, lo que implica la preparación de tres clases 
diferentes con un avance programático desnivelado pues, por lo regular, se 
~ata mayor atención a uno de loe grados, aunque sea de manera inconsciente. 

- Nuevamente encontramos que, los aspectos del español reciben diferen
te atención y por lo tanto el nivel de aprendizaje que se &lcanza en cada uno 
de ellos, es mejor o peor. Aunque si encontraaoe que la ortol[rafia ea el 
upeóto de menor aprovechamiento, a pesar de que. alaunoa de loa. profesores 
utilizan todos loe recursos exietentea para eu enaaftanza; pero esto no 
servir' mientras las bases que se dan en primaria no estén bien fundemanta
dae. 

- Loa profesores consideran c¡¡ue el plan de estudios que se analizó ea 
inadeCU8do porque está mal eetnicturado; sin embarao al¡unoa de ellos no lo 
conocen perfectamente porque a veces dicen que es tradicional y antioU8do y 
a veoee que ee cumplible o muy ambicioso. 

- Respecto a la Reforma. Rducativa del 74, que aún está vigente, los 
profeaoree dn.oetraron no conocerla y mucho menee aplicar sus fundamentos. 

- Loe encuestados están de· acuerdo en afiraar que los proarama.e de 
estudio ea inclinan más haoia el eje coanoecitivo y, al parecer, están a 
favor de dicha aituaci6n _puesto que no c011Bntan la necesidad de cÍue loe ejes 
afectivo y peicceotor aean incorporados al sistema de enaef\anza; no eon lo 
euficientemente analiticoe caOO para pensar en lo favorable qua es relacionar 
la lenaua. con la vida afectiva particular de los eetudiantea, o bien el 
utilizar con mayor frecuencia elementos como la actuación y la música al 
prooeeo de eneea&nza-aprendizaje. 

- 1 .oe pro¡¡ramae de le. SBP eet6n oreados para aer emplidoa ( 100% l 
durante un periodo aproximado de diez meses, no obstante hay muchos profeso
res que no C\Btlplen con ello Y ni siquiera lee weooupa. que en el eiautente 
oiolo escolar lea suceda exactamente lo mismo, pues confian en que al iniciar 
ttl ourao inmediato superior, loe alumnos recibirán un repaso que compensará 
las oarenoiae provocada.e, todo ello,. sin comprender que eeoe "conooiaientos" 
sal adquiridos no penetrarán jasáe on loa estudiantes y por eso muchas veces 
elloe miBIDOe comentan: "pasé de noche" lo que indica que no ee acuerdan 
haherlo estudiado nunca, aunque si ee lee haya querido en.sef\ar. 



- Loe profesores indican que uno de loe cambios de mayor urgencia es 
crear planea de estudio más prácticos y con objetivos más modernos; esto se 
concluye en que si, efectivamente, se requiere tma renovación académica pero 
no sólo en teoría. eino sobre todo y de manera especial, en la práctica 
diaria, en las aulas, en las ha.ese primeras de la eneei'lanza de la lengua; wi 

cambio que tome en cuenta tanto e loe alumnos y loa maestros. como a loa 
padree de familia, quienes en ocasiones no aceptan las reformas porque 
presuponen que no van a funcionar; ee interesan en conservar el tipo de 
enseñanza que ellos recibieron y quieren que así lea eneei\en a sus hijos. 

- Rn la actualidad, los métodos que loe profesores utilizan en· la 
enaeflanza del espa.f\ol son diversos, van desde loe empiricoa hasta los dialéc
ticos; empleando t.ambién técnicas O'IJ.palee, pero muchas veces el sentido 
peda¡ógico con que se emplean no es el adecuado, ~rqu9 los profesores buscan 
facilitar eu ta.rea docente aunque 6eta o aquellB técnica no esa la aejor para 
determinado objetivo; aplican indistintamente una u otra técnica sin analizar 
1!1iquiera si es la indica.da. O la usan para estar actualizado en técnicas 
educativas, ain darles el uso adecuado. 

- Al iBUal que loe profeaorea de primaria, el personal docente de 
secundaria, en la aeianatura de español. utiliza como recureoe o auxilia.res 
di~cticos b6.eicos: pizarrón, gis, borrador y libro de texto. Nuevamente 
encontramos que loa materiales audiovisuales no son ni siquiera co11eideradoa 
para la enssfianza de la lengua y de la literatura, a pesar de gua en la 
actUBlidad, araciaa a la modernización y al avance tecnológico, dichos 
materiales se encuentran prácticamente al alcance de la mano. 

- Los profeaorea deben utilizar más recursos para poder darle a eu 
asignatura dinaai81IO y &.tracción, aai como crear clases gue los alumnos 
pued.on denominar impredecibles porque en·cad.a. sesión exista al¡o nuevo o por 
lo menos diferentt¡t; que no digan los alumnoe: "claoe de espaí\ol ai¡nifica 
sacar el libro y comenzar a realizar los ejercicios o copiar, ¡qué ab\lrrido!" 

- f.a mayoría de los profesores utilizan la terminología de la gramática 
estructural, pero como los alumnos traen lastre& de la primaria hay cont'uaio
nes; 

- Todos coincidieron en sef\alar que nirigún aspecto de la ensef\anza del 
espaf\ol es más importante que el otro. 

- Todos los profesores emplean la terminolosia de la grámatica estruc
tural aunque la aplicación de la misma muchas veces deja que desear. 
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3.6. Reaultados de lan encuestas aplicadas a los alumos do aecunda.
ria. 

3.5.1. Def1nici6n de loe encuoatedoa 

Ta base para la selección de los alumnos, al i¡ual que en loe ca8o8 
anteriores, fUe que cada uno de ellos representara los cuatro p,mtos cardina
lel!!I del Distrito Federal y, tt la vez. diferentes estratos. Las edades de los 
informantel!!I, en este caso, oecilan entre 13 y 15 ai\oe y recosen sus experien
cias como alU1D11oa de primer, sesundo o- tercer grado de seCundaria. Las claves 
de los entrevistados deben ser interpretadas de la manera siguiente: 

A. Sexo femenino de 13 aftas de edad, cursa seaundo de eeoundaria en uns 
escuela oficial. 

B. Individuo de sexo femenino de 14 ai\os de edad, está en una escuela 
oficial, cursando eeaundo de secundaria. 

C. Cuenta con 13 dos de edad, es de sexo femenino y cursa el pf'i.mer 
arado de enaeft.anza secundaria en una escuela oficial. 

D. De sexo femenino, 14 af\oa de edad, tercero de secundario en une 
escuela Pol'tioular. 

B. Sexo femenino, 15 aftoe de edad, cursa tercero de secundaria en una 
Aeouela particular. 

P. Individuo de sexo femenino 15 af\os de edad, cursa tercero de 
secundaria, en una escuela pa'rtioular. 

De los seis encuestados, sólo uno (A) eacoaió al espe.fl.ol como la 
aateris más ~adahle par ejecutar en ella obras de teatro, representaciones, 
lectura de poemas y otras actividades. Independientemente de la materia 
aeleccionada, todos se inclinal'on par alguna de ella.e baaadoe en la actividad 
que se deeplieae ¡>are su ensei\a.nza. Beta postura ae hizo sentir como una 
necesided de loe al\.UIJnoe. 

3.5.2. Conoc:laiento y guato por la Mteria 

A, 8, D y B desconocen loe objetivos senereles que marca el programa 
de espa.ftol. f conoce el ohjetivo p&rtioular para algún tema en general. C 
dice que el ob,1etivo -es que el estudient& enriquezca el lenguaje. Reto nos 
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indica que en la mayor parte de loe caeos, el alumno camina a ciegas y ein 
dirección. Una preaunta muy importante que vincula el saber y su aplicación 
real ee conocer para qu6 sirve algo. Ks por ello que, como se observará más 
adelante, el alumno no alcanza a descifrar para qué sirve la lingQistica, 
cu61 ea su aplicación práctica, a gu~ viene el realizar análisis arbóreos. 
Si el alumno no tiene una idea L.m:im:i de .la aplicación del conocimiento, 
~ate no podrá, de ninguna manera, producir un cambio en su cond.uota y, por 
lo tanto. no habrá aprendizaje. 

l.\ afición pereonal de cada uno de loe encuestados por determinado 
aspecto del espaflol, noe hace pensar que su respuesta obedeció, furidamental
mente a la utilidad que de él pxlieran tener. Aei, el poder hahlar ante el 
p,lblico, el que ayude a comprender las cosas y el mejorar la letra ~. 
eon loe fines úJtimoe que Uevan un largo trabajo de diecernimtfllnt.n en el QUA 

ee ha lleaado (volvemos al párrafo anterior) a la pereonalización det objet:l
vo de la eneeftanza. Lo dificil está. como la pregunta número 13 Jo demueat.ra, 
en hacer comprender al Alumno que todos Jos aspectos del eepaf\o l son impor
tantes y útiles y que, por lo tanto, en teoria, no debería tener preferencia 
por ninguno de ellos. 

Una de las quejas frecueintee es que los alumnos no saben leer; no 
obstante, tres de loa entrevistados leen tan sólo una vez al mea, dejando la 
lectura extraclaae en forma ocasionsl. La práctica es la que ha.ce ~l maestro 

· y, por qué no, también al alumno. A decir de ellos miamoa, la lectura ae 
realiza generalmente con el ltJ1t IDOtJ.v de que contará ~a una calificación 
o que no hay otra más que leerla. Bntre la.e lecturas que ai les agradan se 
encuentran: PspJ.ta JirrH§nez. La CslestJ.na, La guerra de Troya. ¿Por qué, 
preguntamos, existe a veces el va.no espef\o de hacer leer al alUIDllo algo que 
no tiene sentido pera. ~1; que no ¡::uede traneformar en euyo, por más que sea 
una obra clásica? Rl progrBJila actual ae empef\a en dar no menos de 100 autores 
en un aflo y hacer, leer 20 obras, lo que ni permite la perfecta apreciación 
de las obras, ni llega a trascender. Re una interpretación equivoca del 
programa buscar cantidad, cumplir con un número, sin importar las verdaderas 
repercusiones cualitativas de la eneeftanza literaria. 

B'n otros casos, en un intento porque el alumno lea, el-maestro recurre 
a extractos, lo que lo lleva a un conocimiento pobre y parcial de le lectura. 
Sin embargo esto es normal, ~es asi como un beb6 antes de llegar a platillos 
sólidos tuvo que probar alimentos euaves, el alumno tenia que haber api-endido 
a di1erir intelectualmente pequeños trozos literarios: cuentos, fábulas, 
fragmentos, hasta que por fin saboree un texto completo. Tristementá, este 
último escalón dificil.mente es coneeMUido. 
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r~nr lo .anterior. entre las lect.uras que no les gi.1st.an. se encuentran: 
Popal Vuh. Los de abajo, El Ramayana y La metamorzOsis, por complicA.rlfle, 
fuera de lógica y porque no dejan nada de conocimiento, aeglln comentari.-,fi d,:. 
nuestros infonDantea. A au vez. declararon haberles guatsdo: H1sr.01~i.'i dtJ 
amor, hitos griegos. Espias del mundo • ...,"'él.sino y 11l1,it:woiras: e.eta u1tjma. 

clásica desde hace muchas generaciones ¡or la afinidad temátjca de la novel~ 
con la adolescencia. 

Después de alguna lectura, A y E comentan la misma. mientras que B, D 
y F, a veces. La mayoría, A, B, D y F, lee en silencio; en voz alta fJ lee doe 
vecee al mes y A, B, B y F leen una vez al mes. La realización de la lectura 
mecánica es practicada por E y D, en tanto que B no la conoce. 

La aceptación de la lingilietica estuvo dividida: a B Y [J lea gusta, a 
K y F no les guata, en tanto que A no sabe qué ea. Su respuesta obedeció en 
los casos afirmativos a "que es bueno utilizar y aprender un lenguaje para 
hablarlo"; en loe negativos, a que es monótona, aburrida Y dificil. De la 
oración que nos sirvió como termómetro, sólo B supo que el sujeto era tácito, 
aunque acertaron al sei'S.alar al circunstancial como un modificador del nU.cleo 
del predicado B, D y F, lo cual resulta. paradógico. En teoría, gran parte, del 
tiempo de la materia de español, la ocupa la enseñanza de la lingüística, y 
aquí el aluano lA) no eabe ni que es, aun con un segundo año de secundaria. 

Parece que la tendencia general para el desarrollo de los ejercicios 
de lingílistica es que el maestro los f'ormule basado en el texto o, segun D 
y F, en las lecturas. No obstante, como ya se a~tó en la pre1Unta respecti
va a prima.ria, los ejercicios deben emanar del entorno cotidiario para que 
ten11an al¡¡ún significado en la vida del alumno. 

Para A. la sinteeie de textos fue la actividad más frecuente. mientras 
que las narraciones orales ocuparon la atención del maestro una vez al mes. 
Para B. las actividades estuvieron más variadas, la más frecuente fue la 
investigación de datos: entrEI las infrecuentes ubicamos la práctica· de 
ort.oBr&.fia. el uso del diccionario, los ejercicios de caligrafía y las 
narraciones orales. F nunca realiza comentarios de texto en equipo. no 
formula entrevistas, no usa el dicCionario, ni hace ejercicios de caligrafía; 
lo más frecuente son las narracion&a orales. E practica diariamente el 
comentario de textos en equipe, es frecuente la síntesis de textos, diálogos 
por escrito y ejercicios de caligrafía: nunca se ej(l:rcitan la ortografía, el 
uso del diccionario y lae entrevistas. En la clase de· D la base son los 
ejercicios de caligrafía; nunca ejercita la ortografía ni las entrevistas. 
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r.omo se podrá observar, no hay cierto criterio en particular en cuanto 
al aspecto o actividad que destacar. Hay aspectos que sobresalen por falta 
de ejercitación, en contraete con actividades ocasiona.les. a las cus.les, 
eel\ln el proarama, ee lee da mayor importancia. 

3.6.4. Inte.......,16n clol Jil<'Ofeeor 

Bn general, loe profesores, excepto en la información de E, dejan 
tareae de eepai\ol, que van desde investigar, revisar ortográficamente.textoe, 
hacer sinteeie y entrevista.e, hasta simplemente hacer copias ( P>. Todos 
revisan la tarea y loe profesores de E, A y B siempre toman en cuenta. la 
participación; los de 11' y D, algunas veces. 

Todos, como era de esperar, utilizan loe textos autoriza.dos por la SBP 
y hubo divil!lión entre el austo hacia- ellos. Respecto de esto último, llema 
la atención su comentario: "Son de afios paaadoe y no son actualizados". Como 
concluaionee finales, los alumnos sei1alaron que BU clase seria mejor si: 

- "hiciéramos trabajo de equipo; eXl'1Biéramoe en clase 
- fuera más activa 
- ee eliminaran loa cuestionarios, loe trabajos y le. linailistica 
- se nos dejara de dictar todo el tiempo 
- realizáramos más 8Ctividades fuera de claee 
- hubiera aáa actividades; se fcirsara.n equipos 
- fuéramos a la biblioteca y hubiera más caligrafía.'' 

Una presunta surge de las anteriores reapueetae: ¿ee mucho lo que piden 
loa alumnos? Be de todoa 'conocida, la hiperactividad que el estudiante tiene 
y por ello BU necesidad de actividadel!i tan variadas, rica.e y extraffaa·, como 
la isaainaoi6n y ~l entuaia.moo del aaestro lo perliitan. Lamentablemente, loa 
afias, laa caras de loe elmmoe y loa números de lista pesan en loa hombros 
del profesor. quien acotado por los motivos .Ya. expres.sdoa "no crea., no bw!ca 
alternativas y cae en una miema. clase repetida. innumerables veces. 
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3.6. Conoluaiona11 

Al analizar loa anpeotoa de Ja anaeftan.za del eepaftoJ, hemos encontrado 
que ea el papel del docente el mas endeble. Hay diveraoe motivos, como ya ee 
ha expuesto·, para pensar en esta forma; entre ellos ae encuentran: 

aJ Auaencia de una verdadera aust.entaci6n aoad.6mica y did&ctica del 
profesorado. 

b) Palta de conooiaiento de laa tendencias educativa.e actuales. 

e) Carencia de actualización conatant.e y adecuad& del Pf'Of!fBOrado. 

d) Baca.so conocilliento de loa proaramas y propuaataa de la Reforma. 
. ldl>Oativa. 

e) Ausencia de apoyo de laa autoridades educativaa. No hay: 

• latialloa eoont.10011 a aaaatroa que con heohoa real ea, -.ieetren au 
traba.jo. 

• Salarioa .1uatoa que eviten el "challbilllDO". 

• Slaini'atro de medios did'-ctiooa eaenOialea y audiovisuales adecuados 
(aulu, .a.terialea didácticos, película.a, transparencia.a y otroe) para 
el ao,joramiento de la prAotioa docente. 

f) Carencia de vooaci6n •. 

1> eonaulta re:al al austro cuando u elaboren nuevoa prol!"uaa. De 
eata aanera, el 11U11tro no diria: "1011 tratan de ilq>oner ain temamos 
en cuenta". Actualmente~ por e,1nplo, ae conaul.ta a loa u.eetroa aobre 
la reforaa educativa, cuando ya se tionen preconcebidoa loa nuevos. 
prDII'aa&ll. 

hl Heceeiclad de illplantar un prc¡¡rama m'8 prlictico. 

No obetante lo anterior, CUlpar al maeatro del ha.jo nivel del alumnado, 
Hr.ia generalizar y caer en la falacia. Pero al que ai podemos condenar ea 
al maeatro ap.ltico, c;¡ui'9n sin vocación ve en la eneañanza una fuente de 
traba.Jo se¡ura, a eabienda.a de c;¡ue, con su contaa:ioaa desesperanza, hunde a 
loa &lumnoa en una oiénep de la c;¡ue difioilmente saldrán. Tubién dabemoa 
recordar que ·loa a.luamoa, son culpables por no haber sabido aprovechar la 
enorme oportunidad c;¡ue la educación lee brinda. 
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CAPITUID IV 

No ea nuestra intención descubrir el hilo negro en lo que a metodolosia 
~ refiero. lUa bien nueatro trabaJo cons1Bt16, por wia parte, en reooaer los 
principales aportes de diferentes autores de divereoe lu¡area, independiente
aente de la corriente y el pais a los cuales pertenecieran y, por otra, en 
proeeentar wia serie .da eJercicioa deaarrollados par nosotros miemos, a fin 
de QUB sirvan de idea PIU'A el maestro en el sentido de estimularlo a ser 
creativo y di.n.blico en la ensefianza del espaflol en todos arua nivele&. 

Bate capitulo trata, por separado, la metodologia posible para las 
&reas de aprendizaje del espaf1ol, aunque en cada. upecto ha sido neceeario 
subir y bajar conetantemente de nivel, dada la estrecha· relación que hay 
·entre ellos: No obatante, el 6xito de la IMtodologia no eat4 en la escuela 
qU& aiaa, ni tampoco en lo innovadora que sea (algunas de las <lue se citan 
no ofrecen nada nuevo); mi.e bien la posibilidad de su buen éxito estA en el 
amor del profesor a la. doCencia y en el carifl.o a lo que hace. S61o teniendo 

·fe y un objetivo bien determina.do, el maestro logrará sacar adel8.flte 8. aua 
estudi&ntes, sin importar paliativos como programaa, textos, salario, capaci
dad intelectual y diapasición del al\lllilo, que ei bien son ml)' importantes, 
no eon determinantes. 

Dado que inolvidable es el ea.eatro por vocación, ofrecemos esta eecc16n 
como homenaje a quienes Piaieron su talento y entreaa PIU'ª crear, y en honra 
de loe que por eu ejemplo como maestros viven en el corazón de 8UB alumnos. 

4.2. lectura ., tlllOl'itura 

In nueOtro paíe, el primer paso en la en.eei'ianza del espai!ol ee la· 
adquieioión de la lectoeecritura, la cu.al ee debe alcanzar en un nivel 

. aceptable durante el primer grado de edu.oa.ción primaria.. A lo largo de la 
hietoria. educatiVa se han aplicado muchos y diversos métodos que han alcanza
do ese objetivo, sin importar el agrado o disgusto que hayan provocado en el 
infante y muy a :peear de la controvertida eituación que se presenta; pues 
implica que loe niveles de aprovechamiento varíen de un grupo a otro. Rato 
ee acentoa porque la SRP establece un método determinado lmétodo global de 
análisis eetructural) que no todos loa profesores siguen. pues cada uno lleva 
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el que considera que debe enaef\ar por tradición, o porque cree que ea el 
mejor. Bn muchas ocasiones los maestrea no tienen deseos de modificar sus 
técnicaa. Como ejemplo Podemos mencionar que en 1989, en el BUreste de 
nuestro paie, en algunae escuelas se trntó de implantar la Propuesta IPALB 
como programa piloto; ein embariCo, se registró una gran resistencia por parte 
de los maestros, quienes preferían continuar utilizando el método "Conchita". 

"Loe diversos m6todoa tienen en común que generalmente implican una 
selectividad en el tipo de letra y en la secuencia fonoló¡ica y 16xica, bajo 
el supuesto de que se aprende procediendo de lo fácil a lo dificil. Casi 
todos definen como problema central la relación fonema-grafia. Generalmente 
establecen una eerie de "realaa del juego", las cuales aae~an que se 
produzcan o ea aeneren la.e pe.labras que caben dentro del osque~ y de la 
eecu8ncia de la eneeftanza, como son la 88ociaci6n con dibujos, sonidoe o 
formas, las realas de selección y permutación de silabas y otras." (131) 

Sin •bar•o, la actividad de leer y escribir eupone muchos conooim.ieO
tos y estrate1iae que no ae 1.noluyen en el primer arado. Kl lector debe 
enfrentarse a una aran varied&d de tipas e identificar la "letra" constante
.ante en 8WI .0.ltiplea representaciones aráficae. En diverou ocasiones debe 
deacifrar componentes ideoartiicoa que rompen con la supuesta relaoi6n 
fon6tica, y para loararlo d.obe eor c&ela voz """ independiente del si¡¡no 
ar.ifioo, aai lo¡rará leer con fluidez· y compreneión. 

Las actividades que se propaman dee:p.i6S de haber adquirido la etapa 
inicial, presuponen cierta habilidad en el manejo de la lellM\18. escrita, aun 
cuando ee propo~an como o~etivoe desarrollar la lectura de coiprensión y 
la expresión escrita. 

late primer paso en el proceso de aprendizaje del eepaiiol es de auma 
1-Portancia; inclu.eo ee considera que, dependiendo de la manera como el niño 
a¡irenda. a leer y escribir, aerb loa resultados poeitivoe o neaa.tivoa que se 
obten¡an, posteriormente, en loe grados superiores. Si al niil.o en ese momento 
le aueta leer o eeoribir, en el futuro será un aficionado a la lectura y a 
la eecritura; aunque sabemoe de a,ntemano que para tener tales auatos inter
viene ademé una aran 1ama de elementos tanto socia.lee como económicos e 
incluso peicol6aicoe. l132) 

Partiendo del supuesto de que loe nifl.oa tienen ¡randas deseos de 
aprender, debemos considerar que el mejor elemento que debe poseer un método 
didáctico, es que sea a.arada.ble, no sólo para el alumno sino tambilm para el 
maestro. 
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Be necesario tomar en cuenta que la adquisición de la lectoescritura 
es un proceso simultáneo, por lo cual es conveniente iniciarlo con palabras 
relacionadas íntimamente con el entorno del nido y, a la vez. con situaciones 
de su propio interés. Hay que usar palabras y enunciados que él conozca por 
experiencia y que tengan un significado real y especifico, de modo que "vea 
y diga" ( l.3a) o bien lea y escriba. "Deberá reconocer las palabras y enuncia
dos, pero no deletrear" ( 13-l J. 

Con este método el alumno desconoce el nombre de las letras, por lo que 
no es un método alfabético y, por tal razón, no se deletrea. No significa 
esto que se desconozcan lae ¡rafias y los fonemas; al contrario, loe llega 
a dominar muy acertadamente pues, como hemos dicho, lo que se lee y eaCribe 
no está fuera del ni.f\o, sino ea parte de él mismo. Esta razón provoca induda
blemente la fácil obtención de la escritura, sin necesidad de realizar un 
sinnúmero de planas que, al paso del tiempo, se tornan tediosas para el niño 
-que las hace- y para el maestro -que las revisa-. 

Bn las escuelas en que aún se aplican loe métodos tradicionales, 
autoritarios y rígidos; se pretende que el nifto de seis aftas alcance la 
perfección y ¡u.lcritud de buena letra de uno de diez; cuestión que debería 
eer omitida, porque la maduraci6n de trazos ee adquiere con el paeo del 
tiempo. ¿Cuántos profesionistas conocemos que hicieron planá.e y planas 
durante su infancia y Jamás mejoraron aus trazos? 

In cuanto a la manera de reforzar· la lectura, ea recomendable presentar 
al nif\o cuentos o libroe con una gran cantidad de im.6.aenea y muy poco texto; 
eeto ea, con uno O dos enunciados en cada página, pero siempre tomándo en 
cuenta el interés del ni~o y permitiendo que lea lo que le 1UBta. 

Para alcanzar un buen resultado -en el cambio deeeado, es imprescindible 
que las personaa que influyen en el proceso de aprendiza.je de la lectoeecri
tura eetén bien or'ientadaJ! y preparadas, con el fin de no confundir o mezclar 
métodos que finalmente provooarian el fracaso. Tanto profeaoree como padres 
de familia deben aceptar el cambio, p.>.es con tristeza se ve cómo existen 
todavía padres que coneideran que el hacer planas debe ser un hábito para el 
nif1o, oemejante a bafiarse~ lavarse las manos antes de comer o los dientes 
después de haber lo bocho. 

Rl proceso de enseñanza de los grados superiores de la primaria se da 
de una manera constante y rutinaria, y nos atreveriamos a decir que no existe 
variación en sus formas respecto de las de la ensei\anza de lectura y escritu
ra en la secwidaria. Las principales caract.eristicas de este proceso son las 
siguientes: 
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a J El profesor- es el centro de la enseñanza. El determina el tema, loe 
materiales escolares a utilizar, la lección y las actividadee a seguir. 

b) Los alumnos logran una apropiación personal del aprendizaje, pul)a se 
encuentran en contacto permanente con la lectura y eacri tura fuera del 
contexto escolar. 

e) Kl aprendizaje de la lengua escrita supone tres procesos de apropiación: 
de la lengua como tal, de loa usos especifica.mente escolares de la lengua 
escrita y de loe conocimientos curriculares académicos, a través de la lengua 
escrita. Actualmerite, gracias a loe estudios de ttarianne Frostig, sabemos que 
frecuentemente en loa niños hay falta de maduración en alguna de las seis 
.!reas de percepción y que si se da el entrenamiento adecuado, "'el alumno 
responde con mayores habilidades. 

d) La práctica de la escritura se da exclusivamente con fines educativos, 
lejos de los usos sociales que ella pueda tener. 

e) La base para la práctica de la lectoeacritura ea el libro de texto. Rato 
libro so caracteriza, al igual que tocios los de la Reforma Kducativa ( 73-76), 
por tener un estilo de redacción dirigido al nii\o, donde él puede ejercitarse 
sin la dirección del maestro, además de que otorga importancia al, diseño 
gráfico del material, de manera que éste sirva también de guía al educando. 

f) "Lo que se escribe dentro del proceso escolar de ensefianza, ea también 
selectivo. Lo más usual es volver a escribir. lo que ya estaba escrito en 
algún libro. Se usa sólo la letra scrlpt y se crea wia serie de recursos 
gráficos con si¡nifiCado especial para las tareas escolares (rayas, cuadricu
la, márgenes, espacios). 

g) Hay reglas implicitae en la escritura que restringen el léxico y las 
estructuras sintácticas que se permiten. cuando se escribe para registrar lo 
que se ha estado diciBndo, o cuando ae "inventa", se tiende a recurrir a 
ciertas formas, como las listas, o laa definiciones formales". (l.36) 

b) Existen dos derivaciones importantes en-el ámbito escolar de la lengua 
escrita: el dictado y la declamación de poemas. Para el ejercicio de estas 
dos derivaciones se dan formas preestablecidas; el salirse de ellas implica 
no saber hacerlo. 

i) Lejos de darse de una manera agradable, la ·práctica de la escritura se 
continúa desde 103 grados inferiores por medio de la copia. con el fin de 
calificar letra, ortografia y formato; no imparta que en las planas de copia 
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loe textos se corten a la mitad. La copia se convierte en la manera más fácil 
en la que el alumno retoma las ideas expresadas por el profesor, resume, 
eintetiza. o hace a.launa tarea. 

j) La lectura oral en los últimoe arados de la educación primaria y en 
secundaria, ee da de diferentes formas, como la lectura en grupa o indivi
cb.u.ll, pero en amba!I lo que se califica no es la comprensión del texto. sino 
la reproducción de ara.fías o de fonemas. 

B's muy dificil y peligroso seft.ala.r lo que debiera ser con reepecto a 
la enaeñanza de la lectoeecritura. Más bien lo que a.qui se pretende ee 
explorar un paco lo que si ha servido en M6xico o en otros paises, sin que 
se interprete esto como que eomos loe poeeedoree de una verdad abeoluta. 

Bien podri&DOe empezar por preauntarnoe hacia dónde llevamos a nuestros 
alumnos al ensef\arles a leer y escribir. La educación primaria debería tener 
como objetivo que el educando cumpliera., por raedio de la lectoeecritura, con 
el fin básico de la lengua. que es comunicar; loarando que el nifio, mediante 
una redacción simple y llana, pudiora. hacerse entender. Bn este peldaño, no 
dabit§r-amos exigir que utilizara cultiemos, ni que sus enunciados tuvieran un 
ritmo larao, sino que, por medio de oraciones cortas e ideas sencillas, su 
expreeión fuera clara. B'n el 'aspecto de lectura, el objetivo seria lograr que 
pudiera comprenderla mediante una buena ¡radación de las lecturas, y desarro
llar eatrate¡i&!I ( 13e J gue llevaran al niito a. interpretar un texto, fuera de 
la lectura de comprensión educativa., que U8Ualmente lle maneja sin iznportar 
la historia litera.ria gue él te1141a. 

Kn la educación secundaria, una vez que ee han dominado loe principios 
anteriores (mediante ejercicios que desarrollen la lencua escrita), ee atiiará 
al adolescente en la utilización del lenauaJe formal hasta lograr un buen 
dollinio. 

De manera consruente con la adquisición y aplicación del lenguaje 
formal, habría que dar al nif!.o la lectura de clásicos, los cuales no deben 
ser necesariamente loe más importantes, ni loe más representativos de sus 
escuelas, pero si loa más deliciosos, aquéllos que gustan a los· nií'l.oa. Los 
temas de las lectura.a deben variar da acuerdo con ol gueto de loe chicos. Así 
se pueden incluir textos relacionados con cosa.a conocida.e y cercanM: su 
casa, BU familia, loe animales y otros nif\os, cuando se trata de los peque
ftos. Entre los diez Y· los doce años suelen gustarles las historias donde hay 
personajes-nif!.os y los relatos de aventuras, donde loe protagonistas andan 
de un lugar a otro. De trece en adelante, lea gustan las historias de amis
tad, de romance. de sentimientos y luchas de loe hombres. Tomar en cuenta 
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estos aspectos ayudará a lograr una. afición y gusto por la lectura. A manera 
de ejemplo podemos mencionar Ivanhoe, Hr.ljercitas, La isla del tesoro y Da.vid 
Copperfield. para loa últimos af\oe de primaria o loe primeros de secundaria. 
La elección deberá someterse también a lo atractivo del tema, 611tea que a la 
pureza de la forma. La profesora Gu1 llén de Rezzano ( 137) propone un plan de 
estudio para la enaefianza de la composición, dividida en curaos. En el 
primero, loe temas e& seleccionan de acuerdo con el circulo de loe intereses 
infantiles; '3n el superior, no cambia el tema, pero el aspecto social debe 
predominar sobre el personal. 

La enunciación del tema debe hacerse en forma clara y precisa, sin que 
el alumno pueda caer en un desarrollo fuera de su alcance. El tema.debe eotar 
perfectamente delimitado de tal modo que el nii\0 1 en el curso infantil, 
escriba de dos a tres linea.a; de cinco a diez, en el curso medio¡: una pi¡ina, 
en el superior. Bl tiempo para este eJercioio no será mayor de cinco. a 
treinta minutos, de primero a eexto grado. Podría considerarse oportuno de 
;uinc~ a treinta minutos en los niveles de educación secunda.ria. 

Teniendo en consideración la capa.ciclad mental de loe niftos, los temao 
y los ejercicios pueden distribuirse de la. eiauiente manera: 

CUrao preparatorio: reconstituir wi texto mutilado, completar frases; 
resPonder cueetionarioe¡ formar fraeea de carácter enumerativo y descriptivo: 
Maria tiene ---• Ha.ria es ___ ; narrar un cuento muy corto. 

Curso elemental: descripciones prácticas, simples, enumerativa.a t infor
mativas) do un objeto real o representado, o de un espectáculo ná.tural real. 
o representado. Narraciones sencilla.e ten sucesión) de un acontecimiento 
vivido por. el mismo nifto, de un suceso observado por él o de uno ima¡inado 
(cuento, fábula J • 

Cnrso medio: Descripciones prácticas, com¡:uestss t informativas) de 
varios objetos reales o representados, o de un espectáculo real o representa
do, (elemento físico o humano). 

- Narración lógica l causa a efecto 1 de un suceso vivido u observado por 
el mismo nii\o, 

- Kx;poaición: cómo se hace algo, para qué se hace algo. 

- Ir.formes: de alguna actividad escolar relacionada con una asignatura. 
de alguna actividad escolar socializada. 
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:- l~a.e amistosu: empleando en el cuerpo de las mismas la deecripc16n 
y la narración. 

Curso superior: descripoiones artieticas objetivas y eubjetivas es lo 
QU8 conviene· incluir, apmita la Profra. Guillén de Rezza.no. 

- Narración ló¡¡:ioa de un suceso vivido u observado por el nii\o. 

- llxpoeición<: lo que se piensa eobre algo (interpretación de refranes, 
9'Jd.maa, proverbios), lo que se atente por algo; por qué se tiene tal o cual 
opinión. 

- Argumentación: para demoetra.r el error o la verdad de una· afirmación; 
para demostrar la conveniencia o el peligro de hacer also. 

- Cartas amistoaas<: "empleando en el cuerpo de la misma la exposición 
y la ar~ntaoión. 

- Informee: eobr8 los resultadoe de la adc;i:uieic16n de los oonocbiientos 
que corustituyen las unidadea de trabajo¡ las actividades eociaÚ.zadae de la 
esclÍela. e 

- SolicitudeS: pidiendo informea; o empleo. 

- Telegrama.a de felicitación, de· P6s1UDS. 

- Invitaciones, participa.oionea, recibos. 

Por eupueato, la Orientao16ii de todoa estos ejercicios debe estar 
relacionad.a con la vida del estudiante. 

Otro capitulo importante en la concepción de la composición escrita de 
la profesora Guillén de Rezzano es acerca de la preparación y ejecución de 
correcciones, en la cual aefia.la: 

"La escuela debe poner al nifio los elementos necesarios para que él 
pueda ejercitar y finalmente llegar a dominar este dificil arte. Una de laa 
formas de enseftar al nifto ea la composición-modelo. 

La composición-modelo debiera desarrollarse en el aula, con la colabo
ración de todos los al\.ilDilOB. Los momentos do la composición-modelo son los 
ei¡uientea: 
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1. Determinación del tema. La elección del tema se debe dar entre el maestro 
y loa alumnos. Rl tema deberá eetar relacionado con eu vida y mientr-aa más 
conozcan de él, más posibilidades tendrá la oomposioi6n-modelo de llegar a 
buen éxito. 

2. Las reflexionas J" caaumtarios deben sor espontáneos. Cada idea que el 
alumno proporcione debe eer tratada con inter's. incluso aquella.e que no ee 
consideren importELntes. 

3. Una vez elegida y seleccionada la materia y distribuida en partee, queda 
la formación de las frases y su ordenamiento en oláuaulaa y de la.a cláusulas 
en párrafos; es el momento de ocuparse de la forma., de la. corrección gramati
cal de la.a palabras y oracionee, de las fi¡uras literari~. 

4. La lectura corrida final pone de manifiesto ei se ha suardado la debida 
proporción entre 1811 partes de la composición; si exiata entre las fraeea de 
ca.da cl&.ueula la unidad debida, aei como entre todaa las olá.wlul&ll; si la 
adhesión entre todos los párrafos ao perfecta, y si al 'nfasia pone de 
relieve lo qua debe deatacarsa. 

Ca.da tiPo de composición será objato de un trabajo eimila.r, a fin de 
que loe nif\os aprendan lae ca.racteristicas que dietinguan a cada uno. 

Dentro de la composición individual, la composición modelo, el comenta
rio de los clásicos y de frases aelectas, la lectura y la influencia del 
aedio, eon factores concurrentes, pero no deciaivoe. Sólo la práctica diaria 
lo¡rar4. evitar y corre¡ir loa errores. 

. Corrscc16n y co11tmtl!ri.os. La forma máe útil para el alumno no es el 
e~flalam.iento de errores con color rojo, tampoco la corrección de loa errores 
en forma individual con una finalidad puramente educativa. Conviene más la 
corrección hecha por los niflos, con la colaboración del maestro. Bate tipo 
de corrección exiae que el niflo eef\ale previamente loe errores y loe clasifi
que en dos grupos: aanera.lee y particulares. Los primeros son objeto de 
ejercitación de toda claso y los segundos de ejercicios individuales. Bn el 
primer ca.so, el maestro debe explicar a toda la clase, con ejemplos, cómo se 
corrigen loe errores. CUanto mayor sea la cooperaoión directa. y activa de los 
niftoe, tantas máll posibilidades existirán de tener buen éxito. Conviene 
también que el maestro se haga una planilla de loe errores más comunes, con 
la indicación de la tarjeta de ejercicios que el niño debe consultar para 
r:orregirae." (1~) 
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Kn Courtney B~ Cozden ( 1313) se dan algunas ideas que enriquecen la 
f.lxperiencia. Loe niños que aprenden a leer y a escribir llevan consigo 
divereM vivenci&B, diferentes contextos internos, dadas las variaciones en 
la c&lida.d y cantidad . de situaciones particulares de usos de la lengua 
escrita., en lee cu.alee han participado fuera de la escuela. La importancia 
de este contexto interno y de eus variantes, tiene distintas implicaciones 
para la práctica eecolar. 

Kn primer lu¡ar, loe maestros deben saber tanto como sea posible acerca 
de lo que loe nii\os han aprendido, a partir de las situaciones de uso de la 
~engua escrita en la.a cuales han participado fuera de la escuela. Debe 
ponerse en práctica el ·principio pad.ag6gico de "comenzar alli donde el nii\o 
1e encuentra". Para ello, es necesario que el profesor tenga verdadera 
vocación para conocer y amar a loe nif'ioe, aei sabrá comprenderloe y motivar
los ·con la finalidad de dejar a un lado la monotonía escolar que predomina. 
con mucha frecuencia. 

Kn ee¡undO lu¡ar, tenemos que ampliar el contexto para todos loe nii\oe, 
leyéndoles antes de que puedan hacelo por ei miemos. Leer e. loe niil.oe puede 
eer una manera especialmente eficu de incrementar su comprensión de la 
lectura de loe textos eecritoe, de incrementar el conocimiento de arriba 
hacia abajo que ellos aportan a la tarea. Kn t1.lgunaa ocaaiones ise lea pu$de 
contar una. historia aprendida de memoria, also que a ellos les atraisa; de 
una u otra forma se enriquecen lae experiencias del nii\o. Cuando 18 lees Wl 

cuento a.l nif\o, "le estás dando a entende·r que en un libro no hay cosas 
ahurridM, sino interesantes". 

En tercer lu¡ar, tenemos que estar seguros de que hay un balance de 
atención hacia todos 108 niveles del texto, para todos los nif\oe en la 
inetnicc16n escolar. Un problema muy importante ea saber cómo responden loa 
maestros a loe errores de loe niftoe¡ estas observaciones sugieren que loe 
maestros tienen té.e temor hacia ciertos errores que hacia otros, y responden 
diferentemente a ellos. 

Hn cuarto lusar. la eneef\anza de la lectoeacritura no tiene que ser el 
único motivo de lectura y escritura en la jornada escolar. Bn una obeervación 
realizada en una escuela privada de Washington, D. C., Griffin (1977) ( 140) 

describió un conjunto de lo que llama "situaciones de lectura". Se realizó 
el siguiente ejercicio, con loe resultados que se mencionan: en una clase de 
primer ef'l.o, en un solo dia, se leyó una receta de cocina para la preparación 
de pastelee, lo cual llevó a la discusión sobre el significado de tibia y a 
la. vez a la realización de experimentos con sensación de leche tibia. Cu.ando 
loe nif\oe hicieron los relatos, que el maestro leyó en voz alta. se observó 
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con satisfacción que el vocabulario babia sido incrementado y la dicción 
estimulada a pesar de que esos momentos del dia no eran, cotidianamentr:. 
considerados parte de la hora de lectura. Bn contraposición con lo anterior, 
1tn otros &rUPOe. en su hora de lectura. la preocupación ae centró sólo en loe 
correepondientee grafema.e-fonemas. Bato nos indica QU& la combinación de 
actividades innovadoras estimula a loe nifioe de manera inconaciente a adqui
rir sayoree recursos de expresión. 

4.2.1. Conoolaiento extra-texto. 

Las implicaciones de aeta concepción conatructora 4.e la lectura y la 
aecritura para la enaef\anza tienen dos aspectos: primero, loe muetroa deben 
ayudar a loe nifioe a tener en mente y a usar, todos loa conocimientos que 
poseen· y ;ue eon relevantes para el texto qua ee va a tratar; segundo, 
necaeitan encOntrar manaras de ayudar a loe nif\oe a adquirir nuevos conoci
aiantos y nuevo voc&bula.rio a través de la vida eecolar. 

In el programa de educa.o16n Kaaehameha (141) para nif\os polineeioe. el 
aaeetro comienza con su reducido ¡rupo de lectura una. discusión preparatoria 
;ue · ea denomina "experiencia". La diecueión ea enfoca directamente a la.e 
experiencias del niff.o pertinentes a la hietoria. El maestro explicita el 
conocimiento de loa nif\oa, cla.rifica. ooncepoionee daaviantee y refuerza 
conceptos, que sabe son importantes para el texto que vendrá. Por ejemplo, 
la preparación para. una. discusión llama.da. "Federico encontró una rana.", 
incluyó una. diaousi6n acerca de lo que ellos harían con una rana, qué se 
siente al tocar una. rana, cómo viven y cómo mueren las rañas, a c;¡ué aabe una. 
rana, d6nde se p.ieden ~ncontra.r y qué ola.ea de ruidos hacen. 

la diacuetón aobre la experiencia tiene doa derivantae importantes: 
para el nif5.o, evoca y pone en primer plano de la conciencia aquellos concep
tos ;ue aerb úe útiles para comprender el texto. Por otra parte, el maestro 
¡iuede ver loe conceptee erróneos ;ue loe nifios tell88.n, de tal manera. que 
puedan aer discutldoa y laa ideas que faltan puedan ser introducidas e 

4.2.2. Jnt.eracoionea ...aatro-allaDO en laa lecciODl!NI de lectura 

81 contexto eocial Us obvio y común para la lectoescritura en la 
escuela es la lección de lectura y las interacciones maestro-alumno que se 
tienen en ella e 
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Rn el programa Kamehameha, la introducción de discusiones sobre las 
experiencias al comienzo de cada sesión de lectura, condujo ll un cambio 
simultáneo de la forma. Subrayar la comprensión de las historias en las 
discusiones en grupos paquef\os, implicó una relajación de las reglas de dar 
el turno, para permitir a los niftos hablar espontáneamente y participar 
incluso cuando otro estaba hablando, siempre y cuando el contenido fuera 
relevante para el ·maestro. Si los nii\os no hablan de la manera que loe 
maestros esperan, la primera hi¡..Stesie que debemos hacer no ee que loe nH\oe 
son estúpidos o no educados, sino que las maneras de hablar que han aprendido 
en su ca.ea obedecen a reglas diferentes. t1áe allá de rsooto, loe maestros 
¡:ueden aprender observando a loe nii1.oe y participando eensitivamente en la 
vida fuera' de la escuel.,_, dentro de las comunidades en las cuales ensefian. 

4.2.3. 

lnvesti¡¡:aciones recientes sugieren dos argumentos diferentes sobre el 
valor de estimular la. colaboración entre pares. Rn primer lui:ar, hay estudios 
c¡ue BUestran cómo, ns.tural.mante, los niftos quieren trabajar y hablar con los 
otros nifios. de tal manera c¡ue hay un valor motivacional poderoso pare 
permitir que esto aucede de una manera cuidadosamente planificada. Rn segundo 
luaar, las discusiones d1t los psicólogos soviéticos, especialmente de la obra 
de Vy•otsky, complementan laa ideas de Piaget al sugerir valores cognitivos 
Potenciales en eete tipo de intercambio. · 

SUe Fiering (1981)(142), después de eus observaciones, encontró en 
Filadelfia una enonne cantidad y variedad de escritura no-oficial. loa nifios 
eataban seriamente involucrados en eacritures a las cuales los maestros 
preata.ban poca o ninarun,a' atención. A partir de 8WI obaervaoionea a través 
de loa arados elementales de la escuela, Fiering dedujo varias conclusiones: 
en primer lugar, hubo !Ma escritura no-oficial en los grupos con habilidades 
superiores que en .loe grupos oon hahilidadea inferiores. Rn esta escuela con 
anipos homogéneos loe tipos de escritura fUeron loe miemos. Rn ae¡¡undo 
lugar, loe nifios dieron espontáneamente con rasgos estilieticos intrínsecos 
al medio gráfico: espaciamiento, disposición de la página, tamaño de las 
letras y estilo de las cursivas, a lo que loe maestros no daban ningún valor 
o incluso censuraban por apartares de las nonnas convencionales de claridad 
y limpieza. Bn otras palabras, incluso después de que loe niños aprenden las 
convenciones de la forma del lengua.je escrito, encuentran placer en violar
la.e (como lo hacen loe anuncios de TVl como forma de juego. 
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Rn tercer h1gar. la variedad de ti.pos de escritura fue impresionante. 
De 164 muestras de escritura no oficial, aepont&nea y no solicitada., hubo 
45 etiquetas e indicaciones para ohjetos y dibujos; 23 imitaciones de 
documentos "oficiales" como los ti.ckets; 15 notas y cartas; 12 canciones y 
Poemas; 13 listas; ocho juegos de palabras y una cantidad no determinada de 
copias de libros que Fieri.ng describe con aeudeza como un "deaempei\o fanta.e- · 
ma" de la escritura, una m8Jlera de participar en la lengua escrita inol\180 
sin tener la& habilidades p¿ira ello". 

Otra.e investigaciones recientes han confirmado la importancia de ver 
a la escritura como la ven loe nif\os: como une forma de "trabajo interacti
vo". Florio ( 1979) ( 143) informa sobre observaciones en una ..clase de segundo 
¡rado, en Hichi!lian, gue tenia fama de estimular una cantidad de escritura 
superior a la usual. Rata cla.ee está oraanizada como un pequeño modelo de 
COIDUDidad, en QUe se les da estatua "oficial" a muchas más clases de escri
tura que la usual. Por e,1&11plo, en \lll dia éotaa incluían titules de diarios, 
contribucionee e loe libros de clase para niftoa pequefloa acerca de cómo 
convertirse en una persona buena y contenta. cartas a compaf\ias de ju¡ustes 
y dulcee para pedir provisiones para la tienda comunitaria de la ola.ee, 
escritura imaain&tiva como respuesta a un cuento sobre un día fe~iado, 
adem6a de algunas hojas de trabaJo más comunes, y pr,cticee de ortografía 
y caligrafía .. De todas estas actividades, Plorio encontró, eu una entrevista 
de fin de af\o gue las cartas de personas de fuera y a compaileros eran lo más 
impartan te para· loa n if\6e. 

Shu:i y Sta.ton (1981)(144) han estado estudiando otro tipo msnoe usual 
da escritura interactiva en ola.ea: periódicos dialogados y" escritos diaria
mente por loo nif\oa a los cuales responde cada noche la maestra. Shuy 
recomienda los periódico& como una escritura totalizadora que incluye prácti
ca de CC>lllPOnentee narrativo!!, descriptivos y expositivos. También considera 
ve.lioso el carácter del diáloao interactivo de loa periódicos, y cree que 
las queja.e de loa niiioa 11e vuelven más efectivas en el curso del af\o como 
resultado de lea pre¡untaa y comentarios en le ~apuesta diaria del maestro. 

Bl trabajo entre paree puede ser también muy productivo. Así, por 
ejemplo, en New Hampshire, en el equipo de investigación de Donald Graves 
ae practicó el caso de la· edición que realizaron dos nif\oe. Bl 11 de marzo, 
Jill era una de loe seis niftos que tenían preparada una discusión de escri
tura. La maestra hahia pedido que Jill pasara primero algún tiempo con una 
nif\a. de siete af\os -Debbie- revi.sando su escrito para que estuviera listo 
para la discusión. 
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Jill empezó a leer cada pá¡¡ina en voz alta a Debbie. • • mientras Jill 
esoucba.ba eus propias P9labras, hizo cambios en la.e páginas 1, 2 y 3 sin 
ningún comentario ni ayuda por parte de Debbie, y en las páginas 4, 5 y 8 
hizo cambios como respuesta directa a las preguntas de Debbie. Al terminar 
eate intercSJDbio de media hora, Jill babia hecho seis cambios de contenido 
;ue afectaban el significado global de lo escrito; habia eliminado informa
ción que no tenia sentido o que no se podia apoyar con evidencias, y babia 
aaresado información para aclarar o explicar. La cOllP8flia de Debbie fUe 
deoieiva para la.a revisiones de contenido del escrito. Su presencia física 
t'orz6 a Jili a releerlo por primera vez desde que lo babia escrito .. Dehbie 
pareció hacer vieible el concepto de ¡>Úblico para Jill. Jill también necesi
taba un lector activo que le pre¡untara • 

. Después, Debbie pidió eu turno: "Huy bien, Jill, ;ahora tú me ayudas!" 
"Cambiaron papelea, volvieron & la meea p1n•a trabajar sobre el esorito de · 
Debbie, ha.ata que la maestra estuvo lista para ver a Jill veinte minutos m'8 
tarde. 

Las discueiones entre compo!\ercs funcionan bien porgue el 1>0delo de la 
aaeetra. en las discusiones con ella, provee el conocimiento de qué hacer y 
dsoir en el papel dsl que bace las preguntas, un llO<lslo congruente de cómo 
hacer preguntas que ayudan y gua ~stán enfocadas al contenido y no a la 
forma. La maestra cree qua las preguntas enfocadas sobra el contenitlo ayudon 
ú.15 que la.e preguntas acerca de la forma; ésas eon la clase de preguntas que 
loe nifl.os p.ieden hacerse el uno al otro·. Bl modelo de la maestra, puee, hace 
posible que loa nii'i.oe tomen turnos, &SUll.iendo el papel de correotoree unos 
de otros, para beneficio de cada. nif\o cOIDO autor, porque puede tener múlti
ples experiencias con un público eeru1ible; y como critico, porque pusde 
internalizar pregunta.a a través del proceso con 8WI parea y no sólo por 
contestar a la maestra. 

Bien podria subtitularse eota última parte "entre lo que es y lo que 
debe ser'". BB illprescindi~le aetialBr que, adeúe de estas propuestas, se 
eistúdiaron muchas otraa. Por ejemplo, las propJ.eetaa de escuelu abiertas, 
inclinadas a los sistemas Monteesori que. conocemos en nuestro país, las 
cuales ofrecen indudablemente un diferente modo de encontrar el conocimiento 
y una sduoaci6n más personalizada en grupos más pequelloe, pero pst'a poder 
implantar eaie · sistema en nuestro paf e, habria que cambiar totalmente el 
modelo educativo. 
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4.3.· Lin¡¡¡llietioa 

Un problema común en la ensei\anza del espai'iol, ha sido el aspecto 
practico. Por ello en este punto. cambiemos de la teoria a la practica. 

4.3.1 Hacia la conatrÚcción do un hablante 01'8nte ideal 

Ante el fracaso de la gramática estructural, mucho se ha hablado eobre 
la "necesidad" de volver a la gramática tradicional {evidentemente nocional) .. 
Independientemente de la muy respetable poeici6n que el profesor c¡uiera 
tomar:r mucho del buen éxito que la aram!tica estructural pudiera tener, 
depende de la forma en que ésta ee eneefla.da.. In la eecuela primaria o eecun_: 
da.ria, el fin Último de la ¡r&lbática no es el conocer la.a relaciones de 
interdependencia del eieteiD.a y revertirla.s en un proceso volitivo-recons
tructivo y creador, eino el mero reconociaiento de qué es un eujeto o un 
complemento en el eje einta,.,ático o un adjetivo o un verbo en el anUieie 
110rfol6aioo. 

Por lo que ea ha podido observar hasta ahol'a, la eruseflanza de le 
..,.m.tica eatl'llotural no he hecho poeible la ol.'Bación de un hablante-oyente 
ideal. ¿'{cómo crea...lo? ¿De qué medios valerse pua eu Cl'eeción? La lingüie
tioe eetruotural desmiembra el estudio de la len¡ua en tres elementos: 

• Kl estudio de loa mol'femea 

• Rl anilieia de emmcia.doa 

• La tipilicación de enunoiad~a 

11 pl.':l.mero de estos p.mtos no ofrece complejidad al¡una.. No ee dificil 
para el alumno Compl.'Bndel' únicamente el le,._ y loe gr_,, de aénel'O, -" 
p0cu veces lleaan a veree· loa derivativos. 

81 ae¡¡undo ofrece problema.s en el sentido de lle¡or más allá de la 
intrascendente identificación de las partea. Trataremos eneeguida. de mostrar 
c6mo podrían enaeflarse las "dependencias internas'' hacia la apropiación de 
su sentido. Loe ejemplos que se muestran no corresponden a un nivel en 
p&l'ticullll'. Al¡¡unoe de elloe pueden utiliza...se en pl'imaria o secundaria 
indistintamente, otros, por su eencillez sólo p.Ieden aplicarse en determinado 
peldaflo. 

- 126 -



4.3.2. Anilleia de la oración 

Primero tenemos que definir la categoría de las partee gue fornan una 
oración. Como en un tren, cada parte desempef'i.a una f\lnción determinada: asi 
la máquina Cl.DDple la función de llev&r el cargamento, sin ella no hay tren; 
los vagones llevan le carga y loe ganchos se encargan de unir esos vagones. 
Bn el enunciado hay elementos cuya. existencia as definitiva para la formación 
del mismo; a estos elementos se les llaltl8. núcleos y en el ejemplo del tren 
Eieta.ri&n repr&eentados por la máquina. Siguen a &atoe núcleos loa modifica.
dores, semejantes e loe vagones, elementos que lee acompaf\an y que,.pudiera 
decirse, determinan su carga. Finalmente, van a aquelloo elementos llamados 
nexos que, como loe ganchos del ferrocarril, unen. 

Fi¡¡ura l 

a. Sujeto 

Usamos un ejemplo de cómo, deepléa de mostrados los elementos básicos 
en la estructura de una oraci6n, oe puede iniciar el análisis de la oración. 
Pudiéramos partir del supuesto casi a:eneral da que los alumnos en secundaria, 
tienen nociones o, al menos, saben distinguir entre lo que ea el sujeto y el 
predicado. Aei inicil!lDOa· par el ei¡uiente ejemplo: 

S I P 
La chica ds hWlli' tiene un éxito increible. 

Puera de un contexto juvenil, esta oración tendrá poco significado; sin 
Ambargo, para elloe forma parte de su realidad, ya que se trata de una 
canción de Knmanuel. Una vez hecha la simple división entre el sujeto y el 
predicado, podemos decirles que únicamente trabajaremos con la parte del 
sujeto: "La chica de humo". El núcleo, recordemog, ea la parte imprescindible 
del sujeto; de esta forma, ellos tendrán que elegir entre estas opciones: 

a) chica de humo 
b) La chica 
el La de humo 
d> chica 

- i29 -



11 y b son identific&blee, no así. e que pudiera referirse a cualqutot· .::úaa. 
De ello concluimos la palabra que no podemos eliminar a menos que pierd& el 
sentido la BXPreeión. ea el núcleo, inciso d. Será preciso dar más ejeu1¡.loe 
y hacer notar que generalmente, se trata de un sustantivo. • Bjercicio para 
desarrollarse en primer aí\o de secundaria: 

Encierra en un circulo el núcleo o núcleos del sujeto que encuentres. 

11) El grisáceo cielo es común todos loa días. 
b) Paredes viejas y dibujadas por el tiempo fue lo que quedó . 

. e) A que 1 joven y sangrante muro cayó. 
dl Razas, lenguas y roatros formaron un todo en aquel cQncierto. 

Con ayuda del maestro Podrán identificarse loe nUcleoe de estas 
oraciones, lejos de loa sencillos ejemplos d~ "la casa azul" y otros que no 
estimulan la creación y potencialidad del alumno. Además, nos pueden llevar 
a comentarios provechosos como en el inciso c. evidentemente referido al 
muro de Berlín. Para el d habrá que aclarar lo que ea un sujeto compuesto. 

• Ejercicio sugerido para quinto o sexto afio de primaria: 

Coloca en las siguientes oraciones, por su sentido. el núcleo del 
sujeto que corresponda. 

s) El---- de orejas.grandes mordió a la señora. 
b) Un dirige atinad.amente el crucero. 
e) La frondosa adornaba. eu oficina. 
d) Lo ensallaba la hermosa --,....----

director 
perro 
mujer 
c&pitli.nt 
planta 
decoración 

Rn este ejercicio la 16¡¡ica proparcionaria la ¡¡ramaticelidad de las 
oracionee y llevaría a los alumnos a relacionar coi-rectamente los núcleos. 
Si ea obeerva con claridad, también se busca que haya gracia en al ejercicio 
Por medio del sentido figurado: Por ejemplo, en la oración d pud1erA 'ier l• 
aujer o la decoración, o la. phnt.-i en la oración c~(16) • Ejercicio sugerido 
para tercer afio de primaria: 

Coloca en las siguientes oraciones, el nClcleo del sujeto que corresponcia 
por su sentido. Observa cuidadosamente loe mat:l.cea de las or"''"'i"'n"""' 

cliente duel\o contádor presidente vendedor 
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a) El------ de la tienda despachaba cortésmente & loa clientes. 
b) Bl de la tienda decidió incorporar nuevoe productos 

para la venta. 
e) Bl ------ de la tienda encontró alsunas anomalías en loe 

balancee. 
d) Bl ------ de la tienda se quejó airadamente del servicio. 

Y finalmente, la parte aás importante: la producción de oraoionde 
mediante un ejercicio que la promueva. 

• Bjercicio planteado pera eegundo o tercer af\o de eecund.aria: 

Construye cinco oracionee utilizando loa núcleos nominales y verbales, 
loa nexoe y loa ltOdificadoree i¡ue encuentree en la eiglli.ente lieta de pala
bro; e61o puedes uaar una eola vez cada una de ellas, y puedes afla.dir a tu 
enunciado las palabras que dan un eillJlificado lóSlco a las oraciones que 
estás creando. 

Un, incrementaron, cautivó, el excelente, sostuvieron, circunda, 
brillante, y su retador, reeplandacia 

Seria auy conveniente aplicar a los· alumnos este tipo de ejercicios 
gradualmente, a fin de lograr que se acostumbren a producir enunc;iadoe. De 
esta manera se provocan también ejercicios relacionados con la expresión 
eecri ta, pie e loe chicos empiezan par combinar palabras para formar enunc,ia
doe y posteriormente unen unos enunciados con otros. 

b. l1odificadoree 

Siguiendo con nueatra clase .ad.ele, recordemos ahora loa elementos que 
determinaban la can¡a del ferrocarril y que en el ainta¡pna modifican, aclaran 
o especifican al sujeto: loe modificadores. Loe hay de·doa tipos: directos 
e indirectos. Los primeros modifican al eujeto sin necesidad de un elemento 
intermedio; loa segundos requieren de una preposición (a, ante, bajo, de, 
eabe, sin, etc.). 

Para ayudar a la clarificación de lo anterior, hablemos del modo en que 
una Umpara sorda produce luz y una casa recibe la electricidad. Bn la 
l~para sorda la energía llege directamente a través de las pilas, (a); en 
la casa siempre existen elementos intermedios, como podría ser el alambre 
que permite que la luz llegue a la caaa ( b). 
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a) b) 

Fi¡¡ura 2. 

Para su mejor análisis, vamos a distinguir los dos tipos de mo:iificado
res. Decimos que ellos especifican al sujeto y por extensión, al núcleo del 
sujeto. Un ejemplo que con bastante frecuencia utilizábamos en clase explota 
la imaginaci6n todavía floreciente y virgen de los nifios: Imaginemos o 
recordemos si lo hemos visto, un perro amenazador. ¿He clara la imagen? 
¿D6nde está? ¿Al¡¡uien lo puede describir? 

Modelo l. Perro amedrenta a los paseantes en el parque México. 

-Bueno, éste parece el encabezado de un periódico, pero no nos diría 
qué tipo de perro ea del que debemos cuidarnos. ¡Vamos a especificarlo! Cada 
uno imagine lo y déme caracteriet icaa de é 1. 

Modelo 2. Un perro negro 

Igual, necesitamos más caracterieticas para reconocerlo mejor. 

Hade lo 3. Un perro negro,· grande, trompudo 

Modelo 4. Un fiero perro negro, grande y trcmpudo 

Y aai sucesivamente. Si observan con cuidado, el perro fue definiéndose 
del modelo 1 al 4; ahora se puede identificar al perro, pues éste ha sido más 
detallado por modificadores. 
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Con la expresión "Un fiero perro negro, ¡randa y trompudo,." nuestra 
ima¡en mental nos repreaentaria algo aai .. 

Pi¡¡nra 4. 

Sin embargo, habra quien objete que en clMle no ea ¡;o.Jede controlar el 
aporte que .loa alumnos hagan.. Por lo que también p..uliéramoe tener una 
oración asi: 

Un fiero perro ae1ro con unchaa bll!ICH, arande, troapwdo 1 con cola chica, 1Mdnnt1 1 1011 pt1111t1a en el 
flr1u lli1lco. 

Kl aM.lisis ae baria de la siguiente forma: 

h lloro ¡orro ucro COI lllCiu blucu, ¡rudt, 1 ..... 1 COI col& cllta ....... I& 1 lDI JIUIUIH dal - lialto. 

Kl anális ia arbóreo quedaría aei: 
(Se analizará únicamente el sujeto) r fir perner con manchas blancas,. 

1 1 

1 
11.D.11.D. N.N. 11.D. 11. I. 
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Observen espec1ficamente loa modificadores del núcleo del sujeto y ae 
darán cuenta que algunos de ellos están formados por mas de una palabra. 
¿Cuáles son en esta oración ? Vamos a marcarlos con amarillo. 

Kn e! modificador " con manchas blancas " vemos que hay una palabra que 
sirve de unión : "con" (nexo).. Donde hay otro núcleo nominal "manchas" 
(N .. N. ), modificado directamente por "blancas" (M.D .. ). Lo mismo sucede con 
el modificador "con cola chica"; el análisis arbóreo quedaria así: 

con manchas blancas con cola chica 

R 1 R 1 
1 1 

manchas blancas cola chica 
N.N. 1:1.D. N.N. M.O. 

Para la acción de W1 modificador indirecto se requiere siempre de una 
preposición, llamado nexo o enlace. 

• Ejercicio eugerido para primer afto de secundaria: 

De las palabras que están entre paránteaia, coloca modificadores 
directos e indirectos del sujeto, según lo requieran las siguientes ora
ciónea. Utiliza también los nexos cuando eea necesario. 

S/P 
l. luz irnmdaba el salón aquella mallana. 

(de la mai\ana., nítida, incesante, la, y) 
S/P 

2. f.isura asomaba ya por el patio. 
(oscura, la, e, fria, impenetrable) 

S/P 
3.. mirada representaba. su nif\ez aún no perdida 

(diáfana, cándida, sin malicia, euJ 

- 134 -



Por eJ nivel del vocabulario, este ejercicio se sugiere para ee¡undo 
o tercer afio de aecundaria: 

Une correctamente la. colt.mma. de loa modificadores con la columna de 
sisnificadoa, Deapu6a utiliza estos modificadores directos para escribir 

·cinco oraciones; aflade, adelú.a, modificadores indirectos .. 

t. 
2. 
3. 
4. 
5. 

•) !atado de admiración y asombro extremados que 
dejan como en suspenso la raz6n. 

b) Lo que ea capaz de lllCVer y agitar el ánimo 
infundiéndole efectos vehemo&ntes y en par
ticular dolor. triateza. o melancolía. 

e) Dotado de tacto para hacer o decir lo que ea 
conveniente y no cauear molestia o dieausto a otros. 

d) 01..,o de ser Dado 
~) Lo que carece de 1-portancia o noveded. 
f) Que se hace durante la noche. 

l. Trivial 

2. Discreto 

3. Nocturno 

4. Pasmado 

5. AMble 

rue evidente c¡ue el ejercicio anterior, ademú: de incitar a la redac
ción, contribuyó al enriquecimiento del vocabulario. 

• llJ ercicio propuesto para alUllDO• de cuarto a sexto afio da primaria. 
Kn el 11i1111ienta fr-to encierra en un cuadro loa 8\llltantivoa y en un 
circulo loa aodificadorea que están Junto a ellos. Kn total IOOn 13 núcleoe. 

A1- de niilo 

"Paaa.ndo a. mi relato, la. ca.ea de mis padrea, grande y clara, ee halla 
ubicada en una colonia alegre y llena de luz. Su puerta ea ancha y aco1edo
ra, pero ya en eu interior se siente el frio; hay un hálito de penumbra, el 
aire ea húllado. Tiene un suelo de ladrillo• rojos. Su vestíbulo as sombrío 
y silencioso que lleva. con suave pendiente hasta la escalera del 
fondo. "(148) 
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Rl párrafo anterior le perm1t1ra al alumno apreciar E':ln un texto lo 
significativo que pueden ser loa modificadores para la perfecta descrip:::ión 
de un hecho. A la vez, aprovechsndo la ocasión, podemos explicar el uso de 
loe adjetivos en lae oraciones predicativas. Por Ultimo, en el siguiente 
ejercicio, trataremos de llegar nuevamente a la redacción, ahora ya con la 
utilizac16n de modificadores. 

• Rjercicio planeado para tercer año de primaria: 

Escribe una oración por cada uno de loe cuadros gue aparecen. Ut.iliza 
modificadores directos e indirectos .. 
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c. Verbo 

Va.oa a suponer por un 9Clll8Jlto que noa encontramoe en el aula de l::na 
claJ1• do ·eecundaria. y qua -Zlllllcs la ensellanza del verbo. "Reapecto al 
verbo, vaaoo a recordar qué -n de él." (Sqpcniondo que la. definición 
tradicional ya hubiese sido explicada, el verbo podria ser representado por 
cualquier acción, P1U1i6n o movimiento; no obatanta, eará más dtil y fácil que 
loe alumnos ha¡¡an eata eJercioio.) 

• Ahora mismo, desdo su pupitre, identifiquen todos loe verbos que en 
este momento están sucediendo. Ustedes oyen, miran, sienten el aire o el 
calor, su corazón late: pues bien, oir, mirar, sentir, latir, so~ verbos y 
cada uno de alloe especifica una acción· determinada. Recuerden que, eintácti
c..ante, por su comportamiento ca.o elementos de la ora.oión, los verboe, por 
eu fonia, pueden dividirse de ocho clase• distintae. Obaerva el ai¡¡uiente 
cuadro: 

"1. Copulativos. llxiaen predicativo. 

2. Tra.naitivoe. Bxi11en paraona pasiva, adaoDú do la activa. 

3. Intr&JUSitivos. No llevan persona activa ni p.teden eer de voz pasiva. 

4. Reflexivos. Son transitivos, se conjugan con enclitico (complemento 
directo). 

5. Reciprocoe. Transitivos de acción reciproca. Sólo tienen plural. 

6. CU.aairreflejos. Transitivos e intransitivos que se construyen con 
enclítico como Bi fueran reflexivos, no siéndolo; 
hay cinco clases de cuaeirreflejoe .. 
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7. Auxiliares. Indispensables para formar loe tiempos c·omp.iestos 
de la voz activa y todos los de la voz pasiva, 
amén de perífrasis. 

8. Unipersonales. Se limitan a una forma.: la. o 3a .. peroona, 
(singular o plural o de ambos número•). "(>•BJ 

Por razones de brevedad, únicamente ejemplificamos las oNJ.c1on8B 
pred1cat1vas,(converbo copulativo). Se distinguen este tipo de oraciones por 
dar alguna característica sobrea&liente o no del su.jeto. A esta característi
ca se le' denomina. atributo o predicativo. Hn esta clase de oraciones loa 
verbos oopJ.lativoa, ser, estar, parecer y alaunos otros airven de Wlión entre 
el ;,,,,ieto y el euetantivo o adjetivo que lo .modifica. Veámos loa" ejemplos. 

a) Kl dia está pálido. 
b) Be caprichosa y rabelde. 
o) Su eoladad parece incoruiolable. 

Analizando: 
S/P 

Bl dia está pálido 
H.D. N.N. N.V. Atributo o pradicativo 

caprichosa y rebelde 
S/P 

(ella)· Ka 
N.V. · Atributo o predicativo 

S/P 
parece inconsolable Su soledad, 

11.p. N.N •. · N. V. Atributo o pradicativo 

Bn eatoe tres ejemplos anteriores, pálido, caprichosa y rebelde, e 
1ncoD8olable diati1181len alll\lllll característica eobraealiente del eujeto. 

• los aiauientee doe ejercicios ee irugieren para sexto &f\o de primaria 
o primero de secundaria: 

Relaciona el predicativo ó atributo de la oolumna de la izquierda con 
la OJ'&Oión que corresponde de la collllll1a de la derecha, escribe el atributo 
o predicativo correcto en el espacio en blanco~ 

1. La mir-ada del indio ea -----
------- como si su herida 
Jamás p.idiera sanar. 
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Z. Parece 
------su alegria. VI un sol de manana 

3. Está por una enferme-
dad qua no deja huella. e J turbia y rece !osa 

Coloca el verbo que corresponda en cada caso para formar una oración
predicativa. 

l. [,a caja bastante pesada. 
4) sonaba b) parecia e) veíase d) advertíase 

2. Todo esto tan amargo. 
a) eabia b) destilaba e) olia d) estaba 

3. un dia desdichado, quizás el peor de toda mi vida. 
4) Hncontré b) Amanecia e) Sobrevino d¡ Kra 

4.. Hl descanso entre el almuerzo y la escuela me -----
desagradable y tedioso. 
a) resultaba b) supo e) parecía d¡ tran.stornó 

5. Kn los dias buenos y tranquilos, todo------ agradable, so
segado. 
a) era b) eetaba e) parecía d) sonaba. 

d l Objeto directo. 

Para explicar el objeto directo e indirecto vamos a utilizar una 
iluatración para la cual loe alumnos tendrán que sugerir por lo menos cinco 
enunciados. 
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4. 

Probablemente alguno de loa que escribieron fue como éste: 
StP 

Bl ciclón arrasó la ciudad 
tl.D. N.N. N.V. 

Kl cual analizamos ahora: el r.iclón provoca efectos en una ciudad. h 
cual recibe diractamente la acción del ciclón; no hubo una muralla que 
·detuviera el oicl6n, ni hubo algo que interviniera en este hecho. 

Ve.sJBOa otro ejemplo. Observa que el término "pelota caliente" pertenece 
al lenaua,Je coloquial que se utiliza en el deporte. 

Valenzuela lanzó la pelota caliente. 

S/P 
Valenzuela lanzó la pelota caliente. 

11.11. N.V;· O.D. 

La pelota r&eibe el efecto de ser lanzada por al11Uien; ei ee eetrella 
en la cerca, si choca contra el Mdero del ha.t y el oponente anota la carre
ra, de eu&lquier fonD&, recibe la conaecuenoia de este hecho. A.si, por Ndio 
de verhoa transitivos, la acción ¡:ueda tramsferirae a un oh.jeto o aer vivien
te. A vecee el objeto directo suele ·llevar antee la prepoeici6n a. 

Para encontrar el objeto diraoto ~ qua pre,suntarle al verbo qué ee 
lo lanzado o qu6 ea lo arrua.do, en él cuo de loa d.oa ·.,j~loa anteriores. 

o Bjercicio euaerido para priloer do de eecundaria. 

Rn esta "carrera contra el tiempo", el primero que lle¡a ee el que 
¡ana. Bn la primera etapa ti.anee qUe aC\llllUlar diez puntos Y tendrás que 
obtener un mínimo de siete para paear a la Si111Uie~te etapa .. La segunda. prueba 
tiene un valor de dioz pmtoa.. Lo. tercera te valdrá un medio pinto en tu 
r.alificaoi6n mensual. 

Primera etapa: en el sisutente resumen deportivo deberás encontrar, en 
primer lugar, todos loe núcleos verbales que aparezcan; después locaU.za diez 
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fJl-\ietos dirtiotoa y encierralr.>a en un circulo (si quieres p:.sar a la siguiente 
r:-JUda tendrás quF.t encontr9.r un m1nimo de siete ob,ie-r.os directos en cinco 
m1nutoa 1. 

"El pf:irt1do entrP Los colchc·naroa del Real Hadrid y el Hilán fua una 
verdadera deshonra p::,ra la hinchada madridista, especialmente cuando el 
defonaa central pateó a Huso 13n plena espinilla deapues de que éste pateó la 
f·olot.i;t con gran CrJlocación y empató el marcador. Para la segunda parte, Buyo. 
quien amaneció con el pie izquierdo, dasvió el esférico en gran accion 
iutbi:ilera. Pero sin duda la acción más comprometida fue el ,ialón que Hichel 
dto a la camiseta de Gnllit prJr lo que el árbitro expulsó al 5 de loa colcho
neros. Rl público. sin eePf}rar. ahucheó al árbitro e incluso hubo un eepecta
,for que arrn.ió 110 proyP.i;ti l. 11111 lit' fintó y tiró. 1:-F.-r--· f3oyr:. """~"'·t:•°) .::-1 h:;i]f.in 
donde las ar11iias hacen su nido y con gueto regaló la hola a loe aficionados 
itn tes de gue el árhi tro sonara au ocarina." 

Segunda etapa: intercambia con algUn compaiiero tu cuaderno y si tuviste 
eiete o más puntos, escoge cinco de loe verhoe que marcaste y que te dieron 
•?omo resultado oraciones donde había ob,ieto directo. y construye tres oracio
nes quo tEingan a su vez otro objeto directo. Tienes tres minutos para lograr
lr.>. 

Tercera etapa: con base 1;1n alguna de laa oraciones que elaboraste, crea 
•tn.:i historia en diez lineas. Las cinco mejores historias obtendrán un punto 
nn el mes. S& calificará redacción. ortografía y puntuacion. 

e) Ohjeto indirecto 

Ahora, para explicar el objeto indirecto vamos a emplear otro ejemplo 
F;n tres escenas. 

l. 11 periodtqaero 
lanzó el periódico 

2. !l pmo atrapó '1 
periódico para papa 

3. 11 perro entregó el 
periódico a papá 

En el objeto indirecto se recibe indirectamente el dai'lo o provecho dA 
la acción que rec~yó i.nicialmente en el ob,1eto directo. Loa verbos intranai-
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tivos también pueden llevar complemento indirecto. lleva !as prepoaicioneie 
-a· o -para"'. Eje~plos: 

l. Bl reportero tomó una foto para la s&cción de espectáculoo. 
2. Da tu sanare al necesitado. 
3. Stallone fi.IJD6 un comercial para la televisión. 

Ohserva que en los tres casos anteriores, la sección de espec'táculos. 
el necesitado y la televisión, reciben en fortD& indirecta el daño o provecho 
de la acción. Kn el si¡uiente ejemplo podemos observar casos diferentes de 
presentación de ejercicios con el •isloo fin. 

Relaciona los cu.ad.roa aeaún el orden en que debe ir la oración¡; en 
ella hay sujetos, vsrbos y objetos directos e indirectos. !Bjercicio 
diseila.do para quinto o sexto afio de primaria. ) 
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En el ejercicio ,anterior pueden relacir.maraa loe cuadros y pedir' a loe 
11lumnos que después eecrihan lc"Js ennnci.1do."l. ·rambién pueden dárselea tarje
tr-.ia de cinco por cinco, que pueden eee para colorear. Rst.e mismo ejercicio 
pueide emplearse para muchachos de secundaria. 

• Timbiriche. Relaciona loa fragmentos y completa las oraciones. Todas 
tienen: sujeto, verbo, complemento directo e indirecto. Gana el que 
estructure bien las oraciones y no "muera" al cruzar las lineas. {Sexto 
grado de primaria o primero de secundaria.) 

Lo modlc: rnor~f"'>G• oo~ 
Pf• e,¡; e ~ +""'!'"'"' J""c,r"" "1"' 'Itiverrria+ic.o 

c,0,,1 
al+o::> ~~4e'<c se-S El 

f. Complemento circunetanoial. 

Quizá una do las partes que menos Be dificulta enseñar, dentro del 
;mnnciado, es al complemento circ11nstancial y esto se debe a que para el 
alumno no es dificil aituarao dentro de los espacios de tiempo , lugar o 
!llfJ.-11:,.. Si acaso. ol últ.im(J r1:pr,:aonta algi.ma dificul t,;d. 
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Tenemos por ejemplo una carr&ra de maratón en donde encontramos loe 
siguientes cuadros: 

l. 11 comlor biela aa harla 
cunra t1 la et.,.. al 11mCtr 

1.11 .. ....,rr1Jl .... 11orw 
•l-alllldlod!I 

--1. ll ,.,..... ll116amatrúlott. 
1l1M&anl1 ... 

Como pod•oe observar, las acciones se deaarrollan de 1Da11era diferent.tt 
respecto del lu1ar, del memento y de J.a forma -de ejecutar J.a aoct6n d11t 
correr .. Ahora haremoa las preguntaa ¿ou&ndo?, para el tiempo; ¿dónde?, ~a 
el lugar, y ¿cÓIDO?, para el modo en que las cOaa.s se realizan. 

Veamos nuevamente las oraciones antes expueatas: 

Kl corredor 
Kl corredor 
1 1 

11.D. 11.11 

Bl corredor 
Bl corredor 
1 1 

11.D. 11.11. 

K.1 corredor 
Kl corredor 

1 1 
. 11.D. N.N. 

S/P 

S/P 

S/P 

inicia una .fuerte carrera. en la ciudad al amanecer .. 
inicia una fuerte carrera en la ciudad al amanecer .. 

1 
11.V. O.D. C.C.L. C.C.T. 

cruza rápi-nte el parque a 98<lio dia. 
cruza rápi-nte el parque a medio dia. 

1 ~'--~~---
11.V. C.C.11. · C.C.L. C.C.T. 

lle~6 arrastrándose a la meta en· la noch8. 
llea:ó arraetrándose a la 98"t&. en la noche. 

1 '-----1.\,__· _ ___, 
ti.V. C.C.11. C.C.L. C.C.T • 
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En loa casoa de las oraciones antet"ioree, var1b.n loe complementos 
circunstanciales de t.tempo, lugar y modo. 

• Rjercicio sugerido para primero de secundaria: 

Agrega, en J.as siguientes oraciones, loa complementos circunstanoialea 
que creas que convengan mejor, de acuerdo con el sentido de 1a oración .. 
Puedes usar un complemento o varios .. 

1.. Sostuvo a la muchacha --------------
fuertemente 

(C.C.M. l 
antes 

(C.C.T. l 
en el precipicio 

CC.C.L.J 
2. El aire soplaba la vela hacia la iala. 

suavemente 
(C.C.M> 

en medio del mar 
(C.C.L.) 

3. Rl sol apuntaba -----------------
eoli tario y triste 

(C.C.M.) 
rápidamente 

(C.C.M.) 
hacia el ocaso 

(C.C.T.) 

4. Intentaba llegar -----------------
Entre riscos y pei\aacoe 

(C.C.L.) 
vacilante 

(C.C.11) 
a la cima 

(C.C.L.J 
5 .. El viento acariciaba la figura que ~ldeó --------

levemente 
(C.C.tt. ¡ 

suavemente 
lC.C.M.) 

ruuy en lo al to 
(C.C.L.) 

• Ejercicio planteado para primer afio de secunda.ria: 
Con los complementos circunstanciales que se te dan, forma enunciados .. 
Posteriormente, indica debajo de ellos el tipo de complemento que son 

a) alegremente 
b) inexorable 
e 1 lejano 
d) al rayar el alba------------------
ª) en el pico de J.a montaim ----------------

• Ejercicio: Inventa una historia en diez lineas acerca de loa si
guient.ee temas .. Utiliza en ella todos los elementos del enunciado que oean 
posibles .. (Diseftado para los tres gradoe de secundaria .. ) 

a) Rres el tripulante del Columbia y describes un viaje al eepacio. 
b) Desciendes a gran velocidad on esqui durante una competencia .. · 
e) Te encuentras en el interior de una de las grandes pirámides de 

Egipto. 
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d) Exploras la selva virgen. 
e) Reducido a un tamafl.o micromet.rico, inicias un viaje al 

interior del cuer¡;o humano. 

Caracteriza a cada uno de loa ejercicios anteriores, el intento de que 
el alumno p.iede interiorizar cada una de la.a reglas y ejercitarla.a en una 
c,omP!'sici6n real, en forma personal. 

4.4. Qrtosraf1a 

Hugo Salgado, en su obra el Desaf:lo de la ortografía (147) no busca la 
memorización de la. regla, eino que, mediante el wso de la misma, el alumno 
pueda lle¡¡ar a dominarla. Desea i¡ue el alumno la inte¡re al uso nol'11lal y 
cotidiano de la lengua. Incluimos, de su tercer libro, loe ejercicioe para 
dominar el uso da la h. 

• KJeroicio 1: coloca la letra que falta en las eigul.elltee familias d6 
palabras. 

hielo: __.1.,, du_lolo, __.1Mo, _ ltlort, __tl ... ro, _1111\0, __.1111. 
hierba: _lorbl\a, --''"''°• _lorbon111, __.rbol1rlo, __trblToro. 
hierro: _trnr, _hrri\O, -"""• .....:_.nula, _maio, --Jrradua. 

• l!jeroioio 2: copia lu •l.Muient.ee pelabrae en la columna da la izquierda 
Y, al lado, escribe l!U eianifioado; si lo deeconoCee, búscalo en un dicciona
rio. 

hiel - hiena - hierático - hiedra 

Regla No. 1 
Lae palabras que comienzan con el dipt.on¡o ie y eus afines, ee escri

ben con h. 

- 146 -



E.j.,rcic·io .j: .~Te animas a com¡:.tetar las siguientes oraciones con las 
palabras que figuran a la derecha'/ 

deshielos 
helada 
htelo 

Loe maros de la Antartida están cubiertos de ------
Los rica de montafia nacen, generalmente, por los ------
Las legumbres del huerto se quemaron por la ------

Al caballo se le salió la -------

herrero 
herradura 
berre ria 

Tendremos que llevarlo, sin falta, a la-------
Ojalá el no se haya ido. 

• Ejercicio 4: escribe la palabra primitiva correspondiente a cada uno 
de los siguientes diminutivos 

huequito: 
huerfani to: 
huellita: 
huertita: 

hueco 
_rfano 
___ lla 
___ rta 

Regla No. 2 

huevito: 
huesito: 

___ vo 

---"º 

El diptongo ue siempre lleva h antes, ya sea en silaba inicial, como 
huevo, o en sílaba intermedia, como ahuehuete. 

Para recordar. Hay palabras deri vadaa de las que acabamos de ver que 
no comienzan con el diptongo ue sino que lo han cambiado por o, y se escri
ben sin h. Por ejemplo: 

de huevo: 
de hueco: 
de hueso: 

oval, oviparo, óvalo. 
oquedad. 
óseo, osamenta, osificar. 

Asimismo, hay palabras que se escriben sin h, como el verbo oler, ·pero 
que, al conjugarse adquieren el diptongo ue y, por consiguiente, agregan la 
h inicial (yo huelo, tú hueles, etcétera). 
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Ejercicio 6: separa en ailaba.s laa siguientes palabras y, al lado, 
empléalas en una oración. 

huelga: 
huella: 
huevo: 
huérfano: 
huev8ra: 
huesudo: 

huel-sa ----------------------

E,1ercicio 7: agrupa las aifl'l.lientes palabras para formar cinco familias 
dietintaa. 

humorístico, 
humildemente, 

humanista, 
humedecer, 

bumito, humorista, humareda, humanidad, 
lruailde, humedad. 

humano edo humor lumo huaildad 

Rjercicio B: completa laa siguientes oraciones con .las palabras que 
aparecen a la derecha. 

Echamos en e 1 cantero, 
para fertilizar la tierra. 
Tus palabraa me han vete da aquí. 
Ana se compró unoe lentes ---------
hermoeisilloe. 
Ciertas personas se· compartan de modo Wrbaro, 
cruel a·-------

J Reglo. No. 3 

ahumado e 

inhumano 
bl.lllU8 

humillado 

f La.e palabras que comie~an con el grupo um, seauido de vocal, y 8Wll 

1 afines se escriben con h. 

Para recordar. Si el grupa ta no eet' eeauido de vocal, la regla no ee 
Cumple; ej8mploe: umbral., umbrío, umbilical" .. 

Resumiremos las caracterieticas del libro El de.oafio ds la ortografía 
en las siguientes lineas .. 
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1. Bóaqullda de que el alumno interiorice la relación 
primitiva-derivados en ejercicios semiabiertos. 

2. Asociación gráfica de la palabra a recordar. con en significado. 
3. Rjercicioa de complementación de enunciados en loe cuales tierie que 

utilizar las palabras de dificil ¡¡rafia. 
4. Asociación entre el significado y el significante mediante un jueso. 

4.5. C<mprenai611 de la lectura. 

Revertir el proceso de tranafol'lnación de la realidad (literatura) a una 
apropiación de ella, Por parte del estudiante. ee una de las tareas educati
vas más dificil de realizar pues, ¿cómo hacer que un alumno ee interese por 
leer un texto? Conocemos a un profesor de cierto insti tute .en el norte de la 
ciudad que eefiala todos loa viernes \Ula hora obligatoria de lectura; ein 
embargo, no pasa de ser obligatoria, aunque si es una manera de llevar al 
alumno al encuentro con la misma. Otra manera. quiz! más efectiva, es asig
narles tareas con baee en la lectura de trozos literarios que les resulten 
atractivos y despierten su interés, como puede ser el siguiente. · 

111 vid• con la ola( 148) 

Fragmento 

Octavio Paz, mexicano 

Cuando dejé aquel mar. Wla ola se adelantó entre todas. Era esbelta y 
ligera. A pesar de loa gritos de las otras. que la detenían Por el vestido 
flotante, se colgó de mi brazo y ea fue conmigo saltando. No quise decirle 
n<l.da, t'Qrque me daba pena avergonzarla ente BU8 compafieraa. Además. la.a 
miradas coléricas de las mayores me paralizaron. Cuando llegamos al pueblo, 
le expliqué que no podía ser. que la vida en la ciudad no era lo que ella 
pensaba en su ingenuidad de ola que nunca ha salido del mar. Me miró seria: 
"No, su decisión estaba tomada. No podía volver". Intenté dulzura, dureza, 
ironía. Blla llor6, gritó, acarició, amenazó. Tuve que pedirlB perdón. 

Al dia siguiente empezaron mis penas. ¿Cómo subir al tren sin que nos 
vieran el conductor. los pasajeros, la Policía? Ka cierto que loa reglamen
tos no dicen nada respecto al transporte de olas en loe ferrocarriles, pero 
esa· misma reserva era un indicio de la severidad con que se juzgaría nueetro 
acto. Tras de mucho cavilar. me preBentll en la estación una hora antes de la 
salida. ocupé mi asiento y, cuando nadie me veía, vacié el depósito de agua 
para loe pasajeros; luego, cuidadosamente, vertí en él a mi amiga. 
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Bl primer incidente surgió cuando los nii\oa de' un matrimonio vecino 
declara.ron eu t'Uidosa eed. Lee eali al paso y lee prometí refrescos y 
limonadas. Estaban a p.mto de aceptar cuando se acercó otra sedienta. Quise 
invitarla también, pero la mirada de su acompañanta me detuvo. La señora 
tomó un vasito de papel, se acercó al depósito y abrió la llave. Apenas 
estaba a medio llenar el va.so cuando me interpuse de un salto entre ella y 
mi amiga. La. eefiora me miró Con asombro. Mientra.e pedia disculpa.a, uno de 
loe iiif'íos volvió a abrir el depósito. Lo cerré ccn violencia. La. seffora se 
llevó el va.so a los labios: 

-Ay, el a¡¡ua está salada. 
l!l .niilo le hizo eco. Varios pasajeros ee levantaron. Bl marido llamó 
al Conductor: 
-Bate individuo ecb6 sel al egua. 
l!l Conductor 11""6 al lnepector: 
-¿Conque wited ecb6 euatanciae en el a¡¡ua? 
Bl lnepector lluó al policia en turno: 
-¿Conque uated echó veneno al qua? 
111 policia en turno lluó al Capitúi: 
¿Conque wited ee el envenenador? 

Kl Capitán lluó a treo aaentee. Loe aaentee - llevaron a un vaaón 
solitario, entre lae miradae y loe cuchicheo• de loe pasajeros. Bn la 
pr1-ra eetaci6n • bajaron y a emplljonee me arrutraron a la cároel. 
Durante 'diaa no ee me habló, ax.capto durante loa laraoe interroptorioe. 
Cuando .contaba. mi caso nadie me· creía, ni siquiera el carcelero, que 110via 
la cabeza, diciendo: "Bl uunto es O"ave, verdaderamente ara.ve. ¿No )w.bia 
querido envenenar a unos nilloe?" 1Jna tarde me 11..varon ante el Procurador. 

-SU MUnto ee dificil -repiti6-. Voy a conei&narlo al Juez Penal. 
Aai pu6 un afio. Al fin ""' juzgoron. Como no hubo victimas, mi condena fue 

· li&el"a. Al poco ti_, lle116 el dia de la libertad. 

111 jefe de la 1Tiei6n me 11""6: 
-Bueno, ya está libre. Tuvo auerte. Graoiu a qua no hubo deoaraoiu. 

Pero qua no se vuelva a repetir, porque la próxima le coatuil. caro ••• 

Y me miró con la misma mirada eeria con que todos .., veían. 

Esa misma tarde tomé el tren y luaso de unae horae de vi aj e incómodo 
Üeaué a H6xico. Tom6 un taxi y me dirilli a cua. Al lleau a la puerta de 
mi departamento oi riaae y cantee. Senti un dolo,. en el pecho, como el aolpe 
de la ola de la eorpreea cuando la sorpresa nos 1olpea en pleno pecho: mi 
ami¡¡a estaba a.lli, cantando y rientlo como •iMDPrB· 
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-.!,.eómo resreaast.e·.1 

-Huy fácil: en el tren. Alguien. después de cerciorarse de que sólo era 
asua salada. me arrojó en la locomotora. Fue un viaje agitado: de pronto era 
un penacho blanco da vapcr, de pronto caía en lluvia fina sobre la máquina. 
Adelgacé mucho. Perdí muchas gotas. 

Su presencia cambió mi vida. La casa de pasillos oscuros y muehles 
empolvados se llenó de aire. de sol, de rumoree y reflejos verdes y azulea, 
p.ieblo numeroso y feliz de reverberaciones y ecos. ¡Cuántas olas es una ola 
Y cómo puede hacer playa o roca o rompeolas un muro, un pecho, una frente 
que corona de espumas ha.ata loa rincones abandonados, loe abyactos rinco
nes!. Todo se p.1ao a sonreír y pcr todas partea brillaban dientes blancos. 
El sol entraba con gusto en las viejas habitaciones y ae quedaba en casa por 
horas, cuando ya hacia tiempo que había abandonado las otras casas. el 
barrio .. la ciudad, el país y varias noches, ya tarde, las escandalizadas 
aetrellaa lo vieron salir de mi casa, a eacondidae. 

El amor era un juego, una creación perpetua. Todo era playa .. arena, 
lecho de eáhanaa siempre frescas. Si la abrazaba· ella se erguía, increíble
mente esbelta, como el tallo liquido de un chopo; y de pronto esa delgadez 
florecía en un chorro de plumas blancas, en un penacho de risas que caían 
sobre mi caheza y mi espalda y me cuhrian de blancuras. O ae extendía frente 
e mi, infinita como el horizonte, hasta que yo también me hacia horizonte y 
silencio. Plena y. ainuoea, me envolvía como una música o unos labios inmen..: 
sos. Su presencia. era un ir y venir de caricias, de rumoree, de besos. 
Kntraba en aus aguas, me ahogaba a medias y en un cerrar de ojos me encon
traba arriba, en lo alto del vértigo, misteriosamente suspendido, para Caer 
después como una piedra, y sentirme suavemente depaeitado en lo seco, como 
una pluma. Nada. ea comparable a dormir mecido en esas aguas, si no ea desper
tar golpeado por mi., a legres látigos ligeros, por mil arremetidas que se 
retiran, riendo. 

Pero jamás llegué al centro de su ser. Nunca toqué el nudo del ay y de 
la muerte. Quizá en las olas no exista ese sitio secreto que hace vulnerable 
y mortal a la mujer, ese pequ.:;¡ño botón eléctrico donde todo se enlaza, se 
crispa y se yergue, para luego desfallecer. Su sensibilidad, como la de las 
mujeres, se propaga en ondas, sólo qua no aran ondas concF.tntricaa, sino 
excéntricas, que se extendian cada vez más lejos. hasta tocar otros astros. 
Amarla era prologarse en contactos remotos, vibrar con eat't'ellaa lejanas que 
no sospechamos. Pero su centro ... nr.h no tenia centro, sino un vacío parecido 
al de los torbellinos. que me chupaba y me asfixi:;,..ba. 
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Vino el invierno. Bl cielo ee volvi'5. grie. La niebla cayó eobre la 
ciudad. Llovía una llovizna helada. Mi amiga gritaba todas la noches. 
Durante el día se aislaba, quieta y siniestra, mascullando una sola silaba, 
como una vieja que rezonga en un rincón. Se i:iueo fria; dormir con ella era 
tiritar toda la noche y sentir cómo se helaban paulatinamente la sangre, los 
huesos, loe pensamientos. Se volvió honda, impenetrable, revuelta. Yo salia 
con frecuencia y mis ausencias eran cada vez más prolongadaa. Blla, en su 
rincón, aullaba largamente. Con dientes aceradoe y lengua corrosiva roia loe 
muros, desmoronaba las paredes. Pasaba las noches en vela, haciéndome repro
ches. Tenia pesadillas, deliraba con el sol, con playas ardientes. Sofiaba con 
el palo y en convertirse en un gran trozo de hielo, navegando bajo cielos 
negros en noches largas como meses. Me injuriaba. Maldecía y reía; l!enat•a 
la casa de carcajadas y fantasmas. Llamaba a loa monstruos de las profundi
dades, ciegos, rápidos y obtusos. Cargada de electricidad, carbonizaba lo que 
tocaba; de ácidos, corrompía lo que rozaba. Sue dulces brazos ee volvieron 
cuerdas ásperas que me estrangulaban. Y su cuerpo, verdoso y elástico, era 
un látigo implacable, que golpeaba. Hui.. Loe horribles peces reian con risa 
feroz. 

All' en la.a montaflae, entre loe altos pinos y loe deapei1aderos, reapiri 
el aire frio y fino como un penaamiento ele libertad. 

Al cabo de un mes regresé. Bstaba decidido. Habia hecho tanto frio que 
encontré eóbre el mármol de la chimenea. junto al fuego extinto, una estatua 
de hielo. No me comovi6 su aborrecida belleza. La eché en un gran saco de 
lona y eali a la calle, con la dormida a cuestas. Bn un reetaurante de laa 
afueras, la vendi a un cantinero amigo, que inmediatamente empezó a picarla 
en pequefios trozos, que depoaitó cuidadosamente en las cubetas donde se 
enfrian laa botellaa. 

des. 
Con base en esta lectura, ea pueden realizar la.a siguiente& activida-

l. Investisa los principales da.toe biográficos y literarios dsl autor. 
2. Delimita bajo los sicuientea subtitulos cada una de lae partea del 

texto: el enCUflntro; el viaJe y aus percances; el reencuentro; la 
vida con la ola; la incompatibilidad; la agresión; el desenlace. 

3. Despu6s: 
a) Identifica las . fases en que el lenguaje puede ser calificádo de 
poético y e:xplica por qué; da loa ejemplos necssarios de laa 
metáforas y los sentidas fi¡¡urados. 
b) Rx;plica por qué crees que el autor representó con una ola la 
parte femenina de esta relación amorosa. 
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el Invee't'.iga qUfÍ es un pcema en prosa y decide ai puede aplicarse 
ese nombre al texto de Octavio Paz". 

Como se hizo en este ejercicio, es bastante común solicitar la búsqueda 
de loe datos biográficos y literarios del autor, no aei lo que se pide en 
loa puntos 2 y 3, donde se incita' a la participación del alumno, porque la 
experiencia demuestra que difícilmente el alumno va a intentar hacer un 
esfuerzo de más; a.si, el inciso e, aunque bien empleado, ea poco práctico. 

Un hecho resalta en este ejemplo: el enfrentamiento del lector con el 
texto real del autor, un enfrente.miento que p.iáde resultar cálido o áspero, 
seco y a veces !limo. paro que a la :postre permite registrar el "sabor" del 
autor. Ha sido error frecuente dar una síntesis del tal o cual obra, bien por 
la coneahida pereza mental o por la absurda facilitación del aprendizaje 
practicada por algunos mentoreo. Ka por ello que reprobamos los resúmenes de 
~' ~u otras obras .. 

Kn este punto destaca en el af\o de 1987 la serie española ~Crea tu 
propia Historia, en la cual el lector ea participante activo de la misma y 
puede dieefiar los ceminos que más le interesan·. Kn este juego existe siempre 
la búsqueda de una reep.iesta. Vemos a colación de este ejemplo el siguiente 
texto: 

IJn cuento a la manera de usted( 1<1-a) 

l. ¿Desea usted conocer la historia de loa tres a.lertas chicharitos? 

Si: paae al 4. 
No: pase al 2. 

2. ¿Prefiere usted la de las tres delgadas y grandes estacas'? 

Si: pase al 16. 
No: pase al 3. 

3. ¿Prefiere usted la de los tres medio mediocres arbustos? 

Si: pase al 17 
No: pase al ?.L 

4. Habia una vez tres chicharitos vestidos de verde que dormían gentil
mente en au vaina. Sus rostros bien redonditos respiraban por loe 
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agujeros de sus narices y se escuchaban sus ronquidos suaves y armonio
sos. 

Si usted prefiere otra descripción. paee al 9. 
Si ésta le conviene, pase aJ. 5. 

5. No soñaban; esos pequefloe seres en efecto no euef\an Jamás. 

Si usted prefiere que sueñen, pase al 6. 
Si no, pase al 7. 

6. Soñaban. Reos pequeños seres. en efecto suefian siempre y sus noches 
segregan sueil.oa enc~tadoree. 

Si usted desea conocer esos euei'loa, pase al 11. 
Si no, pase al 7. 

7. Sus pies graciosos se sumergían en cálidas medias y usaban en la cama. 
guantea de terciopelo nearo. 

Si usted prefiere guantee de otro color, pase al 8. 
Si este color le conviene, p.8.se al 10. 

8. IJsaban en la cama guantes de terciopelo azul. 

Si usted prefie?'B guantea ·de otro. color pase al 7. 
Si este color le conviene, pase al 10. 

9. Habia una vez tres chicharitos que rodaban por los C81Dinos del lllWldo. 
Cuando lle¡6. la noche, se durmieron muy rápidaniente. 

Si ueted desea conocer la continuaoi6n, pase al 5. 
Si no, pase al 21. 

10. Los tres tenían el mismo suef\o; en efecto, se amaban tiernamente y 
como buenos y orgulloaos trillizoa soñaban siempre parecido. 

Si usted desea conocer sus suefioe, pase al 11. 
Si no, al 12. 

11. Soflaban qus iban a buscar su sopa a la cantina popular y que al 
abrir sus escudillas, descubrían que era sopa de yero. De horror, 
se despertaron. 

- 154 -



$1 quiere saber por que ª"' despier'tan de heirror, busque en el 
Diccionario la palabra "yerrj" y no ee hable máa del asunto; si 
usted juzga inútil profundizar en aeta cuestión, pase al 12. 

12. '' ¡Ujule!", exclamaron abriendo loa ojoe. 
¡Ujule! ¡Qué sueño hemos fabricado! 
"Mal presagio", dijo el primero. 
"Si señor", dijo el segundo, "es verdad, y estoy triste". 
"No se trastornen de esa manera", dijo el tercero que ora el más 
sagaz, no se trata de emocionarse sino de comprender; en resumen, 
lee voy a analizar eso". ' 

13. "No nos vaciles", dijo el primero. "¿Desde cuándo sabes analizar loa 
eu13i\oa'?" 

"Si, ¿desde cuándo?", agregó el segundo. 

Si usted desea saber desde cuándo, pase al 14. 
Si no, pase al 14 lo mismo, porque de todos modos no se enten(l.erá. 

14. "¿Desde cuándo?", exclamó a 1 tercero. 
"¿Acaso lo aé? ¡Quién ea.bel IU hecho ea que practico la ooea. ¡Van a 
ver!" 

Si usted también quiere ver, pase al 15. 
Si no, pase igualmente al 15, porque no verá nada de todos modos. 

15. "Y ¡bien!, veamos", dijeron sus hermanos. "Vuestra irania no me compla
ce", replicó el otro, "y no lea diré nada, por otra parte, ¿en el curso 
de esta conversación bastante violenta, vuestro sentimiento no se 
dosvaneci6 acaso? ¿Se borró incluso? ¿Bntonces para qué remover el 
lodazal de vuestro inconsciente de papilionáceos? Va.moa a lavarnos a 
la fuente y saludar esta alegre maflana con higiene y santa euforia''. 
Dicho y hecho: héloa aquí que se deslizan fuera de su vaina, se dejan 
caer suavemente al suelo y luego al trotecito arriban alegremente al 
teatro de sus abluciones. 

Si usted desea saber lo que ocurre en al teatro de abluciones pase al 
t6. 
Si no lo desea, pase al 20. 

16. Tres grandes estacas los miran actuar. 

Si las tres estacas le disgustan, pase al 20. 
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Si le gustan, pase al 18. 

18. Viendo que les echaban el bjo, loe trea alertas chicharitoa, que eran 
sumamente púdicos, se escaparon. 

Si usted desea saber lo que hicieron luego, pase al 19. 
Si no lo desea, pase al 21. 

19. No continúa, el cuento terminó. 

20. Hn este caso el cuento también está terminado." 

¿Qué hay en eete cuento•( 
• Una ironia reclamable puee es el mismo lector el que elige la nOta
ción. 
• Una invitación del autor a la creación del lector. 
• Una fantasia propia del texto literario. · 
• Un deseo insatisfecho de que el· cuento terminara. 
• Un deseo irrefrenable Por saber qué pasa, 
• Sencillez rayante en lo absurdo. 

V. a pesar de todas las caracteriaticae positivas o negativas que el 
lector haya encontrado, se vio obligado a leer. ¿V. cómo un autor puede 
obligar a leer a un lector aún utilizandO ardides tan poco. usuales? Lo logra 
explotando su curiosidad, Jugando con él, haciéndolo participe de uru.. 
hist.oria que en un principio se niega a creer, pero que, al ir avanzando, 
le obliga a aceptar sus cada vez más absurdas decisiones. No, no ea una. 
ofensa, lo que acabamos de hacer ea una deacripoi6n de lo que sentimos al 
leer este cuento. 

Otro ejemplo en el cual :podemos observar cómo se pueden emplear un 
texto literario para ejemplificar cualquier materia ea el siguiente, con·sus. 
correspondientes actividades posteriores a la lectura. · 

Física recreativa 
T.rucos magnéticos( 1&0) 

Yakov Perelman, ruso 

Los ilusionistas emplean a veces la fuerza de loe electroimanes para 
hacer sus trucos.. Fácil ea comprender loa trucos . tan sensacionales que ee 

.pueden hacer valiéndose de esta fuerza invisible. Dary, autor del libro La 
electricidad y sus aplicaciones, reproduce el relato que hace un ilusionista 
francés de un espectáculo que dio en Argelia .. A continuación recosemos la 
parte de este relato en que se habla de un truco que tuvo éxito. 



"En el esc&nar10 -cuent!::L el ilusionista-. hay un CEIJOncito ¡..equeiio, 
reforzado con herrajes, que tiene un asa en la tapa. Yo pido al público que 
suba a la escena uno de los ee~ctadorea más fuertes. A mi llamamiento 
rea:ponde un árabe de mediana. estatura, f.'6ro de complexión fuerte, tm verda
dero Hércules árab&. Se presenta con aspecto vigoroso y presumido y se 
coloca a mi lado sonriéndose. 

-;,,Ea usted muy fuerte?- le pregunto, mirándolo de pies a cabeza. 
-Si- responde dietraidamente. 
-¿Batá usted seguro de que siempre será fuerte'? 
-Completamente seguro .. 
-St=: equivoca. Bn un abrir y cerrar de o,1os puedo dejarle sin fuerzas. Se 
quedará tan débil como un niño pequefto. 
l!l árabe se sonrió incrédulamente. 
-Venga usted &.qui- le digo .. Haga el favor de levantar este cajón. El 
Hércules se agachó, levantó el cajón y preguntó: 
-¿Nada más? 
-No, eepere un poco- le respondí yo. 
Acto eeguido, me puse serio, un gesto autoritario y en tono solemne dije: 
-Ya es usted más débil que una. mujer. ¿Puede usted levantar de nuevo el 
cajón? 

''El forzudo. sin preocuparse lo máe mini.mo de mis hechicerías, vuelve a 
coger el cajón, pero ••• éste se resiste, y a pesar de loe esfuerzos deaeepe..; 
rados que hace al árabe, ni se mueve; parece que está clavado en su sitio~ 
La fuerza que hace el árabe bastaría para subir un peso enorme, pero todo en 
vano. Caneado, ahogándose y ardiendo de vergüenza, lo deja por fin. Comienza 
a creer en la fuerza de mi ma,aia." 

81 secreto de la magi~ de este representante de los "civilizados" era 
muy sencillo: el cajón tenia el fondo de hierro y estaba puesto sobre una 
base que era a la vez el polo de un electroimán muy potente; mientras no 
habia corriente eléctrica, el cajón se podía levantar sin dificultades; pero 
an cuanto aquélla pasaba. por el devanado del electroimán, dos o tres hombrea 
no podtan ar"ancar el cajón de su sitio. 

Act i vidadee 
l. Investiga, en un diccionario o enciclopedia el significado de los si

guientes términos: ilusionista, electroimán, polo, devanado. 
2. Cuenta cc;m tus propias palabras por qué el hombre aquel no podía 

levantar el cajón. 
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a. Di. como podrías hacer un truco, aprovechando las propiedades de un 
alectroimán. 

4. Organiza tu equipo y escenifica la lectura. 

En eata actividad nosotros pcdemoa observar cómo, aprovechándose del 
arte literario, puede adentrársele al estudiante en cualquier materia. 
Despierta la curiosidad saber cuál es la forma en que el truco se realiza. 
Por medio de las actividades se puede aprender vocabulario, relacionado con 
la fieioa, y leyes, relacionadas con la ciencia. 

Otro ejemplo interesante ee el que se propone en Tsseo y el 11.i.notauro, 
an donde nuevamenta la búsqueda de una actividad adecuada propicia la asimi
lación de la lectura y el desarrollo de la comprensión y la expresión escri
ta. Contribu.ye en este ejemplo la sencillez de la lectura que se puede apli
car de sexto afio de primaria a tercer ai\o de secundaria .. 

TsstJo y tJl Hinotauro( 1&1) 

Relato de la literatura latina 

Gran cOnaternación dominaba. a los atenienses ·que oba8rvaban la costa. 
C:on Kgeo, su rey, contemplaban en el" mar, hacia el sur, wi barco de neai-u. 
velas que se perdian poco a poco en 81 horizonte rumbo a la isla de Creta. 
Kn él iban siete de sus más queridas hijas y el mismo número de 8\lB. amados 
hijos. . 

Bntre la multitud que volVia. a Atenas ese día, nadie se hallaba más 
adolorido que el rey Bgeo. Hra, el tercer a.f\o que Minos, rey de Creta, soli
citaba. el tributo de siete ele l"" más bell"" doncellas y siete de loa má.s 
apuestos jóvenes para que los devorase el tfinotauro que habitaba en el 
laberinto. 

Bn ese afio forsaba parte de lae vict:Lmaa que oe habían nbarcado en la 
nave de negras vela.a, el prinoipe Teaeo, hijo dal rey K1eo. 

Bate valiente príncipe habia pedido permiso para. eer del número de loa 
catorce, pues babia jurado liberar a su patria de tan vergonzoso tributo, 
ya. que. él mataris al Minotauro. . · 

¿Volvería el barco, como en dos ocasiones, empujado por las velas 
negra.e, arrastrando el silencio de laa voces juveniles? ¿O tornaría, como 
Teeeo lo hahia prometido, jubiloso con las velaa blancas, trayendo la música 
y el regocijo de lo más granado de su juventud? Atenae esperaba ansios~nte • 
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f,,leg1;1.dos loa 111)venee al prtlacir,., de Hinos, Taaeo aol1citO é:d rey el 
honor de encabezar el sacrificio, "t1ándami:J a mi primer() b la guarida del 
Hinot&uro", gritó. Hinoa admiró su valor; pero más eu hija Arlad.na, quien 
quedó enamorada del joven que tan arrogantemente trataba a su padre. 

Por la noche, Ariadna fue hasta la prisión donde Teseo repasaba, le 
dio un ovillo de seda y le dijo: "Creo, valeroso príncipe, que planeas matar 
al Hinotauro; pero sin ese regalo que ta hago será imposible salir de 101;1 

enrevesados túneles del laberinto. donde tiene su guarida" 

A la mafl.ana siguiente, cuando penetraba On el laberinto, Teseo amarró 
disimul.ildarnente uno de loa ~xtremoa del r.:ivillo a un saliente de la entrada, 
y siguió desenrollándolo a medida que avanzaba en -la oscuridad. 

De repente, se encontró con el monstruoso hombre-toro; lo atacó y luchó 
con él hasta quedar ambos fatigados. Kn un supremo esfuerzo y con ol corazón 
a pmto de estallar, Teeeo se abalanzó sobre el Hinotauro y agarrándole por 
el cuello, lo extranguló. 

Rl hilo de seda condujo a Teaeo a la puerta del laberinto. Con la ayuda 
de Arlad.na, liber¡;t6 a sus compafioroe y todos, incluso la princesa, volvieron 
felices al barco. 

'{vino el alegre retorno de la nave, lleno de risas y de música. Infor-· 
tunadsmente el alborozo que embargaba los corazones hizo que Teaeo olvidara 
el cambio de velas. Así. cuando el rey Bgeo, que observaba el mar desde un 
arrecife~ vio que el barco volvía con las velas negras izadas, se arrojó 
desesperado al mar, que desde este dia se llama Mar Kgeo, en memoria del 
triste padre de un príncipe olvidadizo. 

Actividades 

Pon en orden, por medio de una numeración progresiva, lo cuadros que 
ilustran el relato. Después, escribe en cada. uno de ellos lo esencial de cada 
epieodio que permita la reconstrucción del texto. · 

Después de loe ejemplos anteriores, podemos llegar a la conclusión de 
que para la utilización de textos en la comprensión de la lectura, podríamos 
tomar en consideración los siguientes puntos: 

La selección del fragmento debe considerar que éste sea comprensible 
para el alumno. dependiendo el nivel que se escoja, y gu-:1 la temática 
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sea cercana a. loa intereses del estudiante o el contenido lo eufic1en
temente ágil para capturar la mente del alumno. 

Debe considerarse que el texto tenga los suficientes elementos de apoyo 
como para que el alumno no ae distraiga, tales como la aclaración de 
algunas palabras peco usuales en el habla cotidiana del niño, pero 
también debe intentarse que él deduzca el significado de otras tantas 
de acuerdo con el contenido-

La intención de que, comprendiendo que estamos hablando de la fonu.ción 
de un hábito, la lectura no se convierta solamente en el eimple poaa
miento de loe ojos sobre las lineas~ sino que siempre haya una sorpresa 
en cuanto a la propoeioi6n de actividades-

Aunque este p.mto puede dar origen a mucha.e diocueiones, el \180 de 
imáaenea, sonidos, olores y tacto en diferentes ti.pos de papel Pll$de 
contribuir e ampliar lee sensaciones que el alumno ten¡e con la leCtu
ra, y aei hacérsela más interesante. 

Utilizaci6n de diferentes planes metodol6¡¡icos de aoercaaiento al 
texto, como pieden ser en este nivel: búsqueda de ideas prinoipal8a, 
síntesis, palabrlUI claves y segmentaoi6n. 

4.6. ._....,16n or&l. 

rra otro de loa aspectos que debieran meneJarae cotidianamente OOllO 
parte del .Proceso snsellanza-aprendizajs del espai\ol y al parecer ea ·el que 
menor atención alcanza. De acuerdo con el an!l.ieia realizado anteriorMnte, 
noa da.moa cuenta de que, aún en la actividad, no aa llevan a cabo prá.oticaa 
de e:iipreei6n oral. Aei, dado que no .,. le penaite al nillo manifeatar abierta
mente lo que piensa o siente, no alcanza, en ¡radoa superiores, altos nivel.ta 
de desenvolvimiento oral. 

Otra situación no menos controvertida, os la que provoca una intrinaec• 
relación entre la expresión escr'tta y la oral; si el profesor motiva a loo 
niflos para que escriben lo relacionado con 8\18 emocionea, eJ'ltonces el ~o 
1.1.· eegtiir es que lean lo ya eecri to y a eso ee le llama Rxpresión oral, a 
pesar d& no ser aai debemoa aclarar que la expreaión oral en el proceso de 
·eneefianza-aprendizaJe del eapef\ol no ea sólo eso aino mucho úa. Re;uiere 
ante todo la motivaci6n: alsunaa ideaa deben oer- provocadas por el profesor-, 
ensefiando a los niños a pensar y expresar. Re imprescindible gue el niño 
sienta la aventura y el placer de compartir con otros sus ideas, su imagina-

- 160 -



ción·y su creatividad. eatoe elementos que poseen loe niños en si miamos, 
pues cuando juegan, estén imaginando y oreando eua propios diálogos y narra
ciones. Sus expresiones nacen cuando recuerdan lo que oyeron anteriormente 
a loa que loe rodean. 

"Cuando un niño se va quedando callado y quieto, es mala sea"al. Un niño 
a quien se acostumbra a estar asi, no ejercita su imaginación, las ideas se 
estancan en su cabEtza". ( 1e;2) 

Ka importante conocer al niflo, compartir con él sus juegos, sus ideas, 
sus KUStos o disgustos para poder comprendei-los; de esta manera ¡iueden 
evitarse muchos elementos negativos. 

Los nif\os requieren que se le den ideas que los motiven(1B3) y a la vez 
que se les permita BXPresarse como ellos ea.ben. Una manera de motivarlos 
podria ser empezar por que el profesor, les cuente una historia del agrado 
de los nif\oe, que se re:lacionen con su.a guetos de acuerdo con· su edad y el 
nivel de enseñanza en que se encuentren; posterionnente pedirles ql¡e ellos 
cuenten la. historia, pero a su manera, sin importar si omi tl!tn o agregan 
elementos .. "No les diga.e que eso no estaba en el relato, déjaloe que hablen; 
eso.enriquecerá su ánimo y el de loa demás.''(1&4) Para loe nif\os, contar con 
eue propias palabras algo que es escuchado, significa que ea impartante y si 
eon capacee de relatarlo, eeo significa qua ya lo han comprendido, recordado 
y hecho suyo,- le han tomado gusto. Ka conveniente también tomar eA. cuenta que 
la. oxpresión oral no es un aspecto aislado, sino que pasee una intima rela
ción con la lectura y la expresión escrita, e incluso puede compartir crédi
tos con otras áreas de aprendizaje tales como laa ciencia.e sociales y natura
les, donde se realizan experimentos intelectuales o emoCiona.les que dan paso 
a la expresión.. Los alumnos pueden '"comprender el uso del idioma oral Y 
escrito en una amplia variedad de formas: discusión, narración, descripción, 
reportee, no como un ejercicio sino como una necesidad de 
expresión". ( 1fifi) 

Kn Inglaterra, hace algunos años. ea encontró casual.menta una manera 
de hacer que los chicos se expresaran. Kn una ocasión. los nif\oe llevaron a~ 
salón de clases un gorrión y un ratón muertos, y el profesor permitió que 
todos los nif\oa se acercaran a ver y sentir a loa animales; posteriormente, 
se aprovechó el interés para conversar respecto a dicho tema. Los niños lo 
expresaron y describieron de la siguiente manera: "Bl gatito corrió rápido 
y cogió al gorrión y se lo llevó. Lo vi y lo cogí al gorrión pero era. dema
siado tarde estaba muerto lo pusimos en una ·caja. . . " 
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"Un ratón está quieto y está muerto y ahora no puede correr. Botar' 
muerto -para siempre. ·re hace sentir enfermo".(1&&) 

Como podemos apreciar en loe párrafos anterioree, loe niftoe no e e 
inhiben, están siempre dispuestos a manifestar y externar au sentir, su 
parecer Y pensar respecto a todo. Lo que hace falta .ea que les demos libertad 
a la vez que realizamos una interacción de actividades; ai el altamo deeea 
expresarse par medio de dibujos, el canto, el. baile, la actuación, hay que 
permi tirselo, no prohibir nsda puea el nillo "al realizar todo lo que hace, 
eatA buscando que alsuien le dica: "llatA bien, échale aanaa·. Lo -10 viene 
cuando, entre Dlloboe iiifios, el adulto dice: "'Beta es el ·mejor"', p..iea eet' 
provocando que haya entre ellos una competencia". (107) Si se hace aei, loa 
otros sienten que su trabajo no ha valido nada; con eata a"ctitud ae .éatorba 
su aprendizaje y su crecimiento. 

Franciaco Imberman, en eu. obra La educac.1dn uni.ta.r:La dtJl cu"r;Po(1158), 
afirma que el hombre, a lo larao de eu. vida, utiliza loe proceaoa intelectua
les y corporales y aprende no sólo con la cabeza aino con todo el cuerpo. Por 
lo tanto, ee debe educar al niflo de tal -MDÍtl'a que intel'V8ncaD aaboe upec
too, con el fin de alcanzar una mejor expreisi6n, creatividad y· co.unicaoi~n-

Las ideas se volver.ian innumerablee; sin eabarao, ai pcdt!lllOa BUCerir 
como el-otos fundamentales, la 11<>tivaci6n y la libertad: "llntre llláe coe.ae 
le cuenta uno al nil!o, . lllAs curiosidad le da y más sanaa tiene de hacel' 
dibujos, de eecribir o ""P""""" """ pensamiento de alsuna manel'a". C '"'" J Todo 
lo que :le. cuentes estimula su imaainaci6n, enriquecen au vocabulario y 
deearl'Olla eu capacidad de expre&al' COllO quiel'a lo que siente y piensa. 

Se han incluido 1llU'Y divel'eoe tipos de eJel'Cicioe, todoa ellos coneide
l'&n .al alumno como un su,jeto en proceso de formación que exiae llD& inter..,
c;i6n entre él y el maeetl'O. lltcboe de loe eJemploe aqui moetl'ado8 parten.ele 
un punto de Ol'i¡en COlaÚJ. que 88 la b1s<¡Ueda-del 1D8JOI' camino pea all&Pl'.,iol 
conocimiento al educando, algunos de ellos pueden eer poco ortodoxOa, pef.o 
efeotivoa finalmente, y es esa l& meta. que debemos alcanzar, crea.os: la 
efectividad de la prl!.ctica educativa. 

- 162 -



CAPl'nll1J V 

lA Rl!FüRllA KIXJCA'l'IVA DK 1090-1992 

5.1. Un acercaJDiento a su curso y desarrollo 

Dado qua en los anteriores capi tulos pudimos darnos cuenta de la 
angustia Y ourioaidad que loa profesores sienten por loa cambios educativos, 
tuvimos la inquietud de presentar un bosquejo de lo que es la llamada Moder
nización Bducativa. 

Para este fin, recurrimos a las fuentes originales y para el cabal 
entendimiento de loe fines de esta reforma loe presentamos en este quinto 
capitulo. Agradecemos la cortesía que la Secretaria de Kducación Pública tuvo 
al facilitarnos la documentación que requerimos. Si bien el acopio de las 
fuentes documentales no fue fácil, dada la reserva que la SRP tiene para la 
propagación de loe cambios, valió la pena el esfuerzo que hicimos para .. su 
inclusión. 

Resulta muy dificil desligar loe motivos :politicoa y educativos que dan 
origen a esta nueva reforma, Por estar intima.mente ligados estos doa aspec
tos. de tal manera que, at.mque exieta la intención de considerar cada uno por 
separado y abocarnos al que para este estudio más nos interesa, esto Feeulta 
casi imposible. No obstante, trataremos de ceñirnos al aspecto educativo. 

Las fuentes documentales a las que recurrimos en este capitulo. como 
ya hemos dicho, son en su mayor parte documentos que la SRP ha ido distribu
yendo a medida que la aplicación de estos programas se ha desarrollado. Otroe 
provienen de documentos que la Dirección de Servicios Coordinados de cada 
aeta.do ha repartido para la capacitación de los profesores que durante el 
periodo (1990 - 1991 ) ... l. han iniciado la aplicación de la prueba operativa en 
escuelas ·piloto -seleccionadas aleatoriamente- y, final.mente, algunos más 
dados por el Suboiatema de Formación y Actualización del Magisterio !CONACHN, 
OORNA11I y UPl'll • 

5.2. Aspar.toe o ltnemritentoe flftneralee referentes a loa programas 

De una manera asombrosamente rápida, el gobierno de la República, 9n 
1989 inició loe trabajos para el cambio de programas. Este avance acelerado 
produjo desconcierto en muc.:hoe eectoree. a loe cuales lea llegaron sólo 
rt.Unorfte de los pro:Meitoa S\\bern!lmentalea. Hemoa tratado de reconetr1.1ir loe 
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hechos de tal manera que sea posible un juicio objetivo acerca de la génesis, 
formación y aplicación de loa programa.e. 

"Para la elaboración de loe Planes de Bstudio de la Bducación Básica 
se instalaron tres comisiones: la de preescolar, la de primaria y la de 
secundaria, con la presencia de maestros altamente calificados en representa
ción del Consejo Nacional Técnico de la Bducaoión y de las Direccione• 
Genei-alee de Evaluación y de Incorporación y Revalidación, de Bducaoión 
Preescolar, de B:ducación Primaria, de Kducaci6n Secundaria, de Rducaci6n 
Secundaria Técnica y de la Unidad de Telesecundaria. 

La.e tareas desempeña.das por dichas comisiones consistieron en anal1.z"lr: 

- La palitica educativa actual plasmada en el Programa para la Moderni
zación Bducativa. 

- Bl marco jurídico que orienta los fines de la educación nacional, con 
el propósito de definir la estrategia de la articulación para los niveles que 
comprende la ectucaoi6n Meica. 

- Bl análisis de los planee y programas vi¡enteo. 

- Los planteamientos te6rico-m9todol6a:icoe relacionados con loe dieeftoe 
de planea y programas de estudio, a nivel nacional e internacional. 

Como actividad paralela, en el convencim.ierito de que el compromieo 118 

adquiere con la participación, se involucró nuevamente al ma¡isterio del paie 
responsable del ciolo Meico para que, con bue an propueatall IÚJI eapeoifi
cse, se Sstableciaran loe lineamientoe del 'nu.evo Modelo Peda.¡6aico da la 
Bducaoión Búica. "(102) 

Las personas que inteararon las comieiorwa antes citadas ee caracteri
zaban por estar relacionadas directamente con algún carao pUblico en el 
ámbito de la educa.oi6n, por ser autores de reconocido preetl1io; va: Daffn:y 
Rosado o par pereonao que habian participado ya en la anterior Refo.-. 
Rducativa; par ejemplo: Gilberto Sánchez Azuara. 

0

"Rl magisterio de educación preeacolar y primaria plasm6 su experiencia 
y propuestas en c6dulae de trabajo entrepdae par lo~ Conosjo11 Técnicoa. 
·aacolaree de cada zona, sector y entidad. La información procesada sirvió 
para un doble propósito: obtener lineamientoe para. la oonetrucoión del nuevo 
proyecto educativo y contar con los elementos para la elaboración de loe 
programas anuales de acci6n de cada instancia. 
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. Fara &l caso de la educación secundaria. en la l Reunión Nacional 
efectuada en Jurica. Qro .• se estableció con los responsables del nivel, 
solicitar a todos loa docentes de secundaria del pa.ia su concurso para la 
sustentación del nuevo proyecto educativo. Como consecuencia se envió una 
guía de análisis a las Direcciones Generales de loa Servicios Coordinados de 
Educación Pú.blica de todas las entidades de la República, quienes se encar¡a
ron de hacer la llegar a la.e tres modalidades de la secundaria. Loll reeul tados 
de cada entidad fueron da.dos a conocer por loe jefes de eneefianza. en la II 
Reunión Nacional de Educación Secundaria, en la Ciudad de Puebla."(103) 

Hn honor a la verdad diremos gua cuando se aplicaron las encuestas a 
los profesores r~inaba un p-ran r:IP.aconl"ir~rt.o. Alg11n1.1s de J.~s prff~mtaa que se 
hicieron en la encuesta aplicada al magisterio fueron, entre otras: ¿Qué 
partee del programa cambiaría? ¿Cuáles otras &gregaria? ¿Considera loa 
Programa.e como vigentes? Rl cuestionario no tenia una extensión mayor de dos 
cuartillas, considerando espacio para su respuata. Rn alaunoa casos, no se 
dio más que un dia o el lapso de una tarde para 8U entrega y. ·después de 
meses no se tuvo conocimiento de loe resultados. 

"Finalmente, las tres comisiones analizaron las propuestas del magiste
rio y como culminación de la primera parte, entregaron una propueata. de 
ple.nea de eetudio gue fue presentada a la consideración de instituciones 
dedicadas a la investigación educativa, asociaciones de profesionales. de 
padres de familia y distintos aectoree y agrupaciones vfncul-adaa con lci 
educación. Las opiniones vertidas sirvieron como baae para realizar a,,1uetes 
y continWlr con la segunda etapa del trabajo: la elaboración de loe progra
mas. 

Para esta segunda fase ee integró el Socretariado Técnico de Programa
ción. conformado por un conjunto de especialistas de alto nivel y profesOree 
en servicio de loa niveles de preescolar, primaria y secundaria, con expe
riencia en el ámbito de la educación, cuya tarea· esencial coneiete en atender 
cada uno de loe campos de conocimiento incluidos en las propuestas, lo QUe 
implica: 

- Propcner los contenidos de aprendizaje de la educación básica: 
preeecolar, primaria y secundaria. 

- Definir la intención. alcance y secuencia de cada campo de estudio. 

- Superviaar y orientar a las comisiones estatales para la inclusión 
de los contenidos regionales correspondientes. 
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- Consultar instituciones que cuenten con expertos en las diversas 
ramas disciplinarias, a fin de recoger propuestas de contenidos que Por su 
actualidad cientifica, técnica, cultura y por su relevancia y pertinencia 
t sic )•2 para el desarrollo del alumno de educaci6n básica, deban ser parte 
esencial de los programaa .. "(154.) 

5.3 .. 

"La intención ea diseflar una estrategia educativa que ae conatit.u.ya en 
un modelo pedagó11ico flexible. 'l"" peraita reoo11er las pr4cticas realsa de 
loa au,1etos g11e intervienen en loa distintos momentos de la. acción ed11cativ;o:i 
-autoridades, maestros, padres, aluanos-, y en esta sentido reelaborarlo en 
un proceso dinámico. 

Al considerar eatoa upeotoa en el trabajo de reflex16n, aura:en. los 
puntos de apoyo primordiales toa.dos en cuenta pera la fo1W1Jl1eión de loa 
nuevos planes de Preescolar, Prillaria y Secundaria que confiauran •l ciclo 
de la educación básica en Hinco. latoe -o• ae oraantzan alrededor de traa 
apartados dividido• en: 

- Loa preceptos con.etitucionales y noraativoa de la acción educativa 
en nuestro p.úa. (A) 

- Laa baaee diaaooetioaa y de orieataci6n Pl'OPllln&daa por al Proarm 
para la Modernización Bduoativa Y su concreción eri laa apor.taoionea matist.a
riales de cada uno de loe nivslee de la educación búioa. (8) 

- Los linsanientoa pl!iioopedqópcoa c<*> baaee t6on1cu para la pre88Á
taci6n de criterio• pnsralea. (C) 

5.3.1. 

a) Toda propueeta educativa que ae fo1W1Jle en oonsruoncia con el articulo 
3o. debe propuanar por una educación nacional, dnocrática y cientifica 
que sea para todos los mexicanos Wl factor de bienestar social; pÍ"Opor
~ionar los elementos cientificos y tecnológicos que permitan el conoci
miento e interpretación de fenómenos naturales y aooialea, uí ca.:> 
posibilitar la participación conciente (aic) y reeponaable en todo• loa 
ámbitos de la vida social del paia. 
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b) lA Ley Federal de Educación que en su articulo óo., propone un conJunto 
de finalidades que amplían y precisan loe preceptos educativos ya 
mencionados; aqui se hace especial hincapié en el desarrollo de un 
idioma común para todos loe mexicanos, en la planeación familiar y en 
la necesidad de armonizar la tradición con la innovación en el proceso 
de adquisición, transmisión y acrecentamiento de la cultura." ( 1ea) 

Seguramente en las anteriores consideraciones podemos contemplar una 
política educativa justa. emanada de una constitución que se adelantó, por 
mucho, a su época; no obstante, no ofrece nada nuevo el incorporar eetoa 
altoa ideales al nuevo modelo educativo, pu.os Ya loa programas de 1973 los 
~ont.P.mplabtln •CFR. el 1"",::ipitulo 21 y. ea ahora donde corresponde preguntar 
-!,Culpa del sistema educativo o del político? ¿Incapacidad de los politicoe 
para irevar a la práctica propuestas educativa.e? Beperemoe en la.e ei1Uiantee 
1 ineas encontrar alguna respuesta. 

5.3.2. lllmdammtoa de politica ecb:ativa 

"Para determinar los lineamientos de la politioa de la .1:1odernizaoi6n 
Educativa. se inioi6 en el afio de 1989 una consulta que pe ... iti6 detectar las 
grandes problemáticas ( eio) del Sistema Educativo: la ce:intralizaoi6n, la 
falta de solidaridad y de eepaoios para la participación social, el rezago 
educativo, la dinámica demográfica y la falta de vinculación con el avance· 
de loa conocimientos cientificoe y tecnol6gic.os."'" 

Para traducir esta problemática (sic) en retos, la politica educativa 
del país considera el marco visto en el apartado anterior, la estructura 
educativa actual y el aprovechamiento de la ·tradición educativa nacional. 

De manera especifica la.e estrategia.e para la Hodemizaoi6n de la 
Kducación Básica tienden principalmente a ofrecer una educación aufioiente, 
pertinente y relevante en loe niveles que la. conforman, a.si como a implantar 
mejores sistemas de evaluación y supervisión de loa proara.mae. 

5,, da especial atención a la capacidad del profesor, la participación 
afectiva y solidaria de la sociedad en el quehacer educativo Y a la incorpo
r&ción de elementos tecnológicos como la radio, la televisión Y la informáti
ca. 

Bn el ámbito académico se propone que loe contenido.a de los planea y 
programas se definan considerando los fines de la educación básica, aai como 
los progresos cientificoa y tecnológicos. También se propone para la promo-
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ctón de los procesos que contonnan en el educando actitudaa de indagacion y 
axperimentaci6n para favorecer el desarrollo de una cultura cientifica y 
tecnológica. 

Dado que la parte fundamental de la educación mexicana es la primaria, 
se determina articularla con loe niveles que le anteceden y suceden, de tal 
modo que loe primeros sustenten a loa ul terioree y éstos afiancen y amplien 
los logros. con congruencia y aprendizaje progresivo. 

Cuando estos lineamientos se traducen en lineas de acción educativa 
sirven de fundamento, al considerar las aportaciones derivadas de la partici
pación de la mayoria del magisterio del paie encargados de loa niveles de 
preescolar, primaria y secundaria sobre a.epectoe que debe atender el nuevo 
modelo pedagógico de la Bducación Básica. Loe profesores opinaron básicamente 
sobre: 

- Lineu de formaci6n 
- Caro.cteriaticaa del Plan 
- Proceso de evaluo.oi6n y acredi taoi6n 

Bn relación con laa lineas de formación, loe resultados obtenidos' en 
orden de importancia fueron fortalecer la formación: 

- .Cientif1co-tecnol6Sica. 
- Btico. y humanista. 
- Valores nacionales. 
- Democrática y solidaria. 
- llcol.61ica y de autoaprendizaje. 

Con relación a las caracterieticae que debe tener el Plan de Kstudioe, 
lae euaerenciae resaltaron al considerar la: 

- Correspondencia con la realidad re11ional y nacionel. 
- Continuidad entre loe niveles del ciclo bútico. 
- Vinculación con lu necesidades aocioproductivaa. 
- Congruencia· oon el desarrollo del educando. 

'Para el rubro de evaluación y acreditación las propuestas, jerarquiza
das, consistieron en: 

- Considerar la evaluación a partir de aspectos que coadyuven a la 
formaci6n intesral del educando • ._. 
- Rstablecer periodo& de exámenee semestrales y finales.•'5 
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- Adoptar la escala de calificaciones de O a 10 y eleva.I' el minimo•e. 
aprobatorio a 7., a. fin de acrecentar la calidad de la eduoaoión. 
- Proponer cursos de regularización para mejorar el aprovechamiento de 
loe alumnos .. 
- Unificar el sistema de acreditación a nivel nacional. 
- Klablrar nuevas bases instructivas para la evaluación. 
- Proponer alternativas de solución a los probleaiaa creadoa por la 
seriación de materias. 

5.3.3. 

Loe principios c¡ue provienen del análiaie psicol6aico, tienen una 
especial importancia, debido, en primer término, a que al referiree a loe 
proceso• de aprendizaJe y deoarrollo del eotudiante resultan pertinente• 
respecto a cualquier nivel educativo y cualquier contenido que ee pretenda 
enseftar .. 

Reepecto de loe criterios que orientaron la elección de los prinoipioa 
peioopeda¡óaiooe, ee trató máB bien de realizar una selección coherente y 
eiet-'.tica de al¡unae de las propuestas más significativas de laa tendencias 
vigentea, que permitiera arribar a un modelo pedagógico adecuad.o a nuestro 
medio educativo y congruente con el reato -de loe fundamentos de la nueva 
propuesta. 

Se con.eideró fundamental el nivel de consenso o aceptación que detormi
nados eupueetos y principios tienen dentro de la propia comunidad do eapeoia
lietas, lo que, en cierta forma, garantiza la validez y confiabilidad de loe 
mimoe. 

Se aaumi6 gue, en todo caso, loa principios peioopedagógicos adoptad.oa, 
de ninguna manera ae conetituirian en preac.ripoionee educativas, sino máa 
bien en ideae-guiaa gue orientaran el proceso de disefio del Plan y loa 
Programas de Bstudio qua lo constituyen. 

Por todo eato, loe fund81Qentoe peicopedag6¡icoe de los nuevos planea 
de aetudio, son un co°'1unto de principios de orden muy general, y que se 
axponen a continuación de manP.ra sucinta: 

a) Kl efecto de las e,;.periencias da aprandizaje sobre el alumno, 
está fuertemente condicionado por su nivel de desarrollo peicoló
sico. A cada una de lna grandes etapa.e de desarrollo corresponde 
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5.4. 

una forma de organización paicologica, que se traduce en determi
nadas posibilidades de interacción razonamiento y aprendiz~1e. 

b l Bl efecto de lats ex¡>erienciae educativas sobre el estudiante está 
en gran medida determinado por la. existencia previa da conoci
mientos pertinentes con loe que se incorpora a las mismas. Bl 
alumno que se inicia en un nuevo aprendizaje eacolar lo hace 
siempre desde loe conceptos, estrategias, deetrez·aa, representa
ciones y conocimientos adquiridos en el transcurso de sus expe
riencias educativas previas, hayan sido éstae escolares o no. 

el Por otra parte las experiencias de aprendizaje escolares influi.
ran sobre el alumno de diierent.e manera, dependiendo en a;ran 
parte de la actitud o nivel de motivación que •ate tenia oon 
respecto a aquéllaa. Si eldete W1& actitud favorable al relacio
nar las nuev&l!I tareas de aprendizaje con la.e que ya sabe len 
lugar de aprenderlae .-orieticamente) existe una mayor prob&bi-" 
lidad de que se dé un aprendiza.le at¡¡nificativo; cuoetión que 
está intU.-nte lilada con la porcopción que tenla el al.-io de 
la utilidad inmediata o ulterior do loe aprendizajes. 

d) il aprendizaje escolar no ea un proceso que ¡:iued.a darse en foru. 
eecoionada en lo inteleétual, lo afectivo o lo motriz, o inoluao 
con predominio de al¡una.e de eetaa esferas eobre otrae. Be el 
alUllilO en eu 1.ndividua.lida.d el que aprende, de un modo unitario 
y completo por medio de un proceso : en el que ea muy difícil 
separar lo afectivo, lo Cottnosoitivo o lo motriz. 01

(18&) 

5.4~1. Definición ., carao1:erlaUoaa 

"late modelo se refiere al conJunto de e.1-ntoa intera.ctua.la.o de tipo 
aetruotural e inatrumental que se comparten para loa trabajoe de planeaoión, 
diaetlo, y desarrollo de los nuevos planes y pro¡ramAll de estudio. 

La.a caraoterieticaa principales de eete liodelo son: 

- Intre¡ral al considerar en la. foruoión del· eduoa.ndo loa diferentee 
factores que conforman su personalidad e· intereses. 

¡ - 170 -. 



-'la~ible aJ respetar la posibilidad de diversa.a formaoionea de loe 
profesores, vocación de los educandos y permitir 8\1 operación de acuer
do con las caracteriaticas y condiciones de loa centros educativos~ 

- Nacional y regional con espacios que atiendan tanto contenid~e el!!len
cialee, comunes, co11Btrucción. Bn este proceso l!!le aaalgmnan tradición, 
Y l!!l&beres como resultado que caracterizan a laa diferentee entidad.ea. 

- Participativa al incorporar a loa profesores, mediante loe mecanismos 
eotablecidoe en la.e diferentes etepaa d8 elaboración de lae propuestae. 

- Plural al considerar, además del cqnooimiento como la forma por 
excelencia del saber humano, el peso de la tradición, del buen sentido 
y el ámbito de las vivenciae cotidiana.e, como formas vilidae de eaberee 
que posibiliten la coneeouoión de metae comunes y la interpretación de 
los fenómenos. Rn este . sentido las aportaciones de la vida cotidiana 
son' la condici6n indispensable para acceder a otros oampoa OOIDO el arte 
y la tecnología. Aei, la producoi6n de este tipo de saberes SC!I .concibe 
como un proceso social complejo, qua reooae y refleja las caracteriati
caa e interesee de laa peraonaa y los &r\lPOB que participan en au 
construcci6n. " ( 1&7) 

Bn este nuevo modelo educativo pu.dieran conait.lerarsa innovadora.a sus 
caracteristicae de: al flexibilidad; b) nacionalidad y reaionolidad; o)" 
participatividad y pluralidad. Bn aeguida trataremos de ver cada una de ella.e 
por separado. 

a) Flexibilidad 

Dentro de esta caracteristica ae están considerando tres muy diferentes 
factores COIDO son laa forma.cianea de los profeaorea, la vocaoi6n de loe 
educandos y laa condiciones de loa centros educativos. Se ha aceptado ya en 
este mismo dOCUMnto el intento de la unificación del modelo ecluoativo; pero, 
por otra parte, se da libertad en Wl sistema heterogéneo aún ain considerar 
la capacidad .de loa ma.eatroa, la "vocación" todavía en formación de loa. 
alumnos y las variantes entre la escuela rural y la escuela urbana. 

b) Nacional y regional 

Habría que esperar a ver cómo serán integrados estos contenidoe en el 
programa o ai serán integrados en la práctica docente. De llevarse a cabo 
esta última posibilidad ¿quién normará dichos contenidos? 
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r. I Participativa 

Ya antes se· eeil.aló la manera· en que loa profesoree intervinieron para 
la formación de eato m1evo modelo pad&,16g1co. Tonemos datoo da qua en dicin
bre de 1990. durante la primera recopilación de datos para modificación de 
la prueba operativa, eólo ea habían visitado 14 eetadoe de un total de 30, 
para hacer llOdificacionoa on aarzo de 1991. Talea llOdificacionaa aparéoioron 
ha.eta agosto da 1991. 

dl Plural. 

Se considerará. una vez gue se analice el programa .. 

5_4_z_ 

"Para lo¡rar qua laa oaractorieticaa del modelo podaa6t¡ico n pl-n 
en la realidad del proceso educativo, ea ineludible recurrir al recurso de 
la Articulación Pedaa6aica del ciclo básico... ·In lu ·. diw¡.... Nfol9U 
educativas que u han llevado a cabe, ami peraiaten en loa ~ e..001a
rea viaentee de preeecolar, problemae: de deearticulao16n con loe correapon:.. 
dientes a primaria, loa que a su vez esté desvinculados con el nivel aubee-
cuenta. · 

Lo anterior ha ori¡inado que 1011 oontonidoa pro"'amáticoe en loa 
niveles citados presentan incohei-enciaa internae,: sean exceaivoe y aieetren 
traalapaa y vacioe; eituao16n a la que contribuye al lwtobo de que loe fine• · 
educativos eatableoidoa en cada nivel 110 identifican con objotivoe de vid&, 
provocando qua aa diluyan loa U11ite11 preoieoa qua a cada uno lo correaponde 
atender .. 

Loa ol-ntoa que posibilitan la art1culaci6n de la educación básica, 
aon fÜndamentalea cinco, tres ele orden estructural y· doa de orden inatrumen-. 
tal-

Loa de orden eatructural ee refieren a: 

a) Loe fundamentos comunes de los que se parte para el dieeilo y determina
ción de loa planos y pro¡raaaa de estudio an loa trea niveles educati
vos; a loa cuales ee lea ha dedicado un especial interés en este docu
mento. 
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bl Loe fines ie la educación básica que a~ l!onstituyen en un co~1unto de 
propósitos comunes para los tres niveles del ciclo y a cuyo logro deben 
t,ander de manera progresiva y diferenciada. 

a 1 La.a lineas de formación de la educación básica, que definen. en térmi
nos globales, loe aspectos formativos (conocimientos, habilidades, 
destrezas, valores y actitudes), implicados en los fines de la educa.:. 
r.ión básica, y que permiten delimitar su significado en cada uno de los 
niveles educativos. 

Los elementos articuladores de orden inStrumental, se refieren a los 
r.riterioe técnico-pedagógicos guo se p.iaieron en práctica en el proceso de 
conformac1on de loe planee y programas de estudio en los tres niveles educa
tivos, a saber: 

a) Loe criterios para la selección y organización de los contenidos de 
11prendizaje. 

b) Loa criterios para la definición de loa lineamientos didacticoo y de 
evaluación. "¡1ea1 

6.4.3. 11:1.nea de la l!ducaoi6n 11.taica 

"Rn conjunto, estos fines persiguen la adquisición de loa elementoe 
fundamentales de la cultura, a fin de propiciar el desarrollo armónico del 
educando y grarantizar su desenvolvimiento y participación responsable en la 
sociedad. 

Dichos fines se refieren a: 

a) 

b) 

r.J 

d) 

Fomentar el amor y respeto al patrimonio y los valoree de la nación. 

Valorar el conocimiento y el desarrollo histórico y de las manifes
taciones culturales. nacionales y regionales. 

Promover la solidaridad nacional y con otros pueblos del mundo, basada 
en la práctica de los derechos h.:imanos. gue conduzcan a la convivencia 
pacifica. 

Propiciar la práctica de la democracia como formu de vida que fomente 
el respeto a loa derechos de loa demás y a la dignidad humana. 
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a) Conocer el desarrollo de los distintos lengua...1ea como formas de comuni
cación humana. 

f) Adquirir la" habilidadee intelectuales que poeibiliten la apropiación 
de las bases del conocimiento científico y tecnológico. 

fl) Kstimular las capacidadee para la apreciación y el!pl'eeión de lae mani
festaciones artieticas. 

h) Impulear la formación para. el aprovechamiento racional de loe recursos 
no.tui-o.les y la preeervaci6n del equilibrio ecológico. 

~) Fomentar el desarrollo de una conciencia crítica y responsable en la 
relación entre los pr-oceaoa socio-econ6micoe, ambientales, cul turalea 
y políticos con la din91ica demo¡¡ráfica. 

,j) Promover la fol'll&ción de actitudea para la conservación y 11e,jorlllliento 
de la ealud individual y social. 

k) Adquirir laa capacidadee que favorezcan la foru.ci6n del' peneuiento 
reflexivo critico y creativo y la continuidad en el aprendizaje cO.O 
proce.l!lo de autoformaoión. "c1e&) 

Si compar111DO" al¡¡unoe de loe fines de la educación bá.eica en 1990 con 
loe fines de la educaoi6n bá.eica en 1967: 

Protección de la ealud y el -jorlllliento del v11or fieico. 

Inveet1¡ac16n del medio y aprovecbaaiento de los recureoa naturales .. 
Actividades creadoras. 

Actividades prácticas. 

lengua Nacional. 

~.ritllética y Geometria. 

Notamoe que no ha habido cambio entre los objetivos de uno· y otro · 
tiempo. Reto nos lleva. a pensar varias hipótesis: a J Lu neceeidadea de 
ºformación entre estos doe tipos de estudiantes no han variado; b) No ae ha 
logrado aa.tiefacer eate tipo de necesidades; e) Los objetivos de la educaci6n
deapuéa de veintiCuatro afioa no han cambiado~ 
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5.4.4. Lineas de . for.aoión de la educanión básica 

"Para au selección y elaboración se tomaron en nuenta los fines de la 
educación básica, los avances tecnocientificoa, loa requerimientos de la 
sociedad y las necesidades actuales del país .. 

a) Linea de formación para la identidad nacional y la democracia: 
Se refiere al fortalecimiento y preservación de los elementos que 
cohesionan e identiflcan a loa mexicanos y a la promoción de la parti
cipación social en forma critica y responsable, a partir del conoci
miento de las caracterieticaa del paia Y la apreciación de valoree y 
símbolos histórico-nacionales. así como la búsqueda del bienestar 
nomun, Y al respeto, ayuda mutua. y convivencia pacifica. 

b 1 Linea da formación para la solidaridad internacional: 
Conaiderl:l el desarrollo de actitudes de respeto hacia otros pueblos con 
basa en el reconocimiento de su derecho de autodeterminación, la com
prenai6n de sus problemas económicos, políticos y eocialea más relevan
tes y el conocimiento de los prinoipalea aspectos de la cultura, histo
ria y seografia. 

r. 1 Linea de formación cientifica: 
Se refiere a la capacidad de construir explicaciones objetivas de loe 
tenóiDenos naturales y sociales, a partir del desarrollo de J.a oreativi..:. 
dar.l y de estructuras 16sicas del pensamiento y la apropiación de con
ceptos, métodos y lenguajes derivados de las disciplinas científicas. 

d) Linea de formación tecnolósica: 
Rstá relacionada con la capacidad para encontrar aoluoionee prácticas 
a problema.a, a partir del deearl"ollo de la creatividad en el uso de loe 
recursos disponibles y de la comprensión de la.e principal.ea caraoteris
ticas de la tecnologia y de su relación con loa avances cientificoe, 
loa procesos productivos y las· neceeidadea re¡iona~es Y nacionales. 
Incluye la valoración d~ la función social e individual del trabaJo. 

e) Linea de formación estética: 
Atiende el desarrollo de la sensibilidad y las actitudes para disfru
tar. apreciar y preservar las manifestaciones del arta Y la naturaleza. 
y de la capacidad de expresarse en diferentes lenguajes artisticos, a 
partir del conocimiento de las obras y loa procedimientos del arte Y 
del desarrollo de la creatividad. 
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f) Linea de formación en comunicación: 
Se refiere al conocimiento, uso y valoración de diferentes lenaua,jes, 
símbolos Y códigos especiales como herramientas e instrumentos bá.eicoa 
para la organización y exprea ión lógica de lae ideas y como baae para 
el acceso a otros aprendizajes .. 

fl) Linea de formación ecológica: 
Se orienta al desarrollo de la conciencia para aprovechar racionalmente 
loe recursos naturales del paie y favorecer el ·mantenimiento del equi
librio ecol6¡1co, a partir del conocimiento de los elementos y relacio
nee ·que intesran el ll&dio ambiente y d9l papel qu9 loe asentamientos 
humanos y la dinámica poblacional ,iuegan en la preservación de loe 
eooaiat.ema.a ~ 

b) Linea de f0l'9&Ción pera la salud: 
Tiene c..a propóeito pr<JllOVer la salud fisioa y emocional y el desarro
llo de ·una suualidad sana, a partir de la adl¡uie1ci6n de hábitos ,. 
práctica.e que laa favorezcan; del conociaiento del cuerpo huuno y su.a 
funciones y d9 la identificación de loe faol4>1'M lndividualH, eocialN 
y a.bientelee que la.e afeotan e interfieren con la realización adecuada 
de las actividadee lnmanu. · 

Cabe aclarar que la proeenteéión tanto de Finas como de Lineas no ea 
.jerúquica e'-!>o aáa bien obedece a la intención de dar una ordenación de tipo 
relacional. 

T-bién ee pertinente c,_ntar que entre loe fines de la educación 
básica y las lineas no .;.,tiste una relación biunivoca, un aolo fin pued9 tener 
coM'eepondencia direota con varias. linaae eo.> una de ellas atender a aáa de 
un fin. " ( 1ec) 

La orientación actual del aprendiza.Je es que la búsqueda del conoci
miento se d6 a traria del ejercicio del proceso científico, por ello, quizá, 
ae ha.J'an incorporado 1011 incisos o y d,. eete último más encaminado a librar 
al pe.fa del atraso tecnológico. La linea que ahora se incorpora con un 
carácter ú.a firme es la a, que como pudimos observar su antecedente es el 
aprove,chaaiento de loa recurt1os naturales. 
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5.4.5. Criterios para la selección y organización da los contenidoa 

"t"!omo elemF.tntoa· inatrwnentalea que orientan y tacilitan la realizac16n 
de las tareas vincula.das con la selección y organización de contenidos de los 
nuevos planes de estudio de educación básica. resultan fundamentales en los 
distintos momentos de decisión relativos a la selección, eecuenciaoión y 
organización de los contenidos; sin embargo, alaruno o alaunos de ellos pueden 
prevalecer sobre. los otros dependiendo de la naturaleza y las características 
aspecificas del campo de astudio .sobre el que se esté trabajando. Resulta 
recomendable eelecoion11r los contenidos que se &juaton a todos o a la mayoría 
de los criterios. 

a) Pertinencia se refiere a eu correspondellcia con loe fines de la educa
ción búica y sua tres niveles, con las lineaa de formación y con la 
relaoión horizontal y vertical de contenidos que deben existir en cada 
nivel del ciclo liásico y su relación con loa propósitos de loe prolll'a
maa. 

bJ Essnc1alidad d.,riva de la poeibilidAd de, identificar loe coñtenido• 
nade.lee de la disciplina o disciplina.a invoh\cradaa en el Pt'Olll'8111l a 
partir da la e8truotura y lóaica interna, esto ea, aquellos hecboe, 
concept~e y principios como base de conocimiento para comprender su 
estructura y organización. Bato permite, en consecuencia, la identiti
cación de contenidos accesorios de la disciplina, que no requieren ser 
incluidos an el prolll'ama. 

c) Ji\lllc1onalidad •• refiere a las poeibilidadee de apl1caoión qua loe 
nontenidoa de un pro¡rama. tienen en la vida escolar o extraeecolar 
cotidiana actual o futura del estudiante. Bn el proceso de diaeilo del 
plM, de estudios el criterio de funcionalidad alude a loa antecedantee 
o consecuentes que deben tener los contenidos en la.e relaciones hori
zontales o verticales del propio plan, asi como a la.e posiblid&.des del 
alumno de cursar estudios posteriores, en donde la solución de loa 
probl...,.., de la vide. diaria adquieren illlJ&l relevanoia. 

dJ Intsgral1dad requiere de contenidos que impliquen el manejo con.junto 
de aprendizajes de tipo cognoscitivo lheohoe, conceptos, principios), 
psioomotor y de procedimientos (estrat.e¡iaa. habilidades Y destrezas) 
y socioafectivo (actitudes, valores y normas de comportamiento). Rn 
otros términos, seleccionar y organizar loa contenidos de aprendizaje 
rle acuerdo con el criterio de inte¡ralidad eignifica. proponer el cono
cimiento de un tema, una unidad temática o un obj8tivo de estudio desde 
1.as múltiples posibilidades de interacción y aprendiza.je del eetudian
t,e .. 
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~ J Si¡¡nificatividad referido a la importancia que para el educando tienen 
loe contenidos de aprendizaje. Para lograrlo hay que considerar mi 

r:onjuni.o de requisitos relativos al proceso de diseño de programa.e de 
estudio: 

Asegurar que exista correspondencia entre loe contenidos y la 
At.a.pa de desarrollo del eetudiante. A cada etapa de de114rrollo 
rlel estudiante corresponda una estructura cognoscitiva, motriz, 
a.lectiva y social; esto es, una forma de estructuración ·Y or¡ani
zaoión psicológica, que deterw.ina procesos educativos qua se 
traducen en determina.da.a forma.a de interacción, razonamiento y 
api-endiza,1e. 

Garantizar que loa contenidos pro¡:uestos eetén relaci~nado11 con 
contenidos de aprendizajs previos, y sn la medida de lo posiblo 
con los intereses y e~tativas da loa estudiantes. 

Partir, con base en loa doa puntos anteriorea y s6lo ca.o re¡la 
¡enei-al, da la dei-ivación y SOOU11noiaoi6n da los contenido8, dot 
loa elemento11 más aimpltH!I y generale11 a loa Ha complejos y 
detallados. · 

f) Faat1b111dad hace i-eferenoia 'a la posibilidad de c¡\HI loe contenidos 
sean aplicados como experiencia.a concreta.e de enseñanza-aprend.iZaJe, 
considerando las cara.cteristicas y limitaciones de loa espacios fisi
nos, loe recursos de apoyo.didáctico, la oraimización escolar, MÍ ca.o 
laa caracteriaticae de fonM10ión de loa profesore11 y su práctica profe
sional." ( 1e1) 

ca.o podemos apreciar, loa orit.erios de selección antes referidos se 
Hlaoionan entre ai a la vez que giran en torrio del mismo ejs, pues todos 
1'1los -mencionan como parte BU8tancial la relación horizontal y vertical de 
loa contenidos, ea decir, que sean coherentes y congruentes hacia los progra
mas anteriores y poeteriorea, asi como de manera lineal en un curso anual 
determina.do; esto también debe basarse en las experiencias de loe educandoe 
para alcanzar una intrinseca relación con el medio que los rodea .. tlo dudamos 
que estas propuestas teórica.e sean positivas, sin embargo la aplicacion y 
logreé que ella.a alcancen, eatán aún en la antesala de una opinión, pies 
conocido es que en diversas ocasiones la práctica difiere mucho de la teoria, 
·sobretodo en aspectos de educación .. 
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5.4:6. Lineaaientoa didácticos y de eval;...,,i6n 

··con re lac1ón a loe aspectos didacticos p.1ede decirse gua la nueva 
propuesta de la Hducación Básica, se caracteriza por eer abierta en el 
aent1do de que explicita la naturaleza del proyecto, los contenidos y el plan 
ri.e acción, pero sin sustituir la iniciativa, la creatividad y la responsahi
lidad profesional del maestro, convirtiéndolo así. en simple instrumento de 
ejecución de un plan previamente precisado hasta en sus ti.ltimoe detalles. 

Cada nivel educativo, cada centro escolar, cada grupo y ca.da u.estro 
presentan caracteri3tica.a especifica.a, que na.die mejor que el maestro puede 
conocer, y pcr tanto, incorporar a su práctica docente matizándola; y ta11-
bién, de manera fundamental, porque cada campo de conocimiento o disciplina. 
de estudio al presentar una lógica y un proceeo de eetructuración particula
res, reclaman un método de enseñanza especifico. 

De eeta forma, en lo relativo a las estrategias o métodoa de enaedanza, 
Antendidoe como el conjunto de acciones que realiza. el profesor en la.organi
zación y deaa.rrollo del proceso de enaeñanza-aprendiza.1e, el presente modelo 
sugiere conaiderar e6lo al¡unoe elementos que p.Jeden ser aplicables pr,ctica
mente a oua.lquier situación de enaedanza-aprendiza;te. Batos ee proponen oomo 
un conjunto de principios orientadorea que tacilitan la tarea del diseñador 
de programas de eetudio, en el desarrollo de propuesta.a did!i.cticas particula
res, aei como la participación del maestro en la programación e•pecifica de 
las actividades en el aula. 

r..a exposición de eetoe principios implica, en si misma, un proceso. 

a) Definir, a partir de loe contenidos de aprendi~aJe del prosrama de 
eetudio, las áreas de intervención (cognoscitiva, actitudinal (sic), 
psicomotrizJ, gue van a tratar de desarrollarse en el alumno, asi como 
el niv81 de concreción-abatracción pretendida. 

b) Preparar, coneiderando las áreas y niveles de intervención, la situa
ción en la que se va a llevar a cabo la actividad escolar. 

r.: 1 Considerar para la presentación y organización de loa contenidos de 
aprendizaje el aspecto motivacional- para despartar y mantener la 
atención del alumno en la actividad escolar, la gue hará máa factible 
la comunicación grupal Y ol aprendizaje significativo. 

d) Pensar que la consolidación y generalización del aprendiza.je, en isitua
cionea que permitan al estudiante relacionar y generalizar loa dis~in-
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r,·,e •"'onr.rin1•1oe tnvn.1ucraaoe. nu:onnu1ar1os en eus ~ropios i;erm1noa v 
realizar com:paracionea y caracter1zac1onee. A81 mi.smo .. dAt>en ~r~11rAA 

condiciones que posibiliten la aplicacion de loe contenidos aprend1doA 
en la solución de l?roblemas, eean eetoa reales o convencional.eft." e J.o:.t:) 

El programa apela se¡ún ee aei\ala a la "iniciativa. la creatividad, y 
la responsabilidad profesional dol u.estro". lo que es un arma de doble filo, 
pues como bien se señala en el, es el \mico que conoce laa necesidades de 8W!I 

educandos y loa limites en cuanto a captación de conocimientos, pero no hay 
que olvidar que el profesor estándar t>ambi6n aa distill¡¡ue por no tiu.car la.o 
mejores alternativa.e educativu. Hay, por cierto, ca.entarioe acerca da que 
el profesor durante quince años estuvo acostumbrado totalmente &. que se 
determinaran objetivos generales, eepecificoa y actividades y, ahora ae deja 
a su criterio la aplicación del nuevo programa. 

"Kn cuanto a los principios evaluativoe se deetaca: 

La. funoi6n esencial de la evaluaoi6n es a~yar e.1 aprendizaje, 
y por lo tanto, la u.yoría de lu aooiones evaluativae tendrln 
COllO intenoi6n exclueiva ei proporcionar ai aaestro y a ·loe 
alumnos informaoi6n sobre e1 avance que se eet4 teniendo en' el 
aprendizaje y dar elementoe para correair loo errores que ee van 
presentando. · 

La evalueci6n no daba perder da vista l&a intsncionas de un 
curso, sus objetivo8 de aprendiza.je, la tunci6n educativa de un 
determinado contenido; el maeetro debe tener preaentee los fines 
da la educacil5n básica y los da IN nivel, eí como las líneas de 
~ormao16n, con objeto de ·evitar aocionea incongruantes comO el 
prolDO'Ver evaluaoionee de tipo memoríetico sobre contenidoe irr'e
levantea. 

Kl 6ltimo tármino, la evaluación dará sustento a la acreditaci6n, 
que ea una función social fundamental de la escuela, pero no la 
principal, Por lo que debe evitarse (tanto en maestros como en 
alumnoaJ la preocupa.ción excesiva por calificaciones y p.m
tos. "t 1MJ 

Loe principios evaluativoa son excelentes, pero exigen del maestro un 
'profundo conocimiento da los programas, tal como se exigió en la propuesta 
de Chetumal, y, sobre todo, borrar viejos preceptos anees trales a.cerca de la 
evaluación y l& función de la escuela. 
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Orll!lllización gene,.a.l de loa contenidos 

'"Kl t1odelo Pedagógico de la Educación BáAica contempla, al eeleaÓionar 
Y organizar los contenidos, fundamentalmente los siguientes aspectos: 

La secuencia de loa contenidos tanto entre loa grados de un nivel 
como a lo largo de loa tres niveles, atendiendo a loe elementos 
que dan base a la propuesta de Articulación Pedagógica. 

La orientación metodológica, que debe aer coherente a lo lara:o 
de toda la educación W.Sica. de aouitrdo a u1io) loe requerimien
toa de cada campo da estudio. 

La datersinación da loa contenido• de..t. el conooiaiento que lu 
diversu diaciplinu ciantificu apol"tan al quehacel" de la educ&
oton y desde loa diversos aaberea provenientes de otros campee 
no nece9ariamente cientificoe. · 

IA atención a astu condicionas pa,.,.ite definil" una eatructu.-a de loa 
planea conaid.,.&ndo tres tipos de espacio• o fol'll&ll da a¡rupaoi6n da conteni
dos: 

Ropacioa de 11lob&lizaoión que or11anizan loe contenido• en función 
del entorno y el<P&l"iencia i,_diat& del niilo y da sua vivenoi&B. · 

Kapacios de s1stematizaci6n, en lo que ae atiende a loa aapeotos 
esenciales de una diaoiplina p&l"a loll'ar en el eiotudiante el 
conocimiento inicial de la 11ioaa,· con cierto nival da fo,...liza
oión y la comp,..nsión del -1 que Jua11& en el conooiaiento de 
la l"ealidad. 

Espacios de converaencia, que hacen alua16D a la concurninoia de 
aapactoa multidiaoiplinarioa para el an4Uaia y .,._..naión da 
problemátic&a (sic¡ especificas más vinculadas a la vida cotidi&
ll!l• tl"aducidu & t-. de eatudio. 

l!n p...aacolar, la tontea está marcada pol" amplios espacios de ¡¡lobali-:. 
zación en donde se reco11en y tl"atan en foraa intesrada lu el<P&rianoiu del 
entorno más i,_diato del nillo. l!n priaaria, y dando continuidad a la eJ1P9-
riencia educativa del alumno, eatos eapacioa ee conservan en loa doa primeros 
a.iloa, ee abran loa de conver¡enoia dando pie a una diferenciación proareaiva 
del conocimiento, con b&ae en l& neceaided paulatina de foraalizac16n de lu 
particullll"idedea de las diversas disciplinas, hasta llsllal" a quinto Y sexto 
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con mayoria de espacios de siatematizaoion que facilitan el paso .a la secun
daria, en donde la tarea esencial es profundizar en el conocimiento, desde 
eepaCios muy amplios de sistematización y aleunos de conversenoia."(l.64) 

"Las actuales propuestas de loa programe.a manifieatan un 6nfaaia en el 
principio de formación de loa escolares cuya finalidad ea que los contenidos 
de los programas tensan un aentido máa -lio y si¡¡nificativo. 

Dentro de esta idea de formación ea han delimitado líneas como la de 
Identidad Nacional, en la que el niño de eatoe grados observará y vivirá. el 
valor del vinculo lingO.istico que permite ir configurando ese aspecto. Aün 
(sic) cuando en algunos casos el eapañol· no sea la lengua materna de los 
nifios; el conocimiento de éste lo aproxima a otra realidad que no le es del 
todo ajena. Una Bel'Wlda linea de formación es la de acercar a los niitoe a los 
textos literarios, con el fin de sentar bases firmes que despierten en 81, 
interés y amr r para la litera.tura y pueda describir y vivir el ¡ooe estético 
que éeta produce. 

Loe contenidos del programa. de Lengua Nacional para el primer arado 
tiene ( e1o 1 como Pll!lto de partida loe aprendizajes, hab1lidadea; háb1 toe y 
actitudes loara.dos por el altmm0 en el nivel preescolar. Sin embarao, no hay 
que olvidar, que un buen mlmero de niflos inare11a al nivel de primaria sin el 
antecedente del nivel preescolar, por lo que este proarama incluye amba.s 
posib1lidadee. 

Loa contenido• de Len11Ua Nacional han quedado vertido• en don aspecto•: 

Comunicaoi6n funcional 

Hace énfasis en que la adquia1ci6n de la lectoeacri tura, en la lectura 
y redacción de textos, en los procesos de comunicación oral-escuchar y hablar 
como medio para reforzar los loaras en la comunicación escrita, aspecto que 
abarca la lingüistica y a la ortografia enfocadas hacia una. comunicación 
.,ficaz. 

Apreoiao16n y expresión li teru1aa 

Pretende aproximar al alumno a loa textoa literario& para cimentar el 
llUSto y la afición por la literatU?'a. 



Ambos aspactoa se encuentran desarl'olladoe con un nival de especifici
dad sutic1$nte para gue el maestro seleccione y distribuya loa temas y 
aubtemaa de acuerdo con loa requerimientos de sus alumnos y, con su muy 
parsonal estilo· de traba.fo. 

Com:Plementando loa aspectos anteriores, es conveniente dar espacios 
para la detección y atención de problemas y deficiencias individuales en la 
comunicaciór.. oral y escrita; las cuales requieren diagnóstico oportuno, para 
con esa base proponer loa correctivos pertinentes en aspectos tales como 
legibilidad, acentuación, ortografia, difioultadee fonéticae y otraa."(1d0) 

Rn estos dos aspectos se abarca la totalidad de ia enseñanza de Lengua 
N~oional, no obstante no difiere de loe contenidos que ee han manejado 
durante los últimos aftas, creemos que loe objetivos generales -eficacia en 
la comunicación y afición y 11W9to por la 11 teratura- han e ido siempre lae 
pretencionea a lograr en la enseñanza básica, lo cual de acuerdo con nuestro 
estudio, desafortunadamente no se ha conseguido. 

5.5.1. Lineaaientoa did6cticoa 

"Consider.!cionos del grado: 

Loe escolares gua llegan al primer grado presentan diferencias en etl 
deaarrollo intelectual y paicomotriz, aun cuando coincidan en edad cronol6si
oa. Ketaa diferencias en sus procesos intelectivos y peicomotricee se profun
dizan cuando los niños no han cursado el nivel preescolar, lo cu&l provoca 
entre otras cosas, desventa,,1aa eatimulativa.a respecto de la lectoescritura. 

Con base en lo anterior, consideramos que el intentar homo¡enizar laic > 

a un grupo escolar dentro de un proceso determinado de aprendizaje Y en un 
periodo preestablecido, conduce en ocasiones a alterar el proceso coanoaci
tivo y psicolingüíatico de algunos niños y en consecuencia a una. eetipati
zación, sin que la causa de su aparente retraeo sea de origen patológico. Por 
esto se determinó la unificación del primero y segundo grados como un e6l9 
bloque de traba.1o. 

Se pretende con esto, no interrumpir loa procesos formativos al término 
del primer año de traba.jo. De esta manera, loe escolares con el diferente 
nivel evolutivo podrán concluir con mayor éxito su proceso de aprendizaje en 
la adquisición de la lecto escritura, el desarrollo de sus capacidades 
lingüísticas personales y el uso de la. lengua de una manera más eficaz. 
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ll,1Jira lograr . lo gue se proPone en las lineas anteriores se recomiend1;1. 
gue el maestro de primer grado permanezca con SU8 alumnos en el siguiente .. 
Kn primer lugar, para atender al principio de ver al primero y segundo como 
un sólo bloque. en segundo lugar porque loe alumnos pueden continuar su 
proceso de adguieición de lacto escritura dentro de un mismo método y, 
finalmente, porque el maestro tendrá más posibilidades para conocer las 
dificulta.des que cada uno de aua estudiantes presenta y darles atención con 
diferentes estrategias pedagógicas .. 

Respecto de loe resultados reflejados en la reciente consulta a loa 
maestros para el programa. de modernización educativa, loe docentes expresaron 
la conveniencia de que se permita abordar la enseñanza de la 16otoeecritura 
con el método que cada maestro elija, ya sea porque lo conoce y lo domina o 
por conaiderarlo mejor para sus alumnos. Rata libertad de métodos ee sustenta 
hoy en el respeto a la experiencia y profesionalismo del maestro y en la 
confianza. que el Bata.do Hexicano deposita en loe docentes, quienes con 
reoponaabilidad y creatividad asumirári la magnitud de eu compromiso. 

Independienta.ente de la eatrateaia metodoló¡ica que el austro selec
cione para el proceao de la adquieioi6n de la leoto eeoritura. no debe 
olvidar que ea necesario para loa escolares aprender al alfabeto con aayÓa:
culas y minúaculats en los dos tipos de letras: cursivas y ecript. con el 
predoainio de una de ellas al tér11!.i>o del curso eecolar. 

Dee¡:iués de eataa reflexiones ea deseable que el maestro al inicio del 
curso realice observaciones y 18.s reaistre a fin· de conocer las diferentes 
oapaoidadee de sus eecolarea, misma.a que le llevar'11.a oraanizar laa eatra
te¡¡iao - pedall61icao pertinentes para loarar cierta nivelación en eu sru
po." ( '"" l 

Durante loo últilloa af\oo, como ya ea sabido, la SHP babia establecido 
COllO oficial, el HAtodo Global de AM.liaio Hotructural, no obstante, la 
aplicaci6n del mismo ha sido absolutamente relativa, pues como ya se comentó 
en capituloa precedentes, en la mayoria de los casos loa profesores aplican 
el que lee parece mejor. Suponemos que esa ea la razón par la que ahora loa 
docentes prefieren que la SKP no establezca algún método en particular; 
"modernización educativa" que, en nuestra opiniónt de ninguna manera favorece 
los niveles de aprovechamiento de los alumnos. pues oi el niiio caabia de 
escuela por razones ajenas a su voluntad o incluso a la de sus padree, aUy 
P~bablemente ae enfrente a un método diferente que provoque en él defioien
oiaa, la.a cuales, lamentablemente d&ftarian loa fundamentos de su enaeflaDza 
Malea y a la vez las de toda su preparación lingüística y literaria. 
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6.6.2. ObJetivoe de apnmdizaje 

- Adquirir el inatnunento de comunicación escrita. 
- Favorecer el desarrollo de lu capacidades lin&(listicaa personales. 
- Valorar a la lengua como el instrumento mas eficaz de comunicación. 
- Descubrir que la lenaua oral y escrita es inetrumento eeencial para 

acceder a otros csmpoa de conocimiento. · 
- Despertar y acrecentar eu eenaibilidad hacia los textos litera

rioa. "(1&7) 

Como ae puede apreciar, loa objetivos que pretenden establecerse para 
este primer bloque de eneeflanza básica ( 1º y 2º)eon muy generales, pues 
i111.14lmente podrian aplicaree a nivel de bachillerato e inolu.eo para la 
licenciatura en le~ y literatura. 

"Contenidos de aprendizaje 

Colllentarioe de experiencia.e previas respecto de la lenaua oral y 
eaorita .. 
Anticipaciones verbales en textos e ilustraciones correspondiendo 
1ma¡¡en texto. 
IdontifÍcao16n de palabras en enunciados o textoa. 
lxpresión de lo que se ve o ee pierusa en lenauaJe no verbal. 
Identificación de silabas Bn palabrae, dentro de enunciadoe. 
Uso de vocales y consonantes en silabas simples. ' 
Visualización y escritura de eilabae simples en palabra.e dentro de 
enunciados. 
Identificación del titulo en cuentoe impreeos. 
Curso de eilabae invereae en la conatruooión de palabrae. 
Lectura y escritura de palabras con silabas inversu en enunciadoa. 
Leoturaa modelo de cuentoa por el maestro. · 
Identificación del titulo, el texto y loa personajes de un cuento. 
Oao de silabas compueetaa y ciiptonsoe en la construcci6n, lectura y es
critura de palabraa dentro de loa enunoiadoa .. 
Oeacripci6n oral de la.a personas que lo rodean. 
Lectura- enfitica de poema.e hechas por el maestro para resaltar la rima.
Descripción oral de objetos próximoe o juguetee. 
Relación entre la.e palabra.e por eu ei¡¡nificado. 
Captación intuitiva de la relación entre significado y significante. 
Memorización de rimae sencillae. 
Noción inicial del enu.">ciado. 
Ueo de laa mayúeculae y el punto como indicadores que delimitan al 
enunciado. 
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ldantit1cación del sujeto y predicado en enunciados. 
Rxpreeión oral y escrita de enunciados interrogativos, imperativos y 

exclamativos. 
Adquisición .de la noción de verbo. 
identificación de enunciados dentro de un parrafo. 
Ubicación de parrafee en textos. 
Construcción y lectura de párrafo a en textos breves. 
Escritura con letra cursiva y/o ecript con seguridad y le¡ibilidad. 
Redacción de textos breves haciendo énfasis en la claridad, respetando 
la espontaneidad. 
Fluidez en la lectura de textos breves. 

Ks ·ftmc16n del maestro determinar loe tiempos para llevar a cabo la 
apropiación de la Lengua escrita por parte de loa alumnos, entendiéndose que 
cada grupo y cada método preaentan diferentes requerimientos y ea eOlo el 
maestro de grupo quien aprecia tales necesidades, la ~era de afrontarla.e 
y loe lapsos para satisfacerlas." ( 1M) 

Consideramos que eata última enmmeraci6n BEi refiere a actividadea que 
puedan servir de guia al profesor, a la vez que pudiera eer la estructura 
sucinta del pro¡¡ramll. 

5.5.3. 

"La evaluación en este nivel hará énfasis en el proceso de conocimiento 
de los e eco lares. Be necesario u.ar en cuenta todos loe facto rea que inter
vienen en dicho proceso y las Mtu prop.ieetaa pÓr el maestro. Aai, el 
docente deberA tener criterio aay claro respecto a lo que espera de 9WI 

almmoa, no olvidar laa condicione11 concretaa en que ee trabaja y lo Us 
importante: la observación pet"a!llllente del avance, retroceeo y dificultades 
que enfrente el grupo y cada W\O de aua alumnos frente a loe diferentee 
contenido• del programa. Toda esta infol'IM016n puede quedar vertida en una 
ficha de evaluación individual en la que ee registren loa avances y dificul
tades má.e significativas (sic) del proceeo para poder abordar posteriormente 
tareas de reforzamiento en los epectoe neceearioe .. 

La ficha d& evaluación individual debe regiotrar loe eil!Uientee datoe: 
Nombre y edad del alumno, avances y dificultades académicas en el proceso de 
adquisición d& la lecto eacritura y del cilculo; el d&e-ilo del niilo en loa 
~tros campee del conocimiento, ·aai oc.o el deeempef\o socioafectivo manifeeta-. 
do en el 8I'\1PO. De tal manera que queden cubiertoe cuatro aspectos búicoe 
de la personalidad: expresión.. socialización, adquiaioi6n de deatrezaa Y 
adquisición de conocimientoe. 



1!1 desarrollo de cada uno de estos aapectoo puede realizarse a traves 
de indicadores del logro de los objetivos del aprendizaje que permitan 
conocer los avances y dificultades del alumno. 

Conviene permitir interjuesoe de evaluación individual y grupal para 
que mediante la confrontación de sus logros, loe nit\os puedan realizar eu 
autocorrecoi6n. 

Nos encr.mtramoa aquí con la afirmación que se refiere a la propuesta 
de aplicar como un solo bloque de enaei\anza-aprendizaje el primero y segundo 
arados, esto ea, que el segundo grado ea una continuación del primel:'o; sin 
duda altnm" eetl!I: pMpuest.=i P.i:> pnP.r:IP. r.rmsidP.rar com" nna di":' la::: rP.fnrmaa de 
mayor rotación en la Modernización Educativa. 

La ficha de evaluación, aai como los a.speoto11 de la personalidad que 
se comenten en ella, equivalen a una boleta de calificaciones. la cual 
f)Btablece el avance académico del educando. 

Cabe la aclaración que en el pase de primero a ee¡¡undo. grado sólo 
existirá este tipo de evaluación sistemática y que hasta el segundo arado 
cuando habrán de delimitarse loa criterios para la acreditación." 11ee¡ 

6.6.4. lljeroicioe de llllduraoión 

"Se considera indieponeable una ejercitación psicocnotriz gruesa y fina 
más profusa en el primer mea escolar pero continua. a lo largo del curso a fin 
de lograr un niilo más ubicado en el tieapo y en espacio Y máa identificado 
conaie:o mimo asi como integrante de un grupo social. 

le recomendable que el maestro conceda un tiempo diario a loe ejerci"':' 
otos de lllllduración, m.il!!llDOB que serán seneradQB de otroa similares. 

t. Constancia pereeptual. Percibir en un objeto aquellas características 
que no .tl41lb1an: tamallo, posición y fol'IM. 

2. Percepción de la posición. La relación que existe entre un obj_eto Y un 
observador. 

- Cantos o juegos con indicaciones para mover partea del cuerpo en 
diversas direcciones. 
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~1. Parcepotón de la.a relaciones espaciales. Distinguir la relación de dos 
o más objetos entre ei y consigo mismo. 

- Gumplir órdenes para situar ob,ietoe en el espacio relacionándolos 
antre ellos. 

4.. Percepción auditiva. Recepción y diferenciación de eetÍmuloe a.uditivoe .. 

-Reconocer a 8U8 compañeros por su voz .. 
-Reconocer ruidoa da au ambiente y da la vida diaria. 

5. Atención. Concentración conciente e sic l y capacidad para mantener au 
interés en un objeto. 

-Jua:ar a la lotería,· de9in6, rom;pecabezaa, laberinto, etc. 
-Recordar qué .objetoe desaparecieron de una·aerie que ae les .atró con 
anterioridad. 

6 • lfellOria Bducativa. 

-"-orizar rimaa, cuentos. a.divinanzae, etc. 
-RJecutar tres órdanae aacundariaa. 

7. ~ria viaual. 

-Ordenar láminas gue ilustren un cuento conocido. 
-Deacribir de mamaria objet.oa QUe conozca. 

8. Juicio y razonamiento. Se inicia con el arulliaia y la ainteaia e impli
ca la abatracción y la asociación, la comprobación y la diferenciaoió~ 
que conduce al pensamiento hacia una concluai6n. 

-Katablecer causa-efecto. Relacionar ortaan y derivados .. 
-Vaca-leche, aallina-huevo, triao-pan .. 
-~ elementos por CBJnpoa eemánticoe animales, muebles, trastee, 
vehículoa y en relación c:on su· uso, con el material de que eetM · 
heohoe .. 

9. Coordinac:ión 110triz gruesa. Permite al niño realizar movimientos que 
no requieren una gran precisión, como correr. brincar, lanzar una 
pelota, gatear .. 
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-Correr trotando. 
-Rrincar de ··eo,1ito". 
-CAJDinar eobre llantas. 

10. Coordinación motriz fina. implica perfeccionamiento del movimiento; 
control preciso del mismo y una adecuada coordinación entre la percep
ción Y el movmimiento conciente que lo capacita para adquirir habilida
des como: ejecutar grafiemo en planos reducidos. tomar el lapiz correc
tamente, seguir con loa o~1os las palabras escritas, leer de izquierda 
a derecha. 

-t~loraar libremente sin salirse de lae lineas. 
-Se.iuir con la mirada movimientos de objetoe. 
-localizar espacios en hojas de trabajo. 

1L Requema corporal le permite al niño el conocimiento del cuerpo en todos 
toe aspectos que incluyen proporción y control del mismo cuerpo, equi
librio poatural, lataralidad bien definida, independencia de l.Qa se¡¡
mentos en relación al tronco. 

-Manejar fi¡¡uras humanas 1 títeres, muñecas). 
-Oibujar· el contorno de su propio cuerpo y el de eua compañeroa. 
-Completar detalles en fil!W'as. 
-Cantos y juegos alusivos a la ubicación de laa partes de ·SU cuerpo. 

12. Noción temporal.- Bl niño la capta sólo a travée ·de realización mótodi
ca de a.et i vidadea: dormir, ca.ar y despertar. 

-Ordenar en secuencia las láminas que repreeentan la trama. de un cuan
.to. 
-Resietrar. diariamonte, peculiaridadee del cl:IJDa en \m ·calendario. 

t3. La 16¡¡ica matemática.- Ke la aplicación lólica de la razón a la.a rela
ciones gue existen entre loa elementos. 

-Glaoifioar ohjetoe por: Forma. tamai\o o color. 
-Gl&aificar por diferencias y semejanzas." ( 17ó 1 

[D anterior no es máa que una liata de actividades sugerida.a al meatro 
para i¡¡ue con ella.e ae desarrollen en los nifloe sus facultadas paicomotrices 
e inicien el aprendizaje conceptual. 
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5.li.5. Opciones ~ pera 1a - de la lectoeacriture. 

5.5.5.1. °'1o16n A 

PROPUKSTA PKDllOOG!CA PARA !A ADQUISICIOll DI !A Ll!NGUA l!SCRITA • 
l Propuesta IPALI!) 

··Le8r ea int<tr.r>retar y COlJU)rend"r WJ tB.rto. 
6acribir ea t1~11M" coht1renttM1Bntt1 idtna (aic) penaaiaientoa y senti

mi.t1ntoa. 

Loe estudios realizados sobre el proceso de la adquisioi6n de la lenaua 
escrita muestran que cuando loa niiioa inaresan a la escuela priaaria, ya han 
iniciado reflexiones sobre el sieteaa. de eacritura. Ya c¡ue en au entorno aún 
(sio) en el Mdio rural, loe totoa aparecen en fol'll& penoanente en diferen
tes medios (periódicos, libros, envolturas de all.Mntoa,. envases de diveraoe 
productos);· as:laiao en la f-ilia t-16n van foiw6ndoM una idea acerca de 
la eecri tura .. 

Ksta pro¡¡ueata para el aprendizaJ• de la leD&ll& eaorita ee una alterna
tiva que presenta un& -todoloaia en la aual ee ret...... el deaarrollo y ·loe 
procoeo11 del pe~iento del nifio. lleta pro-ata maneja una serie de aotivi
dadea, respetando las diferente,. ata.pu de eprolÚJM.Ción de 1011 al111mOa •. !a 
.1-rtante que el liaeatro no .le . de (ale) loe conociaientoe acabadoa al 
al....,, sino que propicie la conetrocci6n de loa almo.a utilizando palabráe 
o enunciados que te1111an ai1111ifl0adc para elloa. 

Para el desarrollo de las aotividadee, H euaiere t...,. en cuenta: 
11 conooiaiento previo - tiene •l n1llo eobre al ele- de eecritura. 
La c_,,idad del maeetro para orll&lli:IU' un --·de a¡>rendiza.1• que 
proporcione al nii'l.o elemento• neceaarioa ., que éste haaa suyoa loa 
diferente• contenidos. 
La preaentao16n de cue11tionaaiantoa para que el nifio - quien en fo..a 
individual o con Sl1ll ·ccor,paflero11 encuentre la res¡ueata. 
Bl respeto al proceso aelfllidc por cada uno de lo• alU1111Ce en la adqui
aic16n da conociaientoa. 
La confrontación de idea.a, ea decir, el intercambio de opinione• entra 
los mismos ab.-noa, o entre el maestro y el alumno. 
L& orpnizac16n de lll"IJPO, coordinando actividades individuale• por 
equipo y/o ...,_leo. 
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roa PQSibilidad de cambiar o modificar una actividad en el momento de 
presentarla, ya sea por falta de interés del alumno o poca claridad de 
la misma. 
IU maestro, dependiendo de las caracteristioaa conceptuales de cada uno 
de sus alumnos, determina, elige o crea las actividades para cada 
momento de su tarea. 
La mayoría de loa niffoa que ingresan a primar gi-ado presentan las 
caracteriaticae del nivel presilábico que son: 
Kn un primer momento aún no han descubierto que la escritura remite a 
un significado. 
Si se les enfrenta a Wl texto, lo int&rpretan con dibujos, rayas, · 
letras o núm.eroe. 
Posteriormente descubren que representan "al¡o" y que ea muy posible 
que sean el nombre de loe objetos. 
Todavia no descubren. la relación entre la escritura y aspectos aonoroa 
dsl habla. 

Nivel Silabioo. ( sio l 

Lo lleva a descubrir entre algunos aspectos sonoros del habla y laa 
repreeentaoionee gráfica.a. 
Hace corresponder una letra a cada sf~aba que compone la palabra. 

Lectura: 

Cuando se presenta a un nif\o un texto con imagen hace corresponder los 
frasmentoe del texto a cada una de las silabas. 

Nivel Alfabético. 

El nifio comprende lae características alfabéticas: de nuestro eistema. 
de eacri tura. 
Establece la correspondencia entre cada ¡rafia de la representación 
escrita con cada sonido de la emieión oral. 

Lectura. 

B:l niño al realizar el acto dF.t lectura logra rescatar al significado 
del texto. 
Bn el proceso ea importante el análisis que realice el nifio en relación 
a la representación escrita de la oración para cOnocer el tipo de 
correspondencia ante la emisión sonora y la representación escrita de 
laa palabras gue conforman la oración. 
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La secuencia que el maestro determine para la realización de las acti
vidades deber.!. propiciar en todo.momento, actos de lectura y escritura; 
Batas actividades pueden aplicarse durante todo al año y tantu veces 
aomo el maestro considere pertinente&, las aotividadea que se preaentan 
l.l continuaoi6n son al1U11oe ejemplos para el traba,,io de lengua escrita 
en el aula, dichas actividades seran enriqueciclaa gracias a la creati
vidad y preocupaci6n del maestro por mejorar au práctica educativa~ 

Una de las actividades gue se debe traba,jar todo el ailo es el manejo 
de portadores de texto. Kl Meatro pide a loa niilo&: recetu, libros, etic¡ue
tas de envases, folletos, papeles que tensan letras, ésto (sic J con la 
finalidad de observar que loe d"lferentae portadores contienen distinta 
información, existen diversos tipos de lenguaje, la lengua escrita cumple 
diversas funciones y adeaás existen dietintoa tipas de letra. 

Anticipación de apayo con la imagon 

Kl maestro muestra un portador da texto y eeftala una ima&en o fotoara
fia del contenido, pide a loa niftoa que la escri~, y el u.estro pr-eaunta 
¿qué ven aqui? puede ser una palabra, oración o pÜorafo. Deepúa lea pide que 
inaainen lo que set' escrito, alli el -atro pide a los niflo• que 111WJatren 
el texto donde "dice" lo que elloa han anticipado y que lo leon · aeñalando a 
la vez,-lentamente con su dedoª Siempre que al leerlo le falte o le sobre una 
parte del texto, ea formulará la reflexión y la diaouaión. Este actividad 
:pueda luiceree usando láminas o tarJetaa que te1141an imajlen-texto. 

La dirscción de la lectura. 

Be iJlportante que loe nilloa descubran que para loll'ar une lectura con 
ei¡¡nificado ea indiepanaable ee11Uir la dirección convencional. 

Bl u.estro ¡iuede valerse de un cuento, periódico y reviatu, y puede 
prellUJltar Por donde pUede empezar el cuento. 

Bata actividad está. orientada a hacer notar a loe alumnos que se lee 
rie izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. 

Hacen intentoe de escritura. 

81 maestro invita los niiloa a escribir independientemente de la conoep
tualiza.ci6n de cada uno. Pueden escribir una carta a sus padres, lo que 
hicieron el dia anterior o el fin de semana., tarjetas para navidad, para el 
dia de las madree, felicitaciones de cumpleai'ioe. Kn estos trabajos heohoa por 
los niftos, recortan cartulina. dibujan, iluminan Y escriben. 
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Desarrollen 1wr1 ;,i;·tiv1o1:1.J d··1 .::r:•nsttinte busqueda, investfgación y análi
sis de la l •!n!_ti.1n. n::i.•..:r l r ·,. 

[ntercambien ·.,·.n· ••:: 1rn1 •>1,t :-.;~. 

Deacubr1m c.:,,rc1r:tr:r1.;· ,.:·.,:, :Jr:! ... ~~>!.>·1w1 dü cacr1tur.J.. 
Tengan rm · ··:1":1 r.·· .i., .1.c: 1. 1/0 :-1enl[tr:.J.dv r.mnocen. 
Analicen pal "1.br11~ ;..• f.·i1 rw•n r11ww1.ro. 

ConoZCAn í:!l •:,,l+:,r ,,,:·•¡, r ... •:;-.r,·,t,I•: ,J,"? l:1 lr:tr.,,. 
Conozcan el «d t.:i.bl:'l.<:1 y -"'1 u1.i lir!rtd. 
Usen las pal"tbrY.s cr:.,:0cid i:1 .m l.".'1 ¡:r•)duccirm do tHxto3 rna:l complejos. -
Tengan su coli:::cr,io:;n ,1.-! p:1J,1bra::i. 
Recorten pall:lbrr111 de f'!f'lodi1:0 ~- r•""l'!i:-:it;.is. 

Busquen y eacri hlin p;:¡.l.abr'"13 ·11w .~:r.pie:::~n cnn tUJJ. letra o sílaba igual 
que el nombre propio. 
Eacriban palabraa largas-corta.a t aic). 
Formen palabras con letra.a moviles. 
Busquen palabras conocidas en el libro de texto. 
Seleccionen variae p..J.labras conocida.a que permitan formar oraCionea. 
Conatruyan anunciados en forma libre. 

E.na Dictados 

Un niño pann a '!acribir an el pizarr6n una palabra prop.Ieata por el 
maeotro o por otro niño. Se pcopone que los alumnos analicen esa eetructur·a 
y en caso necesario l.'1. C("Jrri,1an, rfoapuóa se lee pide que la escriban en una. 
tarjeta, en hojas o en au cu.-:1derno. 

El dictado ea un medio útil }11 maestro para evaluar e 1 conocimiento 
alcanzado por loa alumnoA en eacriturn. 

Bnunciado 

Ubican p.llabras y construyen entU1ciadCJa. 
Relacion.'in aspectos sonoros del habla. con lo escrito. 
Ubicrtción de una palabra dentro 09 una or.;ción. 
Se pretende que loz niñ·?!:l, ref.li?XiCJr:f'..:n qno anr.e cualqulf'jr cambio 
en l.'l oracion 11s n;~cesnrio una csi~¡·itura <liiarente cuando se 
pro:r;ionf': ·:-.':lmbi-;r nn :::qi,:c.r,·_. ; 1.···~ r:.m~-,J1:m'11·.~.-

Que conozcan y r'lnal i1;.;n lr.-i . .:i ¡.·.:it·T.~J~ qi1e co1r1ponF.1n la oracion: 
verbo. articulo. m1nt••nti•1rJ. 
Trabajo con antón1m0:i.~. rF-t'lt=..'(F·n ,-t,;r: .. t'•. "l •IF.1 h . .-:::dstancia de loa 
antónirnon empleand•Jl•· .. :-; i'lll r·~1r0.":! •In .-.. t·'i•!Jo:·nes 'JllC' ti•-:nf3 aignifica
tio apuesto. 
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Trahajo con sinónimos que permite a loa niños comprender palabras 
que aigriifican lo mismo y tienen escritura diferent&. 

Ratas actividad.es se ¡.ueden real izar a partir de láminas y textos 
alusivos. 

Ror.lacción 

Redactar parrafos para iniciar a los niftos en la construcción de textos 
propios. Toda experiencia interesante ocurrida fuera o dentro de clase puede 
ser aprovechada ¡>or el maestro, para que los niños escriban, o que el grupo 
platique eolira un tema de interés. lis importante que en estas R.ctivid1.1rJAs 
participen todos los n11\oe. 

Kn la clasificación de párrafos ae pretende que los nifios, descubran 
la importancia de efectuar una lectura comprensiva imprescindible para 
clasificar textos. atendiendo a los contenidos. 

r.ectura 

Loe libree de· cuentoa aon un medio excelonte para que loe niñoe se 
familiaricen con distintos aspectos de la lectura y la escritura. La. lectura . 
rle cuentos par parte del maestro coritribuye a ampliar el vocabulario de loa 
nií1os, estimular la irlaginaci6n, favorecer el desarrollo de la capacidad. de 
atención y la comprenei6n de la lengua. 

Kn la blequeda de información en párrafos, se pretenda que loe niñee 
t"ealicen lectura comprensiva de loe textos y sean capa.cea de encontrar al.-ma 
·información especifica. He importante que baya Wl4 biblioteca en. el aula para 
estimular y fcmentar el placer por la lectura en loe alU111108. 

También se pueden realizar 18.8 eiauientee actividades: 

-Kl wio de mayúaculaa. 
-Convonoionalidad de la.e letras homófonas. 
-Traba.jo de las silaba.a comple;taa. 
-Acentuación. 
:.Los signos de interrogación y admiración y su uso. 
-Signos de puntuación. 
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~.5.5.2. Opción B 

116todo de marcha anali tica 
~J metodo global 

·Leer es comprender 
1). DecrolJ• 

"El mét.odo global se ha seleccionado como una alternativa metodol6g1ca. 
para la ensei1anza de la lecto escritura debido a que reepcnde a las caracte-

. t"Íeticaa del nii\o y permite la continuidad de las actividades manejadas en 
F.tl nivel preescolar. Se basa fundamental.mente en la percepci6n slobal que el 
nif\o tiene de las cosas como un todo. iniciando el aprendizaje de la lacto· 
escritura a partir de las escrituras significativa.e para él. 

Se fundamenta en el criterio de que la lengua es un sistema organizado 
de palabras, de la palabra silaba y de la sílaba a la letra. 

Este método le concede aran importancia a 'la comunicaci6n oral ya que 
as el medio más utilizado por el niño, para manifestar BUS experiencias. 

Kl m6todo práctica e sic) al mismo tiempo la lectura y la escritura. 
Utiliza fundamentalmente la letra "acript 1

' pues considera que 6st&. es más 
f;foil de aprender ya que eue rasgos son simples, adaptables a las posibilida
des de coordinaci6n motora fina del niño y .. es similar a la que aparece eri 
la mayoría de textos impresos lo que facilita su lectura. 

Ka importante destacar que los métodos de marcha sintética aceleran el 
proceso de mecantZaci6n de la lectura, mientras que el método 1lobal, aparen
temente lento, permite una mayor profundidad en los procesos de comprensión 
de la lectura lo que redunda en una mejor adquisición de conocimientos en el 
futuro. 

81 Método consta de cuatro etapas: 

f'rimera: Visualización de enunciados. 
Segunda: Análisis de palabras en enunciados. 
Tercera: Análisis de palabras (en enunciados) hasta llagar a las silabas que 
contienen la letra de estudio. 
cuarta: At:innación de la lectura y la escritura. 

Primera. - Visualización de enunciados (Visualizar no significa aprender de 
memoria J. 
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Se induce al alumno para. que comprenda que el lenaua.Je oral puede 
preaentai-se gráficamente, ee ·familiarice con él, ejecute BU coordinación 
visomotriz diecrimirut· e identifique enunoiadoa .. 

1.- Conversación con un tema de interés para el alumno: Su cuerpo, experien
cia.a personales, la escuela, eu casa .. 

2 .. - Kecritura de enunciados hecha por el maestro .. 

11 ..... atro eilcribir' d9 tree a cinco 811W10i&do. .,_..oadoo en la 
converaáción anterior~ 

Se ilwstrar"1 loo emmciadoe. 

3.- Lectura de anunciados (aic) hecha 1'0I" el -•tro. 

!l maestro Htlala cad9 emmoiado, lo lee en vea alta de corrido • 

. Loe al- de8PJ6a c:i.. eacuallarlo,. l.., eil ""-" alta junto cOIÍ el 
. -.atro.. . 

4.- Idantlfioaoi6n ·c19 enunciados. 

Rl 11aeetro pide qu9 identifiquen loa emmoiadoli y PNl\Ulta ¿p 
dioa? y loo alumnos pesan a aellalar. 

5.- Copia de enunoiadoe. 

llvaluaci6n. 

·Loe allmnoe copiar4n el ...;.,,.,iado _ ..... lH hliP lu-tado ., • 
cuaderiio y lo ilua~r;...m con U... di~o alusivo (capia ¡or illita-

. oi6DJ. . . . . 

Penaitirá detectar a los al~ ~· lo.reo identificar emmciadoo y 
a loa qua todavía tienen dificultad para bacerlo; deber"1 planearse otros 
.. jarcicio• aillilarea para alcanzar la nivél.Ci6n del -· · 

·, 
Se/!Uilda. - An~l11!11a ~ enunciados 

Se pratende que el alumno ae f .. iliarice con loa el-ntoe dlll enuncia-
. <lo. l\prender6 a decir lo ai.-,·en diferente o~ (hip6.rbaton). · 
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1. - Conversaoion. 

Se Aatableoe la comunicaoion oral t tema de Ciencias Sociales o 
Ciencias-Naturales 1. 

Etapa de nivelación para los alumnos que presenten detic1encias. 

Tercera. - An.!lisis de palabras en síl~ba.s. 

Se inicia formalmente el aprendiza.je de la leoto escritura. 

Al llegar a esta etapa. las palabras qua serán analiza.das deben conte
ner la letra en estudio en la pr1JI1era sílaba, deapuáe se continuará. indistin
tamente las silabas: i~veraas, mixtas, compuestas y diptongos. 

La secuencia didáctica ae realiza igual que la primera y sesunda etapa 
hasta el séptimo paso, en el que se analizan la.e palabras para la identifica
nión de la silaba que contiene la letra en eatudio. 

6. - Identificación de las silabas en eetudio. 

9.- Formación de· nuevas palabras en enunciados. 

tO.- Trazo en acript de la letra de la Sílaba en eetudio."(171). 

5.5.5.3. Opción e 

Método de marcha sintética 
Método fonético onomatopéyico 

"leer es sintetizar, escribir es analizar 
tlregorio Torres QuinttJro 

"Kl método onomatopéyico de Gregario Torrea Quintero, ha. tenido un aran. 
arráigo entre el magisterio nacional por lo cual; se ha elegido como repre
sentativo de loa métodos sintéticos. Su característica principal ea la. 
aneef1anza de las letras por su sonido, por su "onomatopeya" (ruidos de la 
naturalez~). Siendo éste un aporte fundamental e ingenioso en la práctica. 
pedagógica ya, que permite por una parte, el aprendizaje atractivo Y fácil 
para los alumnos y por la otra; una metodología accesible para el maestro. 
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Rs un método simultáneo, se adquiere la habilidad de leer y eecrihir 
al mismo tiempo. La. letra utilizada. es la oureiva -en un primer momento
rlespués se uaará la impresa o ecript. 

Resulta muy imP')rtante que el maestro determine el camino a seguir para 
lograr la finalidad primordial de este ¡¡ro.do; imprimiéndole a su trabajo la 
creatividad y el entuaia.etno que requiere. 

[,a secuencia metodológica propueeta es la misma para la enseñanza de 
cada una de laa conl!lonantee. 

Fl.naUdadee 

Kjercioioe preparatorios: Descripción de objetos e identificación 
auditiva del nl'.mlero de silaba!! da una palabra. 

Rscuchar un cuento y la pronunciao16n de la onomatopeya a estu
diar. 
Repetir individua1-nte y en ooro la onomatopeya localizada. 
Identificar el sonido o letra onomatopéyica como un el...,to de 
la palabra. . 
Obaervar la escritura en ei pizarrón ·de la letra minúscula. 
leer la letra y escl.'ibitla. 
Bnl11Zar las vocales ¡;woa forur diptongos. 
Repetir la eecuencia de presentación en laa consonantea. 
Combinar en fcnna or&l y escrita lu cOrusonantee con las vocales 
para fonnar silabas: directae inversa.a y eixtu sieplee. 
RaafirMr la lectura y la escritura de lu coiisonantea .llJ>l'8Ddidu 
previamente e incorporllr la ooneonanta eatudiada. 
Bsoribir .el dictado de palabra.a. 
Leer la.e palabras por SW!I: sonidos y eilabae cQllPOnentee en forma 
individual y· colectiva. 
[,ear la.a palabra.a "en eilenoio 11 y lueito en voz alta, evitando el 
silabeo. 
•oru.r frues y oraoionae .. 
Identificar el BUStantivo. 
Usar ~eoulu. 
Distinguir el ·sujeto del predicado. 
Leer y comentar textos. 
Leer textos en prosa y verso. 
Red&ctar textos breves. 
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!.;, secuencia de presentaclón ae las onomatopeyas J7 las letras es ÜJ si.¡¡iuen
ta: 

1 - FJI llanto de la ratita. 
11 - el a1lhato del tren. 
•'l - et S-C-i t.o del cochero .. 

- el grito del muchacho espantado. 
- la pregunta del sordo. 

a - el e1.lbido del cohete. 
m - el mugido de la vaca. 
t - el ruido del reloj. 
l - el lengueteo 1sicl del J'f'Jrro. 

- el jadeo del caminante. 
- el. Msoplido del gato. 

n - el tañido de la campana. 
e - el cacareo de la gallina. 
p - el estompido del cañón. 
g - la gárgara. 
d - la de dedos. 
r.h - el chapaleo en el agua. 
11 - el chillido de la sierra. 
b - el balido de 1 cordero. 
1\ - o l llanto del niño llorón. 
Y. - la del bttey. 
h - la de la hormiga. 
v - la de la vaca. 
:i; - la de la zorra. 
q - Ja de la quinta. 
x - la del eetornudo. 
w - la de Wencealao. ( 172 > 

5.6. Considaraoioooa rea_,to da loa progr_.. operativos para la 
Lengua llacional 

Gomo siempre lo hemos procurado, ha.y que ofrecer un balance justo 
respecto de las propuestas que da este programa. 

a 1 Ofrece cuando menos en el primer afio, una viaion global de la 
finalidad del lenguaje: "Hace énfasis en que la adquisición de 
la lectoeacritura, en la lectura y redacción de textos, en loe 
procesos de comunicación oral - escuchar y hablal"' como medio para 
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'retorzar loe logroe en la comun1cacion escrita. aspecto que 
tt.barca la lingüietica y a la ortografia hacia una comunicac1on 
eficaz." 

bl Consideramos el intento de unificar el primer y segundo grado an 
un sólo bloque de traba.jo como un excelente proyecto. pero incum
plible, debido a que pudiera desconocerse el propoeito de este 
plan por parte del administrativo; habria también que evaluar las 
ventajas y desventajas de tener al mismo profesor dos años y, por 
último, habría que anteponer al burocratiemo el fin didáctico, 
lo que implicaría dar al· profesor de primer año incentivos para 
que efectuara bien su labor y buscar una y otra vez al maestro 
ideal para el primer año. Tambi6n ea importante destacar 1no1den
tes poco propicios para el efecto que se persigue, ea d.,cir, como 
ya se comentó con anterioridad, ocurre que el alumno cambia de 
domicilio o que durante un ciclo escolar haya .cambio da maestros. 
Aepectos que, sin duda alguna, son contraproducentes. 

e) Ya hemos tratado el a.epecto que l!!le relaciona con el método para 
111 aprendizaje de la lectoescritura en cuanto a la elección ~el 
mismo, no ohatante, ahora debemos pr.eguntar si la legalización 
rle ese procedimiento BS adecuada y se avanzó positivamente o si 
se está retrocediendo p8.ra volver a los métodos pa.8ados. . 

d) Como aspecto sobresaliente, la aceptación de los doe 'tipos .de 
letras: cursiva y "acript" es, ademá.5 de una mezcla de loe dos 
anteriores programa.a, algo sumamente valioso. 

e) No hemos alcanzado a precisar si loa objetivos que enseguida 
reproducimos son para toda la educación primaria o son únicamente 
para el primer grado; en ca.so de esto último, los objetivoe 
aunque si bien son genera.les, exageran en su amplitud y muchos 
de ellos, repetimos, pudieran ser considerados como aenerales 
para la enseñanza del eapai\ol en el nivel elemental. Los objeti
vos a los que nos. referimos son: 

"- Adquirir el instrumento de la lengua escrita 
- Favorecer el desarrollo de las cap.ZJ.cidades lingüístices 

personales .. 

- Valorar a la lengua como el insromento má8 eficaz de 
eomunicación. 
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- l~sr.:ubrir que la lengua ot"al y eacrita es 1nstrumento esencial 
para acceder a otroe campos de conocimiento. 

- DeePf'rtar y acrecentar su sensibilidad hacia loa textos 
l. i terarioe" • 

t) Respecto de loe contenidos de aprendizaje, éstos mas bien podrian 
compararse con algunas actividades que el profesor deherit. desa
rrollar cronológicamente en el curso. 

s) Otro aspecto por el cual abogamos Sn loe an"teriores cap1tuloa es 
que se dejara de ver al espaD.ol como una materia puramente cog
noscitiva, de tal manera que en este programa se hace enfae1e en 
el proceso de conocimiento de los escolares "donde se consideran 
miatro aspectos biloicos de la personalidad: expresión, socializa
ción, adquisición de destrezas y adquisición de conocimiento". 

h) También hemos de comentar lo referente a las opciones que ofrece 
la "Modernización educativa•• para la ·etu1ef\anza de la lectoe~ori
tura, a saber. "La propuesta IPALR, el método global y el el 
método fonético-onomatopéyico"; de los cualee, el primero se 
plantea en su totalidad "con puntos y comas". No sucede lo mismo 
non loe otros dos, pues· se mencionan de una manera breve con lo 
r.ual, loa encargados de realizar lae propuestas, reconocen que· 
son métodos altamente conocidos, utilizados y aplicados. Re po
sible que esta diferencia en la presentacion se deba a que la 
propuesta IPALK se empezó a. implantar en forma experimental en 
1986, por lo que no está totalmente difundida. 

A todo lo anterior habria que añadir que en cuanto al programa, deja 
demasiadas direcciones en l'Jl aire, pese a que se arguya, como defenaa el 
conocimiento del campo por parte del profesor. 
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b.'I. 

5.7.1. 

Propuestas de ~.eJttoa y libros del aaestro para el progr.,... de 
Lengua Nacional. 

La presentación de la propuesta del libro del maestro y libros del 
alumno sed.ala claramente: "Este libro es una pri.mera versión, realizada ¡.ar 
profesores con eXPeriencia en el primer grado de la educaciOn primaria y Por 
especialistas de diversas instituciones dedicadas al tratamiento y apcyo del 
desarrollo infantil. 

Con los aportes que usted haga llegar a través de la experiencia en la 
prueba operativa y con las criticas que realice del contenido este libro 
deberá ser perfeccionado .. ''(173) 

A través del intento .de cambio de pro¡ramas ee ha pretendido dejar 
claro que el espíritu ha aido y ea perfeccionar loe pro¡r~; y hablando de 
ello, si una de nuestras quejas ha sido la pésima elaborac16n de los progra
mae, la auia para el maestro trata de cubrir ~lquier deficiencia que el 
profesor pueda toner en cuanto al conocimiento del niño .. Aai, presenta los 
siguientes C"l>ituloa: "Retos y aepiraoionea", "Característica.a del niiio 'de 
6 a 7 aftoe", ·"Bl desarrollo del niño de primer grado", "Conociendo al nii\o" 
y finaliza con "Hétodos para ene8fianza de la lectoeacritura" .. 

"IJn prtmer año exitoso asegura UlUl prima.ria lograda." 

Antes ya hablábamos del perfil del maestro que lleva el primer año, 
ahora en el capitulo: "Retos y aspiraciones del primer arado" se define éate 
perfectamente: 

"Debe conocer a eus niftoe y BUB expectativaa en relación con au primer 
grado y manejar las técnicas que apoyen el desarrollo de aus alumnos. 

Propiciar que loa niñoe accedan al aprendizaje de la lengua escrita y 
de las matemáticas de una manera significativa para que p.iedan utilizar 
estos conocimientos en la resolución de problemas cotidianos. 

Comprendan la utilidad de loe ejercicios de maduración y loe apoyen. 

Sean conscientes de la necesidad de la congruencia entre la formación 
escolar y la familiar, al orientar muy especialmente a los padres de 
loe nif\os que presentan problemas afectivos: tristeza, aislamiento, 
distracción o apatía .. De esa congruencia surgirán cambios en el trato 
que recibirán los niños. 
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Para lograr lo anterior sera necesaria una superación académica conti
nua del maestro. Hila le perm.itirA el mejor aprovechamiento de sus 
r.eP1J.cidadea y laa de sus alumnos. 

Además debe r~unir otras cualidades como: 

La asistencia constante del maestro a su escuela 
Rl buen ejemplo dado a la comunidad 
Rl huen trato a loa padrea de familia y 
JU orden en loa procesos de enseñanza - aprendizaje". 

Por lo que ee puede apreciar de este perfil. cada una de las caracte
riaticaa que fueron mencionadas pueden ser considerada.a como necesarias y 
convenientes a ser consideradas en la tarea del educador. Ahora, habria que 
poner todas ellas en con,,1unto en el contexto educativo mexicano. ver clara
mente las consabidas potencialidades del maestro, sus alcances reales, y loa 
diferentes tipos de medio ambiente gua le rodean. 

Rn el capitulo "Rl desarrollo del nif1o del •primer grado" se aclara que 
p.'ll'a propiciar al desarrollo armónico de las potencialidades del nifio de 
primer grado, se coMideran los aspectos de: 

f'...oordinación motora gruesa 1 

Coordinación motora fina 1 

Sensopercepoión 1 

Manejo de 1 len;¡ua;le 2 

Socialización a 

Kl cuaderno de maduración que se le proparciona al maestro da cuenta 
de loa aspectos marcados con el número l; el capitulo "Métodos de enseñanza 
de la lecto'19critura", la guia didáctica en información fundamental para el 
maestro y loe cuadernillos de trabajo para cada uno de los métodos dan cuenta 
del punto 2. Finalmente, la escuela se encarga de "fomentar el desarrollo 
intelectual y personal"; propiciar situaciones de interacción social de niflos 
y adultos; Y .. favorecer el logro de la autonomía a través de las diversa!! 
actividades gue se realizan en ella. 

Pero de loa aspactoa antes citados ea preocup;:;nte al del manejo del 
lenguaje por ser éste una de les finalidades del primer curso de educación 
primaria. La guia didáctica e información fundamental para el maestro destaca 
que los contenidos de la lengua nacional contemplan dos aspectos: 
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Cr.imunicac1ón funcional. r,uyo énfasis está en la lectosscri tura y, 
Apreciación y expresión literarias, que pretende acercar al alumno al 
placer de la lectura artística. · 

Prohablemente el segundo &epecto ee trabaje en el segundo año una vez 
que el nii'io haya aprendido a leer y escribir. 

Reapactr.i del primero veamos uno de los modelos, porque sólo son algu
nos, de la secuencia de lecciones que llevará a cabo el profesor para la 
eneei1anza de la lectoescritura en cada una. de las opciones metodol61i
r,aa. c 174) Retos modelos resaltan por un lado la enseñanza de la lectoeecritu
ra, y por otro. la anseil.anza da r.itras materias. 

tlétodo de t!archa Sintética (•e) 

Título: ¿Cómo eoy ahora? 

Finalidades: 
Reconocer que ha cambiado y caabiará con el• peo del tiempo. 
l!bicar acciones en el pasado, presente y futuro. 
f'.onooer, pronunciar y trazar la coruionante t. 
r . .eer y escribir. las silaba.a ta, te, ti, tQ, tu y sus inversos corres
pondientes. 
f.eer y escribir las palabras; "Rita", "toma."t:e", "toser", "motor", 
"Teresa" y "torta". 
f.eer y esr,ribir loe enunc.iadoe: "Tomás tosió", "Tomáe tose", "Tomás 
toserá" y "Tare tomó té", "Tere toáa. té", "Tere tom8.rá té". 

Desarrollo da la lección. 

tia.estro 

a) Con base en la lámina, propicia comentarios acerca de la. utilidad da]. 

reloj. 

b) Plantea presuntas sohre cómo cambian los objetos, las plantas, loa 
animales y las personas con el tiem¡}o, y pide comentarioa aobre· expe

f.tenciae. relacion&daa con este tema.. 

P.regunta al niilo: 

¿Para gué sirve el calendario'i' 
¿Cómo eras antes'? ~Cómo eres ahora.? 
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r:) Darluce Ja onomatopeya del reloj despertador. 

d 1 Pide a los niiios que tre.cen l~ grafía t, T, t, T. 

Pide a los niflos que tracen en sc-ript y cursiva la grafia t, mayúscula 
y minúscula. ' 

Alumno 

Observa la lámina y resPonde a preguntas alusivas hechas por el maes
tro. ResPonde a las pregunta.e hechas por 81 maestro y comenta experien
cias persona.lee. 

[mita individualmente y colectivamente la onomatopeya. 
Traza en su libro la grafia t, T, t, T siguiendo la linea punteada, 
hasta trazarla en el tamaiio acostumbrado. 
Traza en letra script y cursiva la grafía t, mayúscula y minúscula. 

al Solicite a los niiioa que completen con la t; las silabas incompletas que 
aparecen en su libro. 

b) Pide a ·loe nifios que lean y escriban las silabas ta, to, ti, tu, te, 
mayúoculas y minú.sculae. 

a) Indica a los niños que lean y copien 14.s silabas inversas: at, ut, it, 
et, ot. . 

b) Indica a los niños que lean y copien en letra cursiva laa silabas que 
aparecen en cursiva en BU libro. 

al Pide a loa niilos que lean y escriban en su libro lae palabras: Rita, 
tomate, toser, motor, Teresa y torta. 

a) Lee a los alumnos los enunciados: Tomás tosió, Tomás tose, Tomás tose
rá. Tere tomó té, Tere toma té. Tere tomará té. 

b) Con base en esos enunciados pide a loa niños que expreeen accionee qua 
hicieron ayer (paaado), que ha.can aho,ra (presente) y que efectuarán 
maflana ( futuro l . 

e) Pide a los nii\011 que lean y copien esos enunciadoe. 

Hay que destacar que como buen modelo. Por nonna, debe cubrir todoe los 
aspectos. Pero una vez m6.e sobreviene la pregunta obligada: ¿Podr& el maestro 
estándar dF.!s&rrollar un programa equilibrado y perfectamente elaborado para 
BU clase diaria? Hemo8 de repetir una y otra vez que el maestro desde hace 
quince afias está acostumbrado a· ser guiado completamente. 
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5.7.2. Tercer aHo 

Consideramos sobrP.aaliente. la forma. en que fue elaborado el_ libro de 
tarcer afio. cuya norma fue: "No es un libro acabado. porque tú, al llenar sus 
páginas, comentar, escribir, jugar y disfrutar del lenguaje; estarás partici
pando, en un doble proceso: Por un lado, enriquecerás y practicarás tu 
co~1caci6n oral y escrita, lo que se acorcará a los demás, y por otro con 
tu creatividad e imaginac16n, será.e el principal protagonista de tu libro de 
Lenaua Nacional" .1170 l 

"Lee en voz alta., 

Rl Zorro y el Chivo 

El ee!lor Zorro iba acooipallado de un Chivo, ami¡o suyo, ¡aUardo y do retorci
do• cuernos, pero de lllllY corta inteli¡enoia. Obli¡¡adoe po.- la sed, bajaron 
a un pozo, donde bebieron a sua anchu. Satisfecha la neceeidad, el Zorro 
dijo al Chivo: · 

- ¿Qué haI'emoe, compadre? Lo. dificultad no estaba en beber, sino en salir de 
aqui. Levanta. lae patas y tui.bién loe cuernos, apóyandolos contra. el muro. 
Primero subiré a lo largo de tu eepiilazo y treparé después sobre tu cornamen
ta; de eata manera llegaré a la boca dal pozo. Una vez arriba. yo te sacaré. 

- ;Por mis ba.-b&e! - dijo .,¡ Chivo- ¡Qué buena ocurrencia la tuya! Por ella 
te felicito. Nunca hubiet"a tenido yo tan feliz idea. 

- Rl Zorro ea116 del pozo, dejó en ál a su ami10,· y le dijo: 

- Si Dios te hubiese dado la inteligencia tan laraa como la, barba~ no t.e 
hubt.eras metido en el pozo a tonta y a locaa. ¡Adi6al puee yo estoy ya fuera, 
eal como puedas, porque ten¡o cierto neaooio que no me deja detenerll9. 

Kn todas las cosa.e, no hay que mirar tanto la entrada, como la ealida. 

U.bul~ de Lo.· li'ontaine 

. Lee de nuevo la fábula y completa. 

Al principio de la fábula, el aeilor Zorro y el sello.- Chivo bajaron al pozo. 

1,.Por qué?----------------------------
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FIJATEOUE: 
\ 

EL MEDID MÁS EFICAZ QUE USA EL HOMBRE PA• 
RACOMUNICARSE ES EL LENGUAJE HABLADO, 

V1moa a Jugar a comunlcmrnoa • 

• Ellge un campanero de Juego 

• Usa una moneda. 

· • Leiiza I~ mOne'da: si cae égulla, avaQzarés dos casillas; si 
cae sol, avanzar~s sólo una . 

• SI On .io casilla a la· que llagas, el dibujo oslá dentro de unO 
podrás comunicar hablando lo que ves en ta Imagen: pero si · 
oslé dentro do una~ podrés comunicarlo con movlmlen· 
tos y gestos. . • · -

. . . . . - . 
>·~ª·"-~.''·'~si lle~a~prlmero al núme~o 12. 

·l. 

Comf.ni~ ~oñ tUa conipaftero1.10 ocurrido en el Juego. ·.· .... ·, . . ... · .. 
l Cuál foqn& da:cotn~nlcacl6~ fesU1t6 més Sencilla? 

~if:t'.·~~ir{t1~~ ;~·~'. ···:'':~i; '. '.·~t~ ~~¡·,~:,¡~~~F::.~;:.¡ 
·~~'~}:r;;.;t,.! ... 1-1.. • 
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Al P.star dentrr.1 del pozo~ se enfrentaron a un problema . 

. !,Cuál fue·? ----------------------------

.!,Cómo lo reaolv1eron'i' -----------------------

.;,Gomo termina la fabula"i' ---------------------

¿Qué piensas que debió haber hecho el señor Chivo, para evitar el problema? 

t:laro. debió pensar gue en todas las cosas, no hay que mirar eólo la entr1t.da, 
sino también la aalida. Bate ea un consejo o enseñanza que siempre nos dan 
las fábulas, se llama moraleja. 

Colorea loe personajes de la tábula. 

·~~.· .·. 
u, : ~ 

~. ;::-; 
-. -=· ~.:;-. - -

- . 

¿Cómo son el seflor Zorro y el sef\or Chivo'? 
Kncierra la palabra que da la respuesta a la pre¡unta. 

Sellor Zorro 
¿Cómo es su cola·? 
corta larga 
J_.Sus patas son? 
garr&.a pezuñas 
.:,Su comportamiento es? 
ingenuO abusivo 

Señor Chivo 
¿Cómo son sus cuernos·( 
rectos re'torcidoe 
;~Sus patas son'? 
garras pezuñas 
¿Su comportamiento es"? 

ingenuo abusivo 

Comenta con tus compañeros la fábula y completa: 
.!,Qué opinas del comportamiento del chivo? 
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.:.\:,i.\F.' opl.nas de-i comPQrt.annentrJ riel =orro':· 

------------·-·-
:.1:omo actuar1aa tu en eae caarJ'/ 

Musr.a en el di.cc1.onar1.o Lae s1gu1entee palabras. 
Prim~ro ordénalas aliabéticamente: 
::orro l. 
~hivo ~-
¡:<1:0 :i. 
fT::lhul~ 4. 
mor~le¡;a 5. 
1.nganuo n. 
abusivo 7. 
I>f;'Zur'ia "· 

P~)abrJt. Significado 
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il1JA.te que: 

1.as fabulas son cuentos cortos en loe que a veces loe perao~1es son 
animales, que en sus acciones e,1emplifican lo que hacen las personas. lo que 
deben de hacer lo que debe evi tarae. 

Ahora. ¿Te guata.ria escribir una t'ábula? 

Para hacerlo, observa la secuencia de los dibujos y escribe lo que te 
imaainee que lee sucede a los animalitos. No olvides dar un consejo o 
moraleja al final. 

- - ·-------- ·-···--·-:.-·--· .......... -
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Moraleja o consejo: _________________ "("76) 

"7 .. Lea "n vo:r. alta .. 
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/-\. t~nmAnta con tus compañeros !a íEibula y escribe la respuesta. 

;..Cómo ayudó la paloma a la hormiga? 

l'"lllé quería el niño hacer con la paloma'? 

¿Cómo ayudó la hormilla a la paloma? 

<.:Omenta con tu maestro y compaileroa la moraleja y escribe tu opinión. 

9. Ka importante ;ue entiendas todas laa palabra.e que aparecen en un texto, 
para que pueda.a comprenderlo. Después de leer nuevamente la fábula, consulta 
en el diccionario lae palabro.e que nó conozcas. Aqui hay alsunae; si· encuen
tras otras, búscalas. Si tienee dudas pregúntale a tu maeetro. 
arroyuelo: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

compadeció. Beta palabra no aparece en el liicc'ionario parque viene de 
compadecer que ei est' en el diccionario. 
compadecer: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

cristalino: 

salvación: 

oceano: 

man..iar: 
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Aqui h.'ly eapaclo para escribir al aigrn.itcado de otras palabras d1íiciles que 
hayas encontrado en la fábula. 

Palabra Significado 

-------------''(177) 

Hay en asta.a pásinas varioe puntee que comentar: 
a) Rl aspecto lúdico en cada una d8 ellas. 
b) La. integración de la mayor parte de aspectos en ca~ una de la.8 

actividades .. 
c l La funcionalidad que se le da a la eneef!.anza de la lengua. 
d) 81 cumplimiento del gusto por la apreciación y eXpresión litera

rias .. 

Criticable de todos loe libroe del al\llJlnO es la calidad en el dibujo, 
errores de redacción en loe programas y faltas de ortografía como loa que ee 
muestran en las páginas 63 y 66 del libro de tercero. en loe que descuidan 
la motivación del nifio hacia loe libros .. De igual manera podemos comentar el 
empleo de palabras coloquiales como "fijate" pues podría haberse utilizado 
mejor "obsena" .. 
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"Ahora, lee y comenta esta hiatori Ri. 
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··ueap11es de haber copiado loe enunciados de la historieta,. te habrás 
dado cuenta de q\le no todos son igt1ales. Algunos utilizan eat.os signos: ¿'i; 

o estos: ¡ ! ¡ otros no los tienen. ¿Por qué será? Lée la siguiente 
historia. ( 178) 

¿Son de plástico? 
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í.1>s programas son P.XCelentes. insistimos. la torma en gue aeran apllc&
dos es otra cuestión, sobre todo cuando hemos explicado loa problemas de loa 
docentes anteriormente. 

5.6. Progr_,. de l.elJSllll y Literatura. Pr~r curso del nivel do Kduca
ci6n Secaodaria. 

El programa de primer año tiene como ob~ietivos: 

"Pretende consolidar el empleo de una lengua común para todos loa 
mexicanos. 
Valorar la utilidad de la lengua. como instrumento que posibilita 
la participación activa de todos, en los procesos y fortalecen 
nuestro sistema. democrático. (sic) 
Apreciar obra.e literarias de otros pueblos hi·spanohablantes, asi 
como las obrM cumbre de la. literatura Wliv_ersal". ( 17e > 

Tambi6n en este programa se han definido loa "comproaieoe" del_ '?'11'ªº• que 
son: 

"T.oe contenidos del progrlµn& de Lengua y Literatura tienen como 
punto de partida loe aprendizajes, habilidades, hábitos y actitu
des logrados por el alUmno en la primaria, en los cursoo de 
Lengua Nacional. Retoma de ese nivel el trabajo en el aspecto de 
Comunicación Funcional, con énfasis en la lectura y la redacción 
de textos escolares iio literarios: sin descuidar loa procesos de 
comUn'lcaci6n oral - escuchar y hablar - como medio para reforzar 
loa logros en la comunioaci6n escrita. 

f.xt Comunicación Literaria la cual. con base en el gueto y la 
afición cimentados en la primaria, enfatiza en secundaria la 
lectura interpretativa de loe textos como camino para obtener, 
por una parte. mayor emoción estética; pero también eu aprovecha
miento como modelos para fomentar la inquietud emotiva natural 
del alumno,. en la creación de textos personales gue rebasen el 
simple enunciado de un mensaje y produzcan la satisfacción de 
experimentar la creación litera.ria. 

La sistematización de una cultura literaria minima. Para ello ee 
propone estudiar en el primer año el origen y desarrollo de la 
literatura, como ohra importante ds la cultura universal. deede 
las manifestaciones de las sociedades primitivas. las épocas 
nlásicae y sucesivamente continuar en segundo con loe hitos más 
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5.8.1. 

1mpoC"tantee. ha.sta culminar en al tercer curso con un p!lnorama 
ria la literat,ura de nuestros diaa. 

l...a deter.c1ón y atención de problemas y deficiencias ind1v1d1.t.alea 
"9!n la Comunicación Oral y Ear.rita r.omo legibilidad. acentuacirJn. 
ortogr1.tfia, dificultades ioneticas. y otros máe." f lóV) 

Objetivos de aprendizaje dal pr1-r curso de lengua y literatura 

Derivados de loa fines del nivel y como parte importante de ellos. 
pro:ponemoa al maestro conducir al alumno a: 

Iniciar loe procesos de lectura. selectiva a partir del vocabulario 
especifico y las palabras clave. crJmo ¡:unto de partida para obtener 
información y redactar me,1or. 

Apreciar las pasibilidades de la función estética de las palabras, 
mediante la lectura y la redacción de textos literarios. 

Apreciar el origen y das&.rrollo de la litara.tura a través de mueatraa 
seleccionadas de la literatura primitiva, clásica, medieval y renacen
tista. 

5.8.1.1. Contenidos de aprendizaje. Comunicacion Funcional 

Lectura de textos informativos: 

Aclaración de palabras y expresiones poco usuales mediante la reflexión 
an el contexto. 

í.,ocalización de tecnicismos y terminología específica y su ubicación 
en campas del conocimiento cientifico. tecnológico, artístico. politi-
co ..... 

Clasificación de textos atendiendo al vocabulario. 

IJao del diccionario general y diccionarios aepecializadoa. 

Elahoración de glosarios. 
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intercambio de opiniones acerca de la necesidad de diepr.>ner de iniorma
r.-irm previa par'-t comprender me,1or un T.exto informativrJ. 

Exposición oral de lo leido en cuanto a lo interesante de la informa
ción y su utilidad prácti~a. 

Redacción para le la: 

Sustitución oral y escrita de tecnicismos y terminologia eapecítica de 
un texto especial izado, por palabra.a y exprosionea de uso más genBr&.11-
zado. sin detrimento del mensaje. 
Reelaboración de textos a partir del vocabulario obtenido de un texto 
informativo. 

Lectura reflexiva: 

Localización de palabras clave en textos informativos. 

Reconstrucción de textos: 

Ventajas y desventajas en el u.30 de sinóm.mos y fonnas per1fráat1cas. 
para sustituir palabras c~ave en textos informativos. 

Paráfrasis simplificada y paráfrasis complicada de un mismo texto, 
mediante la sustitución de tecnicismos o vocabulario especializado por 
sinónimos y viceversa. 

IUiminación o sustitución de sustantivos, verbos. adjet.1voe y adver
bios. 

Desarrollo de nuevos temas a partir de loe modelos de textos informati
vos leídos. 

Rxpos~ción oral: 

Reconetrucción oral de un texto, a. partir de sus p.=.i.labraa clave y del 
vot:abulario eepecífico. 

Lectura oral de loa tex'tos modeloe o de los textos reconatru1dos. 
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5.8.1.2. Caaunicaci6n l1i tararla 

Diferencias entre textos ltterA-rios y no literarios: 

Compar.'3c1ón de tf.:'Xtoa que -"i.1-,...Jrden temas a1m1lar-;,:a para adve-rt1c- lae 
diversidades de tr.11tarlllentrJ y desarrollo entre el élbordajt;t intele~tual 
y e1 F.:motiv!J. 

AprF.-c.1ación Uel uso de las palabras en función litF.traria., y si ea 
oportuno, 1niciar la reflexión acerca de la función simbólica. 

Confrontación de ;poeibi.lidadea d!!i empleo de una misma palabra en su 
función informativa y en función literaria. 

Rerl.acci6n experimental: 

Selección de vocabulario general utilizable para referirse a un tema. 

Diacriminación de las palabrllB que correspondan a un punto de vista 
emotivo. 

Aprovechamiento del vocabulario seleccionado. en textos sencillos con 
intención literaria. 

Int.P-rprctac1on a parti.r del vocabulario: 

Aclarar,ión mediante el contexto del vocabulario y las expresiones poc.:i 
usuales. 

Localización de palabras y expresiones con mayor carga emotiva. en 
textos en verso o en prosa. 

t))mun1cación oral: 

Comentarioe acerca del impacto emotivo general q\te produce la lectura. 
de 108 textos propuestos. 

Opinion~s acerca de las palabras dotadas de las mayores car.gas emotiV"-8 
en loe mismo textos. 

Claeifir,ación del vocabulario aeleccionado de taxtoa literarios, aten
diendo sus similitudes emotiva.a~· para estructurar r,ampos en torno 1:1. 

emrJcionea generales comrJ alegria. t.ris"teza, l:IJllletad. rencor .•. 
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F>ropueata paraonal de ad1cioneE a los vocabular1oa anteriores. rJ es
tructuracion de nuevos campos emotivos peraonalF:a. 11t1l1zablea en 
nuevas redacciones literarias. 

Red1:t.cc16n experimental: 

Reaprovecham.iento del vocabulario y las expresiones más emotivas de un. 
texto en bravea composiciones personales. 

Selección personal o grupal de vocabulario utilizable para redacciones 
emotivas a partir de textos diversos. 

Redacción personal de temas diversos a partir de vocabulario seleccio
nado por eu posibilidad de aprovechamiento emotivo. 

Reconstrucción de textos literarios mediante el empleo de einOnl.mOe y 
'formas perifrlieticaa. 

Ree1aboraci6n de textos literarios medillllte la aplicaciOn de antónimos. 

Lectura literaria reflexiva: 

Apreciación de las ventajFJ.e y desventajas del empleo de vocabul&.rio 
sencillo, complicado, regionalismos, arcaísmos, neologismos ••• 

Apreciación de comhinacioriee léxicas permisibles en literatura Y sus 
efectns emot 1 vos. 

Redacción experimental: 

Selección individual o grupal de vocabulario y combinaciones léxica.o 
de gran impacto emotivo para referirse a temas diversos, o a ·f9mocionee 
convenidas. 

Aprovechamiento del vocabulario y las combinaciones léxicas en compos1-
ciones personales. 

Transformación de textos informativos a textos literar1oe y viceversa. 
mediante susti tuaión de vocabulario y combinaciones léxicas. 

Reflexión acerca de la ~1ativación como recurso literario. aai como 
del empleo de advarhioa. irasea adverbiales y otros. 

- 220 -



h'.P.íJP.xión r.ent.ra•h en l.tta emociones predominantes percP.ptiblee a travEss 
rlel voc1thulario dF.' ~E-mas y relatr.1a J>r.lrT:t. planifv::nr au i.nterpretacion 
··c-~l :.. Tr:;,w~e df: Ja i.~.::r.nt; .:.r. voz '<!lt.:i indl.v1d!la.i.. :. grttpal. 

1 nt.F.-r¡:·reth•:-1on emot1v~ •:te:- t~xtoa ll "terar1vs a~doa o de com¡..osic1vnee 
¡:w;.r."3i:'!1ales r11v~t.o;,1J,s. 

Hetle:non ~i::f:rea de la diversidad interpretativa gur, se puedl'J ohtener 
rl.e loe textos li "terar1oa. 

Recitacion individual o coral y escenificación de textos litet'ar1oa a 
P'irtir de convenciones P."atablec1dae previamente. pa.ra entat1zar la 
carga emotiva. 

l>.11.L:J. Ull tura Literaria 

Rev1a1on dP.' algunos concf:ptos de cultura. 1Jb1cación de la literatura 
como u.&nifeatac1rJn •::ltltur&.l. 

A 1 Cr.:ctura pr1.mit1v"l.: G.:.iir'l.ct1"Jr1zac1.on general. Rasgos pr1ncip.'llee. 

t~racter1at1c.·.otF.1 gr:-ner.:i L~a d~ la cultura y especifü.:aa de ia literatura 
mes•:.rp•..rti:t.m1cr... 

Ka"tudio de textos: God1go de Hammurabi. Himnos religiosos. Kpr..1y~ya de 
111 l@'i:t.meah. 

l..a cultur~ eg1pc1a. y su literatura. Harco soc1ohtet.orico del A;r1tigurJ 
F.glpto. 

B:atud10 de textos: LibrrJ de ir..1s Muertos. lnvocacionas. t.:odigo de fórmu
h.e y preces. Textos religiosos. NarracionF.ia. 

t':ulturas indigenas pr1m1tivas. ~ua caracteriaticas. tanto en la época 
prehispánica, como en la actualidad. 

Estudio de textos: Cantos rituales. rezQe y mitoa. Algunos relatos 
representativos anttguoe y actuales. 
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BI t.,n.er.<J.tura cl1J.a1r.:-a: Cara.ct.er1zacion generaL Cont'rontacion con la lit&ra
tura pr1m1't1va para i;ercibir rasgos de continuidad y de 1nnovación. Deteirmi
ruación de raegoa diferenciales. 

Kl Imperio Chino: arJtJre todo P.n cuanto -1'.tl avance c1vilizatvr10 tal.e J 

de su época e láa1ca. 

B:atudio de textos: Poe-maa. prrJverbioe. cuentos y leyendas. 

La India en 18 antiB'iledad clásica. Harco eociohistórico. 

Estudio de textos épicos, reli11iosos y líricos. Fábulas. Rl Rau)·ana. 

En Pueblo Hebreo. Ubicación en el tiempo y en el espacio. 

Estudio de textos liricos en fragmentos. del Rxodr.H Jueces. Cantar de 
los Cantares. 

1..a Cultura Clásica <lrie11a. Modelo civilizatorio l sic) y BUS valores 
como contribución a las culturas ;posteriores. Les géneros 11 teruios. 

gstudio de textos: La Iliada. ú.! Odisea, Poesía lirica y épica. Teatro. 

La· Roma Glá!Jica. sus similitudes y diferencias con cultura.a anteriores 
y su contr1hución a las ~st,.,riores. 

Estudios de textos: Hpistolaa, Poesía lírica y de amor a la naturaleza, 
género Didáctico, la Oratoria. La. Hneida. 

Las civilizaciones NahWJ.B y Haya en su éPoC4 clásica. Deearrolfo y 
alcances. 

gstudio de textos: Loe códices. Poeaia filosófica, religiosa y humanis
ta. Nazahualcóyotl. Rl Rabinal Achi, Rl Popol Vuh. Rl Chil= Balam. 

GJ Literatura mediev.'11: Caracterizacion general. Rasgos ca?'acteristiccis. 

La Hdad Media en Europa:_ Hspalla, Francia, Italia. Bl sistema feudal. 
Hl sentimiento religioso. 

Estudio de textos: Literatura épica feudal eapailola: Rl Cantar del Hio 
r.td; francesa: Canción de Roldán; italiana: Dante y la Divina Comedia. 
'I'ecnica. del verso y recursos PoéticoS. 



Tn Literatura renacEtn'ti.St.él.: Garacu:1r1zacion y a¡:.c..rt.ac1ones. 

5.8.2. 

El Renacimiento en Italia y lispa.ña. Causas y caracter1sttcas. 

ll:studio de textos de Bocaccio, Boscán, Garcilaso de la Vega. Gutierre 
rle Cetina y Fernando de Rojas: La Celestina." ( 1e1) 

Line<mlento de evaluación y C.'ritel'ioa para la acreditación 

r.u&ndo en un curso se pretenden manejar diferentes técnica.e, la mejor 
dE1moetraci6n de que se ha logrado su aprendizaje ea mediante la realización 
de un trabajo que implique su aplicación. 

De la misma manera, cuando el aprendizaje loarado en los alumnos es el 
desarrollo de su capacidad para &nalizar, obtener y elaborar conclusiones 
personales. fundamentar y argumentar BUS puntos de vista, el medio idóneo es 
un trabajo que obligue a poner en juea:o sue capacidadee intelectivas y el 
dominio de la lengua escrita. 

La variedad de habilidades y la complejidad de procesos que implica la 
realización de la mayoria de loe trabajos, .a menudo va mucho más allá de lo 
que se pretende evaluar y, al revisar el trabajo, no se sabe a fin de cuentas 
qué se está evaluando: localización o interpretación de informa.o~ón, or¡ani-' 
zación de ideas o generación de conclusiones, aplicación de técnicas o 
descubrimiento de nuevos datos, redacción o capacidad interpretativa y 
nritica. 

Gon base en lo a.nterior, es imPOrtante que el maestro haga una planea
r.ión que permita al alumno ir de lo más simple a lo más complejo. Por ejem
plo, desde la localización da palabras clave hasta la capacidad intorpretatiC. 
va y critica. También resultará conveniente _que en loe primeros ejercicios 
no pida más de una tarea por realiz.ar y vaya incrementando la complejidad de 
loa e.:fercicioa según el avance individual y grupal. 

Finalmente considera.moa importante señalar que el docente debe tener 
nriterios muy claros y perfectamente definidos en el momento de solicitar mi 

trabajo y lo que pretende que FJl alumno haga en él. pues. en muchas ocasio
nes, si al alumno no le queda clara la instrucción, seguramente elaborará un 
trabajo inútil. 

Si recordamos que la evaluaoiOn está referida fundament.almente al 
proceso y desarrollo de las capacidades intelectivas y paicolingüíeticas (en 



¡:,J r.:asr .. de nuF:et.r& 1;1rea.J y que l"'-'r lr.. t.&.nt.•:i • .lb. evaluacion t111na mo!ls un 
r:;.racter individual sin perder de vista quF.- la inter.=icc1on grupal es un 
tactor determinant.r: f:'n ese desarrollo personal. Por esto. la acreditación 
~dquiere miis un carF.i.c"tr.-r cualitativo es dernr: habrá que traducir el proceso 
de deaarr1Jll·:> rfo he :::.:i.po-:·1.JadF:s d": i1:is alumnos en un::.. nr.l.-:.i.ci,:,n. Sin emb.:.rgr .... 
creem1:..a quFJ 51. el docente lleva un registro aietema:tico y pe-rmanente de r;&.da 
uno de sus alumnos en el qui;t aparezca. desde el diagnóstico inicial 1maneJo 
de vr .. r.:1Jbular10. r.:c.imprensiOn lectora. dominio de la lengua para redactar 1 
hasta loe obsta.culos y deficiencu1.a gue todavia enfrentan_ 

Para al primer grado se huaca fundamentalmente que el alumno presente 
con orden, claridad y precisión BUS ideas eTI. forma oral, ob'ten&& la inforU.
ción precisa de un texto, exprese con legibilidad, limpieza y orden sus idea.e 
en sus. trabajos escritos y muestre que ha entendido las diferencias y seme
janzas an los textos literarios estudiados. 

5.8.3. Biblio¡¡rafia Malea 

Da la lista siguiente pueden seleccionarse loa fragmentos para la clase 
y las dos obras completas gue el al'lAU'lO leeré durante el curso: 

AUTOR 
11&.rtinez, José Luis 
Sodi. Demetrio 
Reníte:z, Fernando 
V•lmiki 
Anónimo 
Anónimo 
Anónimo 
Wang Chong 
Pu Sona Lin1 
V1J.rios 
Salomon 
Anónimo 
Anónimo 
An6nim" 
Anónimo 
Homero 
Sófoc lee, Burí pides 
Esquilo y Arietófanea 
Cicerón 
Virgilio 

TITU[J) 
Literatura de loe pueblos antiguos 
La literatura de loa may& . ., 
'ºHitoa ind1geruse" en Los lnaios de tJexii:o 
Rl Ramayana 
Rl lfahabarata 
Leyandas de la India 
Los Veda!! 
Relatos 
Relatos 
Relatos y poemf:ls chinos 
Rl C.o:tntar da loe Ganta.rea 
llilgameeh 
Libro Bgipcio de loe muertos 
Invocaciones~ Gódi¡o de Fórmulas y Preces. 

Textos reliaioeos egipcios 
La Iliada, La Odisea 
Tragedias y comedias varias 

G1.ttilinaril.lB 
[.as Abejas y La Rneida · 
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r1b11J" 
A lt gJneri. Dante 
Anonimo 
Anónimo 
AnóntmrJ 
De Rojas, Fernando 
De la Vega, llarcilaeo 
De Cetina, Gutierre 
~ezahualcóyotl. 

r..eon Portilla. Miguel 
lfarihay. Angel Ma. 
Anónimo 
Anónimo 
Anónimo 

PoAmae 
l.h Divina Comedia 
Cantar del Mio Cid 
C:anci.ón de Roldán 
El Anillo de los Nihelungos 
La Celestin" 
Poesisa 
Poemas 
E'oemas 
Traducciones de poemas nahuas 
Traducciones de textoe nahuas 
Popol Vuh 
Chil am Balam 
Rabinal Achi 

5.8.(. BibliOlll'afia para el -tro 

Martínez, José Luis. Rl Mundo Anti¡¡uo (seis volúmenee). 
Varios. Cuadernos ANUIHS. Series: Taller de I..ectUI'a y Redacción y Lengua y 
Literatura. 
Garibay, José Maria. La Literatura Maya. 
Horcasitas, Fernando. l!l Teatro Náhuatl. 
1.eon Portilla, Miguel. Bl Teatro Náhualt.(1ó2J 

Hay varios p.mtos que resaltan dentro del programa de este primer 
curso: 

a> Cuál es la sustentación lingQietica del nuevo programa. Si bien pudiera 
pensarse que no hay que complicar al maestro con cuentos tan intrin
cados, bajo esta misma mentalidad cómo se espera que éste desarrolle 
su propio programa. 

bJ Loe contenidos del programa de Lengua y Literatura tienen como punto 
de partida los aprendiza.les, hablidades, hábitos y actitudes logradas. 
P.n la primaria, en loe cursos de Lengua Nacional". En el caso de prima
ria se previó que los alumnos llegaran en diferentes condiciones y dado 
el r,aso P.l dea;;irrollo dFJ deat.rP.zaa peicomotores- maduración cognosciti
va y afectiva a través de un programa previsto en el bloque que forma
ran el primer y eegundo afio_ Ahora, para el primer año de secundaria no 
se prevé en ningún lugar la desigualdad de condic.iones en que llegan 
los alumnos a la secundaria. algunos argüiran que el profesor en el 
desarrollo del curso irá identificando las limitaciones del estudiante. 
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Pero, preguntbmoa, si en un programa que separaba laa habilidades del 
"atudiante no ea posible trabajar con caeos eapecificoa en áreae espe
eificaa, cómo se Podrá hacerlo en las nuevas condiciones. t Véase tam
bién el tercer compromiso del curso. , 

l'l) Parece ser gue la sistematización de tma cultura literaria mínima se 
cumplió pues. a diferencia del programa anterior, ahora solo 33 obras 
se citan para el alumno, y de ella.e éste únicamente solo habrá de leer 
con carácter obligatorio dos obra.e completas. 

ti) Como parece UDA adivinanza el soporte peicolinll(lietico empleado para 
el 4esarrollo de programa, esbozaremos una hipótesis en el intento de 
analizar este progrlUDll. 

Se trata de globalizar el aprendizeJe de la lengua a travé~de un 
núcleo inteo-ador { leotura.n), dado que los objetivos 11e inclinan da una 
manera apabullante por la lectura: 

Iniciar los proceeos de lectura selectiva a partir del vocabula
rio especifico y las palabras clave, como pinto de partida pilra 
obtener información y redactar mejor. · 

Apreciar la posibilidad "de la función estética d~ lae palabra.e, 
mediante la redacción de textos literarios. 

Apreciar el origen Y desarrollo de le literatura a través de 
muestras seleccionada.e de la literatura primitiva, cláaica, 
medieval y renacentista. 

Aei taabi6n, loe contenidos de aprendizeJe muestran una clara tendencia 
alta a la creación de 1m taller de intef'I're.taoión de textoe. 

Bate taller, sin duda, seria muy provechoso para aquellos estudiantes 
qua eat4n ·listos o casi listos para pasar a educación media auperior, pe-
ro,¿qué hay de aquélloe que c¡uedarl!n en el eamino? · 

. Con este tipo de progr- la evaluación real "" dificulta ya que "babñ 
que tr&duoir el proceso de desarrollo de la.a capacidades de loa alumnos en 
una nota. Sin embargo, creemoa que si. el docente lleva un reaistro aiatem&ti
Co y permanente de cada uno de BUS al'lllmOa en el que aparezca, . desde el 
diagnóstico inicial hasta las deficiencia.e que tod4via enouentran." Lo que 
r.::reemoe no será muy difícil que el maestro lleve un registro como éste 
teniendo grupos de 50 o 60 alumnos. 



Y como ae puede oheervar es bastante ampl 1a y sut1c1ente. También hay 
que señalar que el texto de Jase Luia t1artf.nez t1ene seis volumenea y hace 
máe de quince artes que se encuentra agotado; ellos sug1eren para la literatu
ra tMhuatl el texto de Angel Ma. Garibay. el cual debe encontrarse en un 
precio cercan.o a loe $2úl) 000.00. lo q\\B resulta 1nalcanzable para el maestro 
de escuela oficial. 

7. Curso Y desarrollo de loa programas. 

Como ya hemos apuntado, una de lae tareas más dificilea ha sido distin
guir si las nuevos programas son parte de un qU.ehacer educativo o poli'tica. 

Aai desde ·al inicio de estos programas ha existido una. enonne dificul
tad para sa~r qué sucede. En diciembre de 1990, tuvimos oportunidad de 
asistir a una da las reuniones de evaluación de la prueba operativa. En ella, 

recibimos algún papeleo, del cual destaca.moa el fragmento que sigue para dar 
una idea del organigrama de funciones en la tarea de la aplicación de la. 
prueba operativa. 

i:.... observación de la claee de la Prueba Operativo. llevada a la práctica 
por el maastro, tiene el propósito de pr°oporcionar material que e.l eer 
procesado y analizado, ofrezca 1.nformaci6n tanto de los programas a pruebá 
como de lae nuevas necesidades formativas del docente. · 

La observación ea sobre hechos de clase, ea la estrategia. clave dentro 
de la prueba operativa, eu manejo y las experienoi&.11 y resultados que se 
obtengan, son tema del Seminario de Análisis Peda.g6aico or¡anizado en cada 
una de las entidades federativas. 

Como ea sabido, las Subsecretarias de. Bducaci6n Blemental y Media, a 
través ·de BU Secretaria.do Técnico, proporciona loa nuevos programa.a; se ponen 
a prueha en la práctica, y. lo largo de un año escolar en todas las entidades 
federativas en una. selección de escuelas, bajo la. responsabilidad de loi;¡ 
Directores de Servicios Coordinados. La atención directa a los maestros de 
la Prueba Operativa, en cuanto a su.a necesidades para informar y reflexionar 
técnicam.,mte sobre el proceso corraiaponde el Suba1stema de Formación y 
Actualización del Hasiaterio, esto ea. al CANACEN, OOENAM y UPll. La evalua
ción para. diseñar el sistema de acr8ditaci6n de los nuevos prograaaa, la 
realiza. la Dirección General de !!valuación, Incorporación y Revalidación. El 
CONALTK dará seguimiento a la consulta de los sectoi~ea sociales y profesiona
les para, en su momento, establecer un dictamen al respecto. El apoyo para 
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Al procesamiento de datos, lo hrind.a el CPAR y, finalmente, la logística de 
todo el operativo está a cargo de la Cocrdinación para. la descentralización 
educativa". 

l)e esta manera la expectante preaentacton, tue eorpresivamente da.da. a 
conocer con bombo y platillo en agosto de 1990, con entrevista.e a funciona
rios por radio y televisión. Un mee mita tarde, en octubre. se presentaba. a 
loe profesores que iban a encargarse del "pilotaje" loa programB.8, para que 

en \Ul curso de nueve horas comprendieran. sobre todo, el ··eapiritu" de que 
loa prot.ramas con su apoyo serian perfectibles. 

Asi loa profesores se lanzaron a la aplicación de los nuevos programas 
- dos escuelas por cada estado -, con la promesa de que éstos recibirían el 
apoyo Y la aseaoria de loa programadores. Cabe aclarar que lo Unico que loa 
profeaores tenían para. su tarea era el programa correspondiente para cada 
área., y eu experiencia. 

Para Mdiadoe de diciembre, o6lo en alllUJlae especialidades ee hablan 
recorr-ido trece eatadoa, del total de loa que conforman el país, para evaltiar 
por primera vez los resultados de la prueba operativa. Ya. por aquel ti~po 
oorrian rumoree de que. ae iba a posponer eu aplicación por un a.do y sólo ae 
eoperaba una comunicaci6n oficial, pero lleta lamentabl....,nte mmca 1le116 y 
adquirió una oficialidad tácita hMta -iadoa do enero do 1991, cuando 
nuevamente ae prepararon los viejos libros de primer año con el antiauo 
proerama para au revisión por ~te de la SBP. 

Para media.dos de sarzo de 1991, el panorama educativo a nivel nacional 
ee dsaolad.or, cCJW:> suele suceder cuando algo ea.le mal, y sólo ae eaOuoba un 
ailenoio e~tante.. Bl resultado ea CJU8 el verdadero profeaor no sabe a 
oiencia cierta q~ aucederá con su futuro, ¿llevar'- la prueba operativa? 
¿seguirá con el viejo prolJl'aa&? ¿llevará. lll'UPO• oparativoa y tradicionalea 
en la •isa escuela? Llmentabl81118nte o afortunademente •• QUe despuéa de 
tanto bre¡ar cuesta arriba, los nuevos prosruaa eaperar6n haata. 1992 pÁra 
que en loa arados que ya hemoe Mnoiona.do entren en acoión, bajo el -rieseo 
de ochar a perder el trabajo aexenal. 
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!>.U. Conclusiones 

ha prematuro condenar a la modernizacion educativa al tracaeo. l:'odr11t
moa decir que hay varios elemento e que, en cierta forma, determinan el camino 
que ha seguido la prueba operativa en eus diferentes niveles, entre ellos 
encontramos la elaboración de programa.e al vapor bajo la aparente ausculta
ción entre el medio masisterial; la falta de materiales de apoyo de calidad 
que sustentan la labor pedaSógica del docente; no haber dado al profesor la 
capacitación que requeria para dar inicio a la aplicaci6n de programas .que 
""'t?ntraatan con loa 'anteriores y no dar la suficiente retroalimentación al 
profesor que trabaja actualmente en curso. 

Parece ser la historia de siempre, liaar el aspecto educativo al 
politice y que el primero sea la bandera oficial para ganar preetiaio. listo 
no quiere decir que la idea o prop6oito del Hinietro de Educación o el 
Presidente de la RepO.blioa no haya tonido un noble prop6sito en el fondo. Loe 
programas por eu contenido, excepto el libro del alumno de tercero, no ofrece 
más que algunos puntos tomados de los programa.a de 1975 y otros del apterior, 
pero en conjúnto no ofrecen nada nuevo. Lamentablemente, programas y progra
mas vienen y no hay para nuestro pueblo el avance educativo deseado. 
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ll:llC!llilIOll!S JillALIS 

11 Antes Y deepués de la Refoma Educativa de 1973 se han empleado i~
rablea métodos para la ensef\anza de la lectoeacritura; entre estos se 
encuentran loa de deletreo, onomatopéyico, silábico, global y eclécti
co. Su utilización depende de la experiencia del profesor o de la obli
gator-iedad por llevar uno u otro. 

2J Desde hace treinta al\oa la enaenanza del espallol se ·dividia en lectura, 
escritura. expresión oral, e:xpreaión escrita e información gramatical. 
Como fundamentos didácticos se manejan conceptos como funcionalidad de 
la lengua, preparación y actualizaoi6n, pr'-ctica del lenguaje, evalu.&
ción de las reglas y evaluación continua. Tales fundaaentoa sirvieron 
para 111 reforma educativa de 1973-1981 y es emplearon en la de 199()-
1992; no obstante, su práotic~ antee y ahora está le.jea de la realidad. 

3 » Tanto programas como libros de texto de primaria eetMi pe.z-fectam8nte 
balanceados Y cumplen cabalAente con loe ob¡jetivoa pera loe qua fueron 
creados. Rl problema se preaenta respecto de la continuidad que tienen 
con el 'rea correspondiente en el ·proaraaa de eecundaria. 

Loe libros de texto producidoe por .. la iniciativa privada tienen aran 
aceptac-ión entre los maestros de escuelas particularea y ofioialea, 
cumplen loe requisitos del programa oficial y aws caraoteri11ticae son 
i.uy divereu: nivel de profundidad, -todolo11ia o vida del libro. Hay 

· libros cuya existencia supera loa treinta af\oa y como ejemplo tenemos 
el libro: His ¡priIDttrae letraa. 

4J l!n los proar- de Kepallol en Secundaria exiete la continuidad. la 
agrupación entre loe objetivos particulares, eapeci.ficos y activid&dea 
a61o se da parcialmente. Aunque debiera aer una materia aplicativa. ne 
le da mayor importancia al dominio cooi.oacitivo. Su mayor deficienci~ 
es su extensión, con8iderando el tiell'PO real del afio escolar. 

Como es conocido. no existe un texto oficial para secl.Uldaria y todas 
las editoriales crean. par medio de autores nacionales. materiales de 
acuerdo con el programa vigente. Hay textos de excelente. buen,q Y m!'l l.i::i 

calidad, la cual está validada par el Consejo Nacional Técnico de la 
· Educación de la SRP anualmente. Sin embargo se observan fenómenos que 
inciden en la preferencia par determinado texto. &atoe pueden eer la 
importancia jerárquica o reconocimiento que un autor tenga en el medio 
magisterial. también lo es la facilidad que ofrezca el libro para 
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trabajar con él, dado el gran nümero de alumnos que el profesor de 
secundaria atiende. 

5 l La actualización del docente ee el punto medular para el mejoramiento 
de la educao16n. Pro¡ramae y textos, aunque con errores, probaron su 
validez. La aitU4016n dal maestro es intensamente problemática pe" laa 
aiauientea razones: 

- Ausencia de una verdadera auatentac16n académica y didáctica del 
profeeorado. 

- Falta de conocimiento de tendenoiae ~ducativaa aotualea. 

- Actualización constante y adecuada del profesorado. 

- Poco a.poyo de lae autoridades educativa.a. 

- Faltan. estimuloe econ6micoe a u.estros que tenaan un trabajo riobreea.
liente. 

- Salarios Justos. 

- Propcl:'Ción de medios didácticos esenciales pua el me.loramiento de 
la práctica docente. 

- Vocación. 

'- Consulta al lllllHtro sobre la implantación de la curricula. 

6) Aunque pal:'Szca utópico, uno do los ob.jetivoa qua debiese tanel:'. todo 
buen profesor ea la bWlqueda diaria de mejores caminoa para que sus 
alumnos aprendan, no debe quedarse en la repetición de fórmula.a; el 
maestro deber ser un investigador de tiempo completo que plantee tanto 
en su ca.ea como en la escuela, repetimos, mejores alternativaa educati
vaa. 

7) Hay varias caraoterieticaa afinea entre loa ejercicios dados como pro
p.>estaa pedagó¡¡icaa: 

- Hayo!:' vinculación con la realidad. 

- Cercanía con la actividad lúdica. 
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- Multiplicidad en formas para llegar al conocimiento, aunque ellae se 
alejen de la educación foNal. 

- Interacción real maestro-alaano en el aula. 

6) De la actual pruebe. operativa, ca.> parte de la modemizaci6n educati
va, laa conclusiones, desde el p.mto de vista educativo fueron la.a 
eisuientee: 

- Ofrece una viei6n 1101>8.l Úll práctica del eatudio del lenguaje. 

- Intenta Jl'L'9Hntar J1l'Oll'..., que correaponden a la madurez dal ·nillo. 

- Ta.a en cuenta eituacioma QU8 ya eran CC8mlta en el Mdio educativo: 
la utilizacl6n de diferentH •to\l<>s para la enaellanza de la lectoes-, 
critura y la enaellanza slmulUnioa de la letra cursiva y script. 

- Sus J1l'Oll'ama8 carecen de una perfecta deacrlpci6n de los objetives 
pneralea, particulares, eapeolficoe y de laa actividadas. 

- 11 Pl'Olll' ... de ,eapallol pva eecundal'ia intenta 1lob&.lizar el aprendi
zaje de 1a lensua a tr"""" de lDl núcleo intearador -lectura-. Aa1 
ai_,, 10a contenidos de 11Pr9DiilHJe -stran una clara tendencia hacia 
la creación de un taller· de 1nterJl'L'9taci6n de textos. 

finalmente, deHllllOs ratificar p nuutra .hipótesis ae comprobó dado que 
todos loa aspectos que analiuaoa noa condujeron al austro,· OOllO el punt~ . 
úa d6bÚ de la cadena educativa. Lu -•taa que dan cripn. al titulo de 
!ISte trabe.jo aé encuentran a lo larjJO del ai_, y eapecialmente en el capitu
lo cuatro. 

Verano de 1991. 
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1.- Para los programa.a operativos de primer atto, se ha considerado la pl'Bften
taoión de tres opciones para la ensenan.za de la leotoescritura. al. profesor 
de primaria: los m8todos onomatop8yioo, global-estructural y la. propuesta. 

2. - Podemos hablar incluso de loa nit\oa que ingresan a primero de primaria, 
ya que algunos han cursado preescolar y otroa no. 

3.- Silabario de Sll!I /1ilfUt1l , Novisima edición, Clemente Jaoquee y Cia., S. 
A., MBxioo, O. F. 

4. - Ibidem, páge. 2 y 6. 

5.- Mantilla, wia F., 11antilla l. 

tl.- Barbosa Heldt, Antonio, Cllllo han ~ndido a lHr y t1aaribir loa JJJaJt.iaa
nos, Kd .. Pax, México, 1971, p4g .. 35 .. 

7 .- Ibidem, pág. 36. 

B.- La mayor Parte de loa materia.lea de lectoeecritura actuales conaideran 
como aepecto importante la ejercitación antes del trazo. De ahí la importan
cia de la educación preescolar • 

. 9.- Rébsamen, Bnrique, C. J1Jtodo R<fbaaJJJan. Bd. Patria, México, 1969, pág. 4. 

10.- Op. Cit., Barbosa Heldt, pág. 47. 

11.- Op. Cit., Barbos& Heldt, pi¡¡. 68. 

12.- Valdez, Bether, Conft1ti l, Bdicionae Pedag6gicae, México, 1987. 

13.- Op. Cit., Barbos& Heldt, págs. 104 y 105. 

14 .. - Beta preooupac16n eatá latente yá que, recientemente, en al afio de 1987 
se celebró un congreso acerca de la defensa del idioma español. 

15.- Op. Cit., Barbos& Heldt, pág. 116. 

ltL- La tercera lección posee once palabras nuevas, de las cuales cinco satán 
en el libro y eeie en el cuaderno de trabajo; una de las palabras ea ¡Mira!. 
Sin embargo, después de este tercer ejercicio, el nií'io reconoce vieualm~nte 
un total de 27 palabras. 
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17. - lbidem, pág. 116. 

16.- Op. Cit., Barboaa Heldt, pi¡¡. 179. 
19. - López Robles, Fol"tino, D1dáct.1ca de la información araaatical, llueva 
Biblioteca Pedasógica, f!ci. Oasis, México, 1969. 

20.- Op. Cit., López Robles, pá¡¡. 167. 

21.- Op. Cit., López Rob lee, pá¡¡. 167. 

22.- Op. Cit., López Rob lee, pá¡¡. 169. 

23.- Op. Cit., López Rob lee, ¡"&. 169. 

24.- Op. Cit., López .Roblee .• ¡"&. 190. 

25.- Op. Cit., López Roblee, ¡"&. 190. 

26.- Op. Cit., López Robles, pq. 191. 

27.- Op. Cit., López Robles, pq. 191. 

26.- Op. Cit., López Robles, pá¡¡. 191. 

29.- Op. Cit., López Rob lea, Ñ: 215. 

30.- Op. Cit., López Robles, pi¡¡. 217. 

31.- Op. Cit., López Rob lee, pq. 217. 

32.- Curio-nte en la pr1-ra .b¡>oaioión de Hatsrialee Didácticos auspicia
da por la BIP y celebrada en 1986, en el - de llei*lol triunfó una profellO
ra que presentó el "innovador" - de •inóniJoo•· 
33. - 6'ncbez de Rovelo,- Aurora. D1dáct:1ca dtJ la lectura oral y 1111.,.,,1oa, 
44. edición, 116xico, 1980. 

34.- Secretaria de lducaoión Pública. 111 libro de -- a/lo. 116xico, 1960, 
1?4&· 116. 

35. - Secretaria. de llducación P.:iblica. Hí libro dt1 Ctlal'to afio. 116xico, 1960, 
pág. 116. 
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30.- Pareña Gili, HeidL Tesis para obtener el grado de licenciatura. t1exico, 

3'7.- Op. Cit., Parella Gili, pág. 12. 

38.- Op. Cit., Perefia Gili, pág. 13. 

39.- Op. Cit., Parella Gili, pág. 14. 

40.- Op. Cit., Parella Gil i, pá&. 17. 

41.- Op. Cit., Parella Gili, pá&. 19. 

42.- Op. Cit., Parella Gili, pág. 30. 

43.- t)p. Cit., Parella Gili, pág. 30. 

44.- Op. Cit., Parella Gi 11, pág. 34. 

45.- Op. Cit., Perella Gili, -pág. 34. 

46.- Op. Cit.·, Parella Gili, pá&. 33. 

47.- Op. Cit., Porella Gili, pág. 36. 

48.- Op. Cit., Perella Gili, pág. 37. 

49.- Op. Cit., Porella Gili, pág. 39. 

50.- Op. Cit., Porei'ia Gili, pág. 41. l!n nuestro particular modo de penaar 
quiz.i cambiariamo1S este ejemplo por un ejemplo de lengua más cer6ano. 

51.- Op. Cit., Parella Gili, pág. 44. 

52.- Op. Cit., Parella Gili, pá&. 47. 

53.- Op. Cit., Perefia Gili, pág. 49. 

54.- Op. Cit., Perella Gili, pág. 50. 

55.- Op. Cit., Pereila Gili, pág. 53. 

56.- Op. Cit., Pereila Gili, pág. 54. 
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57.- Op. Cit., Pereña Gili, pág. 55. 

58.- Op. Cit., Perella Gili, pág. 61. 

59.- Op. Cit., Parella Gili, pág. 61. 

60.- Op. Cit., Perella Gtli, pág. 61. 

61.- Op. Cit., Perella Gili, pág. 61. 

62.- Op, Cit., Perella Gili, pá¡¡. 63. 

63.-. Op. Cit., Perella Gili, pág. 69. 

64.- Op. Cit., Perella Gili, pá¡¡. 70. 

65.- Op. Cit., Perella Gili, Ñ- 71. 

66.- Para a¡¡oeto de 1990, la Secretaria de Rduoaci6n Pública dio ca.o una .de 
lae tree poeibilidadee para la eneeflanza de la leotoescri tura, el H6todo 
Global de AMlieie lletruotural. 

67. - Secretaria de llducaci6n Pl1bliea, Proputtsta _para t>i aprt>ndlu,ft> dtJ la 
le11lflla t>Bcrlta, SRP, H6xico, 1984. Reta ea la ee11U11da opción ofrecida por la 
SRP para la ·en.ae!lanza de la lectoeecritura en el prolll"BJIA de 1990. 

68.~ l!Murto, Carmen, Hla pr1-ras lt>tru. · Rd. Trillas, 116xico, 1977. 

69.- Espa/Iol,. l1bro dtJ traba.fo. Prt.ero a eedo 1radoe. Editado por lluevas 
Técnicas llducativae, 116x1co, 1987. 

70.- Plsy4n, Carmen, Na.bre; Vt>Jrbo, imlaua /lspaJJola, lid. l'.eide, Barcelona 
1975. 
Ka muy importante· considerar que en la escuela 
pr:laaria particular, como es sabido, se utilizan -.¡y diferentes teztoa que 
:pueden ser adaptados como tales por diverSaa razones como pueden ser el nivel 
acad6aico del cole11io, la flllllA de un autor o texto, iDde:pendienteMnte del 
valor 

0 

intrínSeco qu.e éste tenga y otro tipo de "arreglos" que e6lo benefician 
a la dirección. 

71.- Bete proarsma desarrolla conjuntamente todas lae 6reas de aprendizaje, 
pero nunca se le dice al niflo que existe una división~ 
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72.- Secretaria de Educación Pública, Libro para el IDB6Btro, prlllHlr arado, 
SBP, 1980, México, pág. 15. 

73.- SBP, Libro para el maestro, primer grado, pág. 77. 

74.- Las diferencias hablan: mientrae el nifio de preescolar que proviene de 
educación particular al llegar a la primaria sabe ya leer y escribir, el nif\o 
de educación oficial lo hace hasta febrero o marzo en su primer año de 
primaria. 

75.- Secretaria de Educación Pública, Prol'<Jesta para el aprendizaje dt1 la 
lelli/Ua escrita. SBP, México, Introducción, pás. 5. 

78.- Op. Cit., Propuesta, pág. 83. 

77 .- Op. Cit., pág. 87. 

78.- Recordemos que el programa integrado desarrolla paralelamente las ocho 
áreas de aprendizaje, dando la misma importancia a todas y ein eep8cificar 
en qué momento se estudia una u otra. 

79.- Hi libro. de primero. Parte 1, SBP, México, pás. 110. 

80.- Reta es una diferencia bastante común entre el libro de texto oficial 
y el de la iniciativa privada: el domino del contenido de aprendizaje a 
través de un mayor número de muy diferentes actividades y ejercicios. ·Rete 
comentario ee válido para todas las materias. No son pocas las escuelas que 
además de llevar el texto de la SBP,. _llevan un auxiliar. 

81.- 111 libro do se/{U11do, Parte 1, p4¡¡. 201. 

82.- lfi libro de st11111ndo,_ pá&. 203. 

83.- N11.rHSA. Senda, libro de lectura 3. Nuevas técnicas educativas. México, 
1986, pág. 55 

84.- NUTBSA. Espallol, libro de trabajo 3. Nuevas técnicas educativas, Bd. 
Santillana, México, 1987, pág. 57. 

85.- Antes de llegar al ejercicio que sirve de modelo, ha de ser puesto da 
relieve el hecho de que evidentemente aun dentro de nuestra escuela particu
lar, el nivel de estos libros, su cuidado, au didáctica Y el papel del 
maestro como monitor, loa ponen por encima de loe textos que hasta ahora 
tenemos en nuestro paie. 
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86.- Pleyán, Carmen, V"rbo, l!d. Teide, BarcelonA, pág. 59. 

87.- Op. Cit., Pleyán, pág. 60. 

88.- Op. Cit., Pleyán, pág. 61. 

89.- Secretaria de l!clucaci6n P'1blica. Preoente y futuro de la eclucac16n 
secundaria. Héxico, Centro de estudios educativos, 1983. 

90.- Op. Cit., Pi'e"""te y futuro ••• , páa. 54. 

91.- Op. Cit., Pi'esente y futuro ••• , páa. 59. 

92.- eonve...&-ia, para análiaie peroonal, preauntaroe huta dónde llapo 
nueetroa alianOa en eeta claaificaci6n da Bloca. 

93.- eo..o ae ver6 -'8 adelante, la particiP..ción de eate doa1Dio en la 
11ateria de lapallo1. ea minimo o oui inexistente. 

** Al ti_, reaultarcn hipot6t1coe. 

* Como .., ver6 en el capitulo quinto, loo planee y proll'amaa da estudio 
ret<maron 6ata y otraa ideaa de . la Reaoluoionea de Chettmal.. 

95.- ()p. Cit., ~t. y lllturo dtl Ja l<AlcacidD SecuDdaria, p6a. 71. 

96.- Op. Cit., Pi'e11t112t" y }Uturo da la l<Arcacidn &Ícuad4ri•, ~- 71. 

97.- Desde el punto c:W visto& onouaiol68J,oo de la.--· 

* Actua1-nte en la l/l"UBba operativa 1990 .... pnlpoDll la recb:ción del ti..P, 
de 1Joportioi6n del lepallol a treo horas o..anelee. · 

98.- Albarrán, Aauotin Antonio, et. al. Palabra y penaalli11nto. pr1-r cwwo · 
dtl /ltJ~J. Kd. Herrero, M6:rlco, 1986, Octava ldioión, p6a. 184. 

99.- Op. Cit., Albarrán, et. al., péa. 110. 

100.- Op. Cit., Albarrán, et. al., P'41. 12. 

101.- Op. Cit., Albarr6n, et. al., pág. 13. 
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102.- l1osuel, Idolina. Español Uno. Cuarta edición. Bd .. Trillae, México, 
1983. 

103.'- Aún a 15 af1os de au aparición, las eatadisticaa muestran que en 1990 
todavía fue el libro de mayor venta en el 8.rea de Español. 

104.- Lozano, Lucero. Español Activo. Porrúa Hermanos. México, 1987. 

105.- Ibidem, pág. 15. 

108. - Hurillo Paniagua, Graciela. Español, segundo curso. tt.éxico, Rdicione8 
Pedagógicas, S. A. de C. V. Sesuncia edición, 1979~ ' 

107 .- Op. Cit., l1urillo P., pág. 90. 

108.- Antología _de autores giegos y .1.atinos. Lectur8.l!!ll urÍivereitariaa · 6, 
México, UNAM, 1971, pág •. 176. 

109.- Op. Cit., Murillo P., pág. 69. 

110.- Op. bit·., Murillo P., pág. ,90. 

111.- Hernández Nieves, Sergio. RecrBo con las letras. México, Kdiciones 
Pedag6sic8J!,. S. A. de C. V. Tercera edición, 1975. 

112.- Op. <;it., Hernández Nieves, pág. 46. 

113.- Op. Cit., Hernández Nieves, páa. 49. 

114.- López, l!mma, Verbum 2. México. Herrero, Cuarta Edición, 1963. 

115.- Op. Cit., López, l!mma, pág. 65. 

116.- Op. Cit., López, BlllDa, pág. 75. 

117.- Pachaco Hidalgo, Armando. EspaÍiol Vivo, México, Fondo.Bducativo Intera
mericano, 1964. 

116.- Op. Cit., Pachaco Hidalgo, pág. 7. 

119.- Op. Cit., Pachaco Hidalgo, pág. 4. 

120.- Op. Cit., Pacheco Hidalgo, pág. 11. 
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121.- Choren, JoHfina Balleeteroe de, et. al. bpa/fol 3, !léxico, Publicacio
nes Cultural, 1979. 

122.- S6nohez A=uara, Gilberto. /!J. lJ.bro dtl lapallol, T"l'Cel'O· !léxico, LltlUSA, 
Tercera edición, 1986-

123.- 38 lecturu varian en exteneión de una a cinco páj¡inu. 

124.- Op. Cit., S6nohez Azuara, 11611. 79. 

' 125.- Loa critel'ioa de evaluacion de la SIP 80n - V&l'iablea, afio con allo 
caabian, dependiendo del evaluador en turno. 

126. - 11 tira.le repreeente. en ll'&n M<l1da lu eapeotativaa de vant& de 
deterainado libl'O y bu ta - P<>dl'ia e•tablecer IDl principio. 

127 .- Si •• oonaidel'a neceaarlo, .,..._ el capitulo 2 reQeeto de la aplioa-
oión del Pl'OIP'- intell'ado. · 

126.- V6aae capitulo 2. 

129.- In la aesunda P&l'te de ... te capitulo .. conteeta a iteta cuaati6n. 

130.- Solución -Jante al prolJ'- piloto de la INP. 

131.- Roc-11, l!l•ie. Loa uaM t»COl_. '* la· leatuN eacz-J.ta •a awv• 
penJlflCtJ.va 110brw loa -- do 1..,eun y eacz-J.tww. Sillo XXI lditore•, 
1968. P6l1na 300. 

132.- Blackle. 

133.- Op. Cit. Blackle. PQ. 87. 

134.- lbiden. Pq. 57. 

135.- Rocl!Mell, Blaie. Op. Cit. "'&· 303-310. 

136.- '~La realidad ee que muchos eatucliantee lle¡an a la escuela secundaria 
ianol'ando lu t6cnicu de estudio". Riek, '1'hoMa en Boletín Inforaetivo 
Pedaa61ico. Afio U. No. 2 Karzo-Abril, 1971. Hinieterio de la l!ducaci6n de 
la Provincia en &ienoa Airea. 

137 .- Guillen de Rezzano Clotilde. DJ.dilctJ.ca 8t1pecJ.11l. l!ditorial Kapeluz. 
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138.- l)p. Cit. Pág. 200. 

139.- Cazden, Courtney, Vera P. John y Dell Hymee, Flmctions of Langua¡¡e 1" 
the classro011J, Nueva York, Teachere Collese Pre~e, 1972. 

140.- La lengua escrita en contextos escolares, en M1eva psrspectiva sobrt1 
los procesos de lectura y escritura. Siglo XXI Kditorea, 1988. Página 212. 

141.- Op. Cit. Pág. 214. 

142.- Op. Cit. Pág. 219. 

143.- Op. Cit. Pág. 221. 

144.- Op. Cit. Pág. 222. 

145.- Hase, Herman. Alma dt1 ni.JJo; p..._ Sayrolo. 6a. Hd. 1982. 

148.- Beriotain, Halona. Gramática t1t1tructural dtl la lt1Dl/Ua t1t1piÚ1ola. UNAH, 
1978. Pág. 318. 

147 > Salga.do, Hugo. En dt1saffo dt1 111 ortovaffa.· Hditorial Tuki, 70.. odici6n 
Argentina, 1989. Pás•- 3-15. · · 

148.- Paz, Octavio. lfi vida con la ola, an Ltlctura y Crtlatividad 3 de S. 
Harollndaz. Bd1cioneo Pedag6¡icae. México 1987. Pá¡o. 60-83. 

149.- Texto extra1do da Oulipo, Coleco16n IDBBS, GallillO.rd. 

150.- Porelma, Yakov. Fftfica recreativa, en Ltlctura y Crtlativ1dad 3 dá S. 
Heroández. Bd1cionoo Pod"4161icao. lt6x1co, 1967. Pá¡o. 61-62. 

151.- Tesso y t1l minotauro (relato de la literatura latina) en Lectura y 
t-"reatividad 2 da S. Hernández. Bdicionoa Padaa611ou, H6xico, 1987. Págo. 
81-62. 

152.- rotlAPB. Circo, lfarotM y Brinco. Pá¡. 13. Conafa. H6xico, 1985. 

153.- rotlAPB. Op. Cit. Pág. 14. 

154.- Imberman Pranc1eco. La t>ducación WJitaria dt1l cuerpo, Cuadornoo de 
pedagogia No. 52. 
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155.-

156.-

157. - Con eato no queremoe d&cir que la. competencia eea mala, al contrario 
ea 110tivanto. lln lo quo hay quo toner cuidado ee on la adecuada eatiallaoión 
dol nillo NllUlar o menos apto, nÓ fijando on 61 una iaa&on do HllUDdón. 

156.-

¡59.- OOllAR. :/lo lo º""ªto otn """'· P6-. 10, OJllAJB, 116zico, 1983. 

l*) Para 1990 eo aplicó la prueba operativa en prlaor y tercer 11"ado do 
priaaria, on eoéundaria ea aplicó sólo en el pr1-r 11"ado. 

152.- 6ec1"0taria de lducación Pública. Loa Pl11De11 dtl l11tudio dt> lducac16D 
/M11ica. 116zico, D. r. Junio de 1990. p.p. 4. 

153.- Op. Cit., Lo11 PlUllll ••• p.p. 6. 

<*> Se han traneerito litoralMnto 1011 Pl"Oll"UU de oetudio. In caso· cb 
al&dn orror orto.,.llfico, de redacción o de U80 dio la 11._ on pMral i..o11 
antopuo11to la palabra (SIC). 

154.,- Op. Cit., Loa PllJDtlll ••• p.p. 6. 

156.- Op. Cit., Loa Pla/JINI ••• p.p. 9. 

(*) Obll61'ftM - ol tipo de lonaua,le que ee -3a, "'8 parece .,.,. el do 
un dillCUl'llO ·politico - ol dio pneentac16n de un Jll'Oll"aa de ••tudioe. 

(*) lbc111tian ya antoe de la Refo..a l<t.lcativa dio 1976. 

156.- Op. Cit., Loa Pl-••• p.p. 16. 

157.- Op. Cit., Loa Plano11 • •• p.p. 16. 

156.- Qp. Cit., Loa Plane11 ••• p.p. 17 y 18. 

'159.- Op. Cit., Loa Plant1a ••• p.p. 19 y 20. 

160.- Op. Cit., Loa Plant111 ••• p.p. 20-22. 
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ltll.- l)p. Cit •• Los Planes ... p.p. 22-24. 

162. - Op. Cit., Los Pldiles ••• p.p. 24-26. 

163.- Op. Cit., Los Planes ... p.p. 26. 

164.- Op. Cit., Los Plai1e.s . •• p.p. 27. 

lij5.- Secretaria de Rducación Pública. Propuesta pedagógica para el primer 
grado de educación primaria. l16xico, D. F. Julio de 1990. p.p. 4. 

166.- Op. Cit., p.p. 5. 

11!7 .- Op. Cit., p.p. 5. 

11!6.- Op. Cit., p.p. 5. 

169.- Op. Cit., p.p. 6. 

170.- Op. Cit., p.p. 19. 

171.- Op. Cit., p.p. 9-12. 

172.- Op. Cit., p.p. 18-17. 

173. - Secretaria de Rducación Pública. Libro para sl alWllllo. Prí.JMr grado. 
l1éxico, D. F., 1990. p.p. l. 

174.- Cada opción metodológica tiene su propia guia del maestro y libreo para 
el alumno. 

175. - SBP. Propuesta de libro de Lengua Nacional para el alumno de Teréer 
grado. p.p. 3. 

176.- Op. Cit., Propuesta ••. Tercer grado. p.p. 41-47. 

177 .- Op. Cit., Propuesta ••• Tercer grado, p.p. 55-57. 

(*) Op. Cit., Propuesta ••. Tercer grado, p.p. 63. 

(*.I Ibidea, p.p. 66. 

176.- Op. Cit., Propuesta •.• Tercer grado, p.p. 66. 
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179 .. - Programa Nacional de Lengua y Literatura l.., ler año de secundaria .. 
Prueba operativa 1990-1991. p.p. 10. 

180.- Op. Cit., p.p. 3. 

161.- Op. Cit., p.p. 10-19. 
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3.2.6. Enc11er.t.:;" !:l:nstro& de rirt1111rta 
Pre1unt11& 

.::. t.::ol.J J. Sexo a• F 31 F 32X ?6 F 23 ~ 

• 4. Et.colartdad 
J, Stcundarta 2. Jlcinal 
3. lon.Jl Surulor 2/5 
f. lon:al sup. flrivad.J 
5. otra HC'. de nlv. eur. 

5. Elparl1ncl11 doeente 
l. De 1 • 5 afio• 
2. lle ~a 10 o!loa 
3. Dfl 10 a 15 afio• 
4, I!t- l~ a Gü :irioa. 
5. re 20 11 30 11110• 

O. Crado ncolilr tn que 
1epartS6 cla&H •l •.. 

ctclo (laaado 
•.. lo. 2o. 

'I. ¿Qu' nivel de conoclahnlos 
onhrlorH tuvieron aua 
alunoa al Iniciar el 

eJclo escolar? 
l. Ell:celenle 2. luy bueno 
3, 6UHO f, 11.:ilo ~. PAP.leo 

ª· !!11.:j!r0:r~~~o~i!1::~~~(11 Elcpru16nonl Ltn1Ult.tlca Ltn¡UJ&tlc11 Jo contnt6 Liri1Ul•Uea 

O. ¿En qui .,,.~cto del .,.r:.llnl hprH•16n l'llotrfl., 
u ¡•or el conocl•l•nto7' ll'C'ltie•nU d• HnsUlr.Uta 

L•ctun Jlo c.<·ntl'~t6 Jo CC'lhtHt6 Orto1r•fl• 

10 •. ~J~n L!~\~~!~ª~::i dt,, h 
H&t-ft:inzadel HPllllOl7 

J, L:i Li113Ul1oUc.J 
2. ~ Exprullln oral ¡: 
3, 1.a lect\lra 
4. U..:.1rrut6n e6C.rll.\ 
5. Todos 

11. ¿C'.Qnalder.1 ue.t•d qua J',1r.1 
tac.ilHM el proc .. o de 
t.nGf'll:.r.~.;,·aprendl za Je 
l'.!'."i·•~"''. es coDY1t1l1nte 
la d1V1&16n dl'l H¡..JllOI 

en .Sn11s? 

J, St 2. Jo 3. Jo Hbe 

\2, ¿El'l qu/ n¡i•ctos dlvldlrSa Slupre ntai. Ro contHt6 Jlo COl'ltHt6 CcllO estA el ea.o .. u •l 
dltbt' rrnno? nleclh tntr• pro1rau J'ITOITIM 

loe a•r..,,\bs 
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13. LA cu.(1 dt la. .\reu qu• 
urr.a el prt11rAJl4 YllHlte 
dHltu u•hd ú• t.tea¡.oi 

u. LPar qutl 

1'5. tPos .. usted loa pro1ruH'P 
l. Sl 2. lo 

16. Uattd conatderA Qu. 109 
PtC!Ctu.ll• de prl•ro J 
Hl\LfldO IW'lhl 

J, Adecue.do& :i. hadecimdO& 
3. lo lo wbe 

1f, 81 H r•pUHta H 
adecu.doa, ¿cull .. h raten? 

1. latrueturado 
2. Bien Htnictvrado 
3. lal •tnicturlMlo 
'· Cu.p1Jb1• 
'· •uy ubtclOMI 
6, J'ul'de uptl&llfM &!a 
7, Xod•rno e. TradtclOD,)1 

\~: ~:t~~~:Of~ bhrD 
11. Lo c-.011r.c• bien 
J~. Lo cetaot• perfact.AM11te 

1a. SI .u rnpuHta •• 

El ptOCHO df" 
er.• .. IL'onza d .. t..o l>tot 
11lvehdo .n todos. 
lo .. ÓJIO, 

tudaculM!o, ¿cu.u .. 11 r111::611? 
1. S.tructur:1do 
2. 81.a nt.nK.tur:ada 
3, 11111 Htruc.tuudo 
4, Cumpltblt 
s. luy N1bltl0&0 
8, Pvfft Ufllt&tM !IAa 
'. Weno e. TradttlODlll 
\t, Aettc..to 

10. lo lo t.o•OC• btH 
JI, Lo tOllOC. t.IH 
12. ~ u.11ot• ¡..erfa.c t~a\e 

P"rqu~ •• la 
lnb.l .... NU 
lH dUib 
Art:t• 

19." ¿Qu.-rrt11 u.ttd b11c., a11un11 Op.J11:1 a favor d• le. C.C.hto\f. 
olffrnc1611l ¡.roaruu 

JO, Para loe pro1r .... da 

Todu. 

Ei prot.~1.0 de 
li11>1-1 ...... 111:1riz:s 
dtrbt- .... , t1tu1l 
en tod:.• tn .. 
Arta• 

10 

bpallol l&pallol 

f'c•rqu• n la 'Wu parft el 
i1pr.ndlUJ• deo tu dtal• 
Aren 

llv COntt-.. l6 F111lu lo CCl\Ht6 
a4ec:uacta1 COI 
•l d..arrollo 
d•l •tlO 



hrctr 1\ ••xto 1r,...dt•s., 
¿c.u.\l H el An:. dtr dta.nrollo 
t'il h que loa rro1ru1.1to b:icl'D 
bJnef,m 

l. Cti¡no tlve 2. P1iolc.t111otou 
3. A!tct Vl'I 4. Otrn 5. Mti ea\.• 

21. ¿H11y c:onUnuld11d •n dlchC1a 
siro1ruar.? 

1. St 2. Wo. 3. ll'o BAbe 

22. ¿H11y con1ru1nc:h tn lo• 
tiro1rA?1111a y111 11tonelon1:1dc,a? 

1. 51 2. Mo. 3. Mo a11b .. 

23.~En qul at bna1.1 111 plan 
1lob1.1l de an4lt.te. utructunlf' 

V1•16n .lflobal 

r.~~!P¡c~~ 'tv~Jo. 
PnrUr dt una P.nH•ient.o 
ori'IC:i6n d• un alnc:rlUco d•l 
todo Cnr11fttill nlllo 

24. ¿Cr .. u•ted nec ... :ario 
conoc•r t.odcis. lo&. pro1r1.11111:1• 
de pr!.1111ria'l' 
l. ·s1 2. lo 

25. ¿Por qut? 

26. ¿Cu41 11Uodo 
dld&eUeo pufhrt r.1r1:1 •1 
11lc:1nc• de IM eobjtUvci• di' 
tnMbnza? 

1. Nttodo dop.Ulco 
2. )IHoclo hur1aUeo 
3, )ltt,odo poyHtco 

27. ¿QuJ Vi'nt11jaa tncuf'ntrn 
U!!ohd f/I tl? 

38. ¿t.u!l n el S•rt•Cl>dl~ltnto 
dld!tttco o ron111 ditl!C'tlea 
que ·••Plt" n •l auh? 

1. Enull11n:a dlncta 
2. Ennlllln:a tndlritct111 
3, EnHllllnH •lxta 

~~- c.Qut rrocedl•l•nto dt 
expo•lc16n utlll::i.? 

t. El oral o acroa&uco 
2. El 11rot.uAUco 
3. El d11ac.Uc:o 
4. Joc:onter.t6 

3CI, ¿LleVLll U!ohd •l&Unl\ otn 

Pc.r1¡ue H ntc .. ..ar1o con(ICtl leos 11nucHtt-nt~• o lo1o nlnln dt rro!u11dldnd en el 
a1•undllnJe d• ha AnnFo r.u,, pcodn •n••ft••t l'ld .. c.u:.d.utonh o 1tnfrtn~r~• a 
C'U:'llquhr 1r.\dci ncol11r s.in nln¡\'.:n pro"1Pll3. 

Tc..dor. c.olncldt-1:1 t"n qu• 1u1l'>«'- cif.\'ltiOb rn1111 .. n qu .. e-1 nlllri r<1rUctpa ticuv'a•Htt 
•n l'l Jl!Ot•loci dt •r.!-t"!lo1n:.:i•.1¡•r .. 111;1::.J... • -------·----------------
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for11:i. de t.rabaJol 
1. Ca11vuue16n Ubre 
2. Enat-flan:.a audlovleu:t.l 
3. Ucnlct1• aru¡..alH 
'·Otra 
5, Jifll\lfl8 

:u .linblJ«. •6lo en una 
Heu•laf 

J. SI 2. lo 

32. 1.09 •lauhntn 1u.tlhna 
dld4ct.1co•,· ¿c6110 loa 
uplH u 11 proc .. o d• 
1n11Banaa~apnndJ1aJ•? 
bota l• tnevencl• frent• 
al rec11rao. 

J. Todos lo. dlaa 
2. Una YU por ~MI 
3, Una 'fU al Ma 
t. Alsvna vea 
5, lunc. 

a> Cla, borrador, plaarr6n 

b> Proytctor J trauparenctH 

cJ P•llcula• 

dl C4 .. t.t. y dlKD9 

.. l 

•> llo11t.rlal 1rAfl'° ea 1u .. nl ___ c_.r_·---------------------

33, In.pecto a 1 a utnl a d• 
Hl\111161, l,COMldtra ut.ttd 
q1M loe tute.a otlc13\H 
CSFPJ KUD d• acurdo COfl 
lo• proaraa .. ? 
J, SI 2, lo 

35. t~":.t!~~:-d:t!!:-1crr,r• 
l. Ualcaeate 109 de le llP 
a. 6610 loe. da la hltlauva 

prluila 

El.U11 p1An•""''" d• Ja .-. poathl• Ht1c• falta 
ltu:il ai.111-n .11lr.:iin:ar loa na..ro d• 

bloJetlvo• •J•rciclo. 
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. ~!!:adoe coa ~ f!:tlmdldad 
h •1- •Jtrclcloe ao 
f1PUd• eorr•po .. e a 

loe ol>J•tho• 



3. Lo& oflcl.llH '1 C1tro& 

;\fl, ¿Qué te;ctC1r. 11de:i,\s dto IC1r. 
oflct¡o¡Jtr., ulil1z3p.u.;i1,1 
!uters.;i dt> H.I..1riol? 

Jinsuno, aOlo 
al1uno1 11jerc..lcto• 
d• arcyo 

PueJ..eaer 
auHcltnh al •I 
1111eslro lo r.mpll11 

l1tctur'1!'> li'ln11inc• 
Hll-c<.sc.:1.1dM· 

P11r11 
fund1111111nur flo cl)ntoiau 
las corrtentes 
Uterarlu 

p,-;rQ )Q Au:.:fJtQUS p<ml 
lectou.trltura h'I Jingt\le.tlca, 
'1 loa MUTfEA lect\lra y 
<tirciyo> orto¡r:if1a 

Por 111 ror la MCHldad 
escasez de de 11Jerctcto11 
los ejercicios '1 co11prenal6n 
•n loa textos 
oficiales 

38. ¿4u.!I crt ter loa emplea en la Lo" que eat6n Los que e"Un Que uUn Lea ulecctena 
eulecclOn de dlches textos? acord1111 ceo el 

pro1ra1111 
de acu11rdo tia eofttut.O 
con el 1nterlla 

acordes con la lnetltucl6n 
111 tnUrta 

311'. Deaputs da habua• 
¡raduado coao profesor, ¿ha 
recibido al10n cuno de 
HJlf'ClalJ:acJ6n o 
actu11] 1z3ctOn respecto a 
la m.1terl11 d• espal\ol? 
l. 51 2. Jo 

4(1. Indique cu&hs 

, 41. ,Phnea QUI! t1l¡unoa dt 
('ato& cuno• fortalerhron 
au11 eonoel•l•ntna artrr:ii· d .. 
l.:11•.lhrla di! Hf'.'lllol •n un 
1r ... no: • 

J, Excelente ~. t1u1tno 
:s. Jle-d1ano 4. Inflan 
!l. Cero 6. Sin nar-uul.1 

42. LAl¡uno dt' e•tt•a cunoa 
cn6 confualonl!a re1.p1cto 
a aua eonoctllhnloa de 
npaftol"? 

J, SI 2. Jo, 3, Jlo contest6 

43. Srl!:iile la r:izOn d• •u 
napueah 

del nlfta del t1lfto y 
con 111 pro¡r4.11a 

_P¡o¡ra.il tnlP¡rado, Curaos a nivel Jlo contut6 
ldl!todo ¡lo~l de dt>. proyt-cto 

Loa que ae lo conttat6 
l11pbrtet1 al 

an~Jhla de "Jl<IVO 
~structur.11, p•d.111~1Jc.o 
tirt1bltnt111 de 

1t1Jc10 do 
cuu.o f'n 11' 
Jefllt11r.'ldP 

apnndl:nJ•Pn 
HP.'lllCIJ 

uet.or 

L11 p:-~etlca dort:nt• ~ d!d.Su Jen La 
.. 10 aullci.nte.unt.e l:in:il!' lto eC1ntutO Hf'l'rfHcla lo contHt.6 

docnt.• e• 
mayor• h qu• 
poa•• 
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44. ¿Qu.I opina d• Ja sl1ulut• 
at1ra.tcl6Q •Las Dlfloa 
coMttn conttnuaa l•lt&a d• 
ortocratla pero 110 " al 
9r>Utito da corr.tclrla•"1 

'5. ¿Coa qu6 fracuencJa avalGa 
a ava alua11oa? 

J, DlarJ ... 11ta 
2. Un:. H:& a Ja NUD:t 
3, Una••• al .. . 
f, Cada dos .. ... 
5. Doa ne .. al allo 

fe. lf&tH AcoetU11bra bactr 
pMH.hoai 

l. ObJ•tlva• 
2. Bu'bJ•thaa 

47.~~ q.J utUUauat~ 
eu<osJ ttpoCaJ d• 
prue.ho? 

fa, ¿Qut tt po da l'l'fthl• 
s;rtfJara? 

J, luorlaUcaa 
... coat•t.ac.lonH. a una 

prqu•la •lapla. 
- da cmpl ... atacU\a 

2, De ncoaocUl.nto 
- prwba d• opcl6o •tapia 

o .OlUpla 
.. prueba da .. 1KC.16a 
• prvtba dt ruQn"9iuto 
- d• ventadaro o fal.a 
• da COrTKCJ61 
• d• onttaultnto 
- da .-oc:Jacl6• 

hra cucJ0111n. 
dal 1lnl d• 
COIDCl•IHto qut> 
edqutri6 al atlo 

- dt tdaatUJcacJ6n coa 1r.1ffc:a• 
3, n. Juicio 

: ~:: =.:i!j~=::!• 
f, lo t1tH .,. tipo d•ttral .. do 

HI, ¿:;!abara •tH aua n»a,...? 
1. SI 2. Jo . 

Pnra PQ(I.,. 
avi1Juar al 
111!10 
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S. obtJantn 
rtauJtadoa 
11.!i• vancn 

109 HtiOrM 
que t.parit11 
)Olo CU"°6 • 

·-· 
Para conocer 
Ql rilllo d• 

· dlfartat .. .. ,,.., .. lo codnto' 



J. 61 2. io 3. Xo cont .. i6 

~l. ¿Par qut? 

sa. ¿Q\ll npectoa conaldtro ut>ltd 
1:1tceurtoa p:ira •l 
HUb1ech1lento dt h 
dlaclpllno u •I 1rupci'1 

l. Jorua tat.ablecldu nt 
hielo del curao 

2. ConociatHlo da la palqut 
dtl edut1ndo 

3. La dtaJ11uc16n da punto• 
par falta. COMtldaa 

i&. Bl trabajo or¡IDbado 
!5. La M>Cl•Uuc16n del 

trabajo 
6, 11 respeto e la autoridad 
7, Todoa 
B. Jtn1uno 

C'.alncldPn en que el rracHO de :irnndtz:aJe u 11u; o..mplto, por lo qua 110 •• 
po11tbh natu:.r todci& la& con~bJentcis con un.l pruebo. LA av>ihuicJón d•b. ur 
cor.•t:inh y de dUtnntu Upe.• 

53. ¿Cho 101ra que b a.:1hrta Todos •fintan que H HeeurJa la acittv11ct6n par:i lo¡rar octrearae o loa 
dt tapallol Ha atncUva? tnt.roata del ntllo. Dlcba 11tracet6n la eonat¡utn dt dlvnat.• s:in1ra1 con 

Ju110•, aatertalH aráftco•, Po1rt.tclp11.cJ6n activa dtl edueando, tt.c. 
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3.3,f ht11Ht..• •h11111o•dtpr1a.rl• 
h't111u ... 

1. ldad 3, luo 
•·Grado nccltt 

5,TlpodttlCllelaal 
la,MMl•tft 

1.P•rtlnlar 
J.DlcobltnO 

a. LClt.11 dt•t.q 
•tttl•lafll'la _, 

1.C,eocltl• 
a.a.,.101 
3, a.t ... Ue. 
&. C ... \11.rtlM 

f,¿Po,., .. , 

.. 
Jer, Grado "' b.Cr•do 

Porqiteltt"'"- J..111.i:iher 
lt•1.inr1oi 

l'wd•lr• 1Aawi111"r 
lt11d11drltlH('CI 
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111 
$o.Cndo 

JOI JI, 111 
$o.Crlldo 6o.Crlldo 6o.Crt4o 

Porlo. 
tJttclcl• 
qnMNeta 



U. ¿~rq11U Siurrrs.lP flltllOttlll E1I• illhtblC'IOllU lt4•'t>llrn ..,, d1l:rJIU •h IHtc•l•l&1 

15
' i~:ll:::,, hnu 

d .... , 
1, Dl.rl .. Ht• 
2, ~l\'ICll f'Or IUl~I 
3. Dei nen 11 •t1 
•.uu .. 11lM1 
5. loht1111 clu• 

16,¿Coiqd fr.c11111ct1 
ieH f\llrl di tllMl 

1.Dllrtuut1 
J. Do1nc:npor 1U1111 
3.Do1ncHll111 
t.vn .. tllM• 
~. IO )I" fHfl 

l'7.C11111dohpldH 
rnllurua.s ltchll 
llOYll•,CU•a\01 

ponl•le1 
forMU.ll'l•~ollr, 
¿lltftcti!.s.1 

l.EI 2.lo 

ia.¿Por1¡11t1 1.t111u.:i. ft.111d•~r h 111 ~t~r F• Hdt~r ,~, '"""'º lettdtUr 

IO.O..lnl1-et11rn t.u1dtl c11 .. r1.o " Ir)) '" Yllrlo .. nnlOllll h11loabf1 
1¡01b•n•lludo11 lu...1110 1l•••1Atlu tr.~t..il1n1u11 •J'Hllj!J 
ch ... iC:Uluttlu 
petado.a•? ... ¿hlfllllt't hl11t .. rt•1111t1 Por IU<ot·~ bt.r:;:t:.. f~.trn:tr.n Ill.!ktt~ 

;u. ¿tuih•110 t11lu ~·d•\ "'' IMtlllY ,.,,, llfp.:; !..;.1 lliOl'I ),3T¡.~a h)I •;.U. licr~~ 
1utado? ronl' roilarirl 

'"ª"'' 
22.¿Porqun lo lv 111uroe lllf1t11;1ud h1rr .. 1. Al··~rrllbR •t>urrldll TQC111h1~t .. 

23. Debahcturn 
'11tH1reaUi1d11 
utrahC:hUT De!,::~::º tuutoa lf11rrrl"'" l'illltH•, )'CI i14t~I vucf1 Tod., 

q1111111llhoaollclhdo, Fn11)"'1110 
¿C\1.11HU•u1at.1oc101 

2•.¿PorquU 1.ot11v1t.i&IJu1M te>r•I UIJ.\ }c-rtutna 1nlfl1HidH DtdictlcH 

25.C111no .. u11n 

10c~~'"• i~'j: n tlltr.ctol 



26. Ll.ataHYOlaltadYrllltl 
lacl1Hl 

1. s1 a. lo 

2T. ¡,Co11 4ut frKutncn t• 
toca hu 111 v0& alt11' 

1. lodoa loa dla. 
J, UH H& • h M&.1111 
:J, Doa Vlc.t• •l .... 
4, U111,, .. 11 .. a 
S. lur• 

21. Deepu69 d• ••Mr hldo, 
¡,UcH •lata COM11\1tlDl 

1.lil..,r• 
a. Alpau •KM 
3, luca 

31, ¡T1 pa\11 la lh1UlsUca! 
l. SI :l. lo 

3. lo Nbe lo 4d ff 

:.u. ''°' q\161' 

)S, ¿toa ... frKViHCll Nlll&M 
•l.rclcl•d• ll11Cllh1Uc.1 

1,Todo.IM41H 
a.11u .. 11·1•-,.. 
3, 0.vKMl l•-P 
t.111 .... 11 .. 
s. hac. 

)6, .i.i. ,_.•MM •1 ... atro 
para Mear tal" •Jtrdeloc.l 

1. b la IK\'ln rNllUdl 
¡, b •J•l• 1&111 411 IN 

In•:,. a: 
f"UJ01l" 
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Falt• Por .. rsl 
90UVICl61 llllfll.lljl ,_llO 



1h11111oa 
3.htJt•plr.q11td.s1I uutro 
4.h1J••plMq111du l11•llt.r11• 
5, JoNbtol 
6.Cltro. 

37.t..1.c-U'tldldHdtw:rHH 
1b1Jo,¿IHIJtrt1U11t11 
cl1u7 

bcr.lbto 11 el Cllldro J1111lo • 
l11cthldad•l •dlltroq111 
111c1111,111llfnc11nc:l1c:ciaq11• 
l11deeta111. 
l.Plarl-ta 
J,Doe,_por•••.ua 
3,Vnl•Ul'OJ'MUH 
4,0....HCHll .. I 
!l. U111H11I MI 
o.1111ca 

IJ1rctcla.d10rto1rat111 

Sh11t1l1d1 tuto 

Jarraelonaoraln 

11Mcrlpelun1e.crllaa 

IJtrclc:l111dtull1rlllll 

ltUlf'IOIHCrltf, .. 

hod1J dit-e:IOUflO 

hu1U11c1Udt dalcof. 

latrnl•tM 

C.C.ntututM1oertq11lpc.• 

Ja,¿THp.rwldOlrm~l11t01D 
UHIH1ldt Ja lu1111u1~? 

J.61 J • .le> 

39.4Porqul1 

U, ¿T1d1J11 tar•n dt npa~t>l? 
1.81 a.Jo 

U. ¿Q\16 Upodt llrtll \tdt¡.u1 11111111111 (cp!;U 1 
\UNll!>,. 
1t.uu.i:u 

:. 

El n111cto Pe>r cnoor 
t111l11paftol otr11laa1u1 

!:::t!!:•clonu lll~:~m~:~· IJtrCICIOI ''"°'"' IJtrC.ICIU 
r..i~1~" t:.p1:.• 



1.11 1.1o 

'6, ¿Tlcaltfh:Hllllo 
l~trclCINO Ut1M 
Cl,lll~l 

1. 11 '·lo 
tl, Dtec.rlbl d1U.Uada.1l1 

1l1111.atar1a41i1 
nc...rd" 

H, ¿QM talM 1\1 lla. u la 
•tartad1 .... lol? 

1. LClll Ñ 1• g:p ....... 
3.11P7otr• ......... 

Q, ¿Qrle \a ,_u.ria par1 ,._ 
\ocl_M..,...1 , .. ,. .... ,ª ............. , 
tUl? 

53,Dlt...._lcl .. ,. 
........ ,, ... 1-v.. ............ ,. 

Ulot1cl.u.tt. 

••hclt•~ CC.11 bMl .... r ... toptar 4•1 IJ•fCICIOI 
la•cltftCla• i-111uadtl Ptrl6dlco1111 dt•u.tnU•OI 
.oc1a11a tHto P<itrafo 

... .. 
L..t>rt.•t.,. 
d••11·r ,,,,, .. 
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F~r··~•11 a 11ustros d• aecunduJa 
f'u•,1;;.~ .. ,., 

2. Ed_,d J, Suo 

f, bcolarJd11d 
l. Sttcund11rh 
2, lor:a:il aUJl•rtor 
3. ll:or.iiJI superior rrivAd.J 
-t. Otr.1 Hit"UPl.J de idveJ aupprJor 

5. ExptrJench dOC'Uh 
l. De 1 a 5 111101. 
2, De 5 a 10 allo& 
3. D• JO a 15 allo• 
4, D• 15 a 20 a/lo• 
5, De 20 a 30 11101. 

31 • F M • F 

6. CiNdo 1acolar Pn que l•N1rtl6 loa trH rradc.a 3tr 1radci 
clllsea el ciclo p.l..,dO 

7, ¿Qué nivel de conocJaJentoa 
ar.te11oro e11 espallol, al 
JnfcJar el ciclo eaeolor7 

1. !Jlcelent• 2. Muy but-no 
3. B\1t-no t. hlo 

5, Ftaillo 

53•M 27 • F 

Loa trH 
1r11doa 

30 • 

Loa tre• 
1rodo• 

3, LBn qui Hpeclo dll 
Uflo)tlOl .. HJor •1 
ronoc1111enlt1? 

En 1) aapecto Lf.ctura bcturn • Lh1Ulatlca 

0, ¿Cn QUI Af.PtCtO di) 
Hl\lllol •• ptor •1 
crinoc:l11l•nto? 

10. ConaJdu.J qut t) actu.11 
plan de- Hti1dfos pa1 

1. Adecu.Jdo 2, ln.Jdl'C'u.ido 

11112. SJ au rnpu1&ta ta 
adecu~do•/lnadecuado, 
¿cu:il t11 h N:6nl' 

l. E&tructurado 
2. Bien eatructurado 
3. Jlnl eatruc.hlrodo 
4. CUJ1plibh 
5.JluyMblclNO 
&. Jo'ut-d• ruiplfllr"'e a.\• 
T, Xodenio 
e. Tndlclonol 
9. AnUcuado 

10. lo lo eoaou bien 
u. Lo conoct bhn 
12. Lo COflC>C'I' ~rfl'CtllJH•n1e 

Un1Ul11tlco ltttntura 

h •l lltuorlo EJcpruH>n ornl, GrAD.Sttca Lln1Ul,.tff'.a DrtoaraUa 
lln11llaUu, ei.tructurnl, 
Jtter:itun o~to1r¡,ffa 

.. 
ll 

11 
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13. ¿En q116 IT.1dO conoca Jo• 
lu11d:iae11tc.a d• h hfona 
ld11t4Uvt17 

1. 1'1rflctaHnl• 2, X11y bien 
3, lll•n •·Lo 111Uchnl• 

5, IO )011 COftOCI 

U. ¿Ltt p.arec•n J•porlant,.? 
t. 61 2. lo 

15. ¿Pcir q\lfi? Con ella •• oalte Pani la 
conC1Ctr tn fon.s ect\J.'11Uact6n 
•hhd11 cada uno del aautro. 

t t::t:bJ:t!:f:&ar 
unas AreH con otra•. 

Lo anú:o que 
•• Jarr• •• 
qu• el aluano 
'el uutro 
"co11lu1Mla11 .... .. 
repetitivo J 
.. trile dt 
1&PtiHT 11111 
t.oalrH 
cu•nte • Joe 
aa .. troe y 
ahw1oa. 

.. 
.... 
dlalnuJdo la 
poetbUtdacl de 
CODOCIJ' d09 

:!sxi:surl~r".' . 
La 1rkllllt1ca 
Htructural 
upltc. 1• 
lunct6D d• ha 
pelabru Ptiro 
aoanc:lioa. 
conc•ptoa.. 

; 17. ¿Hay co11Uauldld H IOfl 
' PJ"otrua•7 ·a 

J, SI 2, lo :S, lo 10 Nbe 

ta.~~ r~r:~~J:r!:~.p~~·r--
' ciclo HtoJar7 

J, IDOS 2. 80I 
3, SOS 4. lo U•ne UD 

ponent.&Jt dtt.ratudo 

19. ¿Qua aocUtJcaclo ... blrl• 
al prottMA7 , 

1. llabortrhi otro 
2, 1.11 dula uyor hhtratlb 
3. 1v1tarh 111 re11etltlvtdad 

:: ~ t:r::r~ªoF.~!!co 
90d1Uc.:icJ6D 

20. ¿C6llO Urla UlN 
aodSflUtlODH7 . 

Tratando lluto eo 
cada uald•d .. 

X11yor tntttl• Ahndl111do a l.lnaadolo • PualOQlndo loe .,.u d 1111.111110 11untro ldlo.a alval de obJ•ll'IOI 
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21. ¿Cu.U ea 111 116todo qua usted 
prdlere para 111 alcanct1 de 
lo. o'lijf'lhc.& de t-nHlh~nu'? 

J, Jlftodo dop&tico 
2. Xltodo hurlaUco 
3. X6todo poy!Uco 

22. ¿Qul ventaJH encuentn 
u1.tad en 611 

23. ltn el aula, ¿cu&l H •l 
procedi11l111nto o foru 
dld.tctlu que Hplaa? 

J. l.:. en1 ... nan:.:. dSrutl'I 
a. La tn•tllanu hldlrtC'l.a 
3. La enadanza 11hta 

2t. ¿Qul proeedl•l•nto d., 
axJIQatctt.in ut1J11117 

\. El oral o llC'r(<L\tf('o 
2. El uotu!Uco 
3, Bl dhltcUco 

215. ¿Lleva U•ttd 111\lna otn 
fonaa d• traliajo'? 
lndtqu1 c\l&Ju. 

1. C'.onvaratic16n Ubre 
2, Enr.e!lan:a 1udlovJH.Jl 
3. TfCJ11Jcn 1rur>Alea 
4. Otro 5. l1n1uiia 

26. ¿C\l!ntas horaa·cl11H d,J en 
t.obl a h H.1.Jna? 

1. De 1 • 10 
2. D11 10 a 20 
3. lle 20 a 30 

·r,.Nttera.n y en coa objetivos 
Gc4s!cnts en iC'r. 11&ir. 11c.dunc$. 
ando• po&t~rtc.ru, 
lo CUll) OC.JSiClnll 
rcinfubl6n ent.r• 
lor. alu.ncs. 

Jlnguna por &er 
eaplrlco•. 

Se lH 
dnrhrtll •l 
el 1nhrh. 

y e.ue. lalhrd• aUnu. 
r.tn¡.ilarldad .. , lectura y 
h.ul#·ndnlci riAr. r•dacel6n. 
CN~fltenE-1ble a Enfochdolo ~· 
tc.dtor. lo& a IHtratura 
nJvtlH•. que • 

11n1\ll•tSea. 
Verlo en 
lecturoa d• 
literatura 'I 
df' Jln1Ul1t.tca. 

Jfo H puttde Peralta 111 
detanalnar el educando aer 
11l!tt>do1 •• una peu.ona 
n~tnftrln anal1tlca y 
tlPOYMf>I' en crlUC'.a. 
v:irloa r.eaon , .. 
caractf'rl1ollcaa 
del 1rupo. 

1 y~ 

Por la 
part.Sctpac16n 
activa del 
aa1:r•tro·aluano, 



4. Xb. de 30 

27. Loa algulenha nuxlltarn 
dldllcUcoa. 1 ¿di11n los urlea 
en d proceso de 
enstft/'l.nza-3rrendl:aJl" 
Cdld.111ls>? Anote h 
tncuent.ta. 

1. Todos loa d1H 
2. Una U:t por ae.mnna 
3. Una vu al •ea 
4. Al¡una VH 
5, Junca 

1. Cis 1 borrador y pharr6n 
2. Proyector y tr01n&parencl:t& 
3. Pel1culn 
4. Ca&etea y di.coa 
5. Jlll!.t.erlal 1rtif1co en 1oeral 
6. Libro de texto 
7, Arunt.ea o notaa didActJcoa 

28. ¿Qufl: npectot1 con5tdera uahd 
a&• laportantH p.ua el 
e&tabl•Cl•tento da la 
dlactplJna •n •l 1rupo? 

1. lonaaa ••tobhcldu al tnlc1o 
del curao. 

2. El conoct•Sento de 11' pstque
del educando. 

3. L:i dt ... tnuct6n de punto• por 
talt:is Ct'.metidaa, 

4. BI t.rab\t.jo oraanhado. 
!i. 'La ~1aU:titc16n dt-l trabajo. 
6. El rure-to f.c•r la auttirld3d, 
7. Todoa, 
a. Jln1uno 

20. Pan la elecc16n de un texto 
de apoyo p:&r:ti la 11/!llerta, 
¿qu6 eleaento ene u&ted q,u111 
u. el úa S.roortanh? 

l. El dta.arrollo de lai aeaortll. 
2. El C\Dllpliatento de loa linea 

de la en•aft11nu. 
3. Bl aattr1al qu111 faclllh al 

a.'\lliao la labor doc1ni. 
i&. La aater1a o contentdo. 
5. Un aaterial econ6alco. 
6. La upoatc'-6t1 Mt6dtca. 
7. La aot.1Yac1611 en la enHflan:ta. 
8. El prntillo del autor. 
O. U1u11a rec011endacJ C..n de un 

col•a• o jet• •\lpertar. 

30. i11pltque q,ul eh.11tnt.o• 1• 
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PM•etn hlf'Qthntu tn au conoeJ11lulo •n IJl•llV,)CIC.n, f'rtU1hl.1C"IÓn }tClUt1'811JHlh,'8•o 
Hbro dt texto. BU t<oU!ld11ddti ro:::prtor,f.l6n y lo ah JUt¡oa, 

cnd.1 uno dt loa &tht;lllll, l11pcrt.:.nte, conttnldo. 
obJtotlVClf. 11pllc¡,rlGn letra y 
pro1ru11dos.. di!' contenido&. contenido. 

31. ¿H¡, o\'>Hf\'.1d0 UBbd que .1 
partir de la arlJr.1clC.n de 
la 1r9.\Uc.1Htructur:il, 
la ¡rol.Llfltlca thn• un 
tttfcique ab tuneional? 

1. SI 2. lo 3. Jlh o 111noa 

32, ¿Por qu6? Porque adutis. Por aua baH11. Porque Hte Por la Porque loa 
dt .i;tructurulll tipo d• txi&tencJada alunnos 
no• lndlf¡, le 1n11;6t1ca er. lrl'ln cantidad org.uJuny 
tuncl6nd1tc.1d11 =iAa aplicada deco11ceptos. ra:r.011111n 11eJor 
una dt l.tia al Mjen. au& e11uncladoa 
J'lllabru d.atrodeuna 

redaccl6a 1 
Hto conlJna 
a una buena 
upr111l6a de 
aua ld111a, 

33, .tHa reclbldo el¡Cin cureo de 
ectuallzacl6D rehnnte e 
l"•unhnlH 
estructural 111.tae? 

L 61 2. Jo 3. llunca 

3,, SI b recibido Dlauno, A favor, f'l'lt.1 llnttnann 
LC\:4lH li11n sldc. tc. .. &tjor.1r Jos. actunlJZ1da, 
resultados? criterloe da aunque alauno• 

eleecl6n en HtAn al dado!!., 
c:u.1nto a E• rap.Ucl6n 
Mhlfosr.'lfh. d• Jo vh;to en 

Ja licenciatura. 

35. ¿Qui HpftCtO de la anee/lanza 
del aspaflol considera usted 
114• Uportanta? 

J, Je>clonn dto lb¡Ul•tiCa 2 - • 
2. Llttratura 
3. EJ:rreal6n coral 
t. EJ:preet6n escrita 
5. Le:ctura 
6. Todos 7. Jt1'11uno 

36, .tPor qut? Co11 b t11prul6n P.u11 un Peirqu• Ja TodoV.1tn Porque todo 
or.lll cualquttr dn.ltrtillc. !lllt.ll rle unti b.u.eat&tn c:onfonaa la 
ha11 u obJetlYo lnte1rol. llaC• puu sin tnH!11nza d•l 
pued•ttn.r tnopnantea lectura no baJ t•pallo1 1 todo H 
tacllld1d f'llta los dta.!is. conoc:lafe11to. lnpartant• para 
ICIStarH, 'ªque .. 1 la torucl6n 
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31. ¿Qui hnlnolo11'1 uplu 
para d anUlala 11lnt6et1eo 
de enunehdo11? 

:sa. ¿C6mo t011ent.a •1 
•l'JorutHto 
de la orto1rat1117 

:10. ¿!a tlcll para el alumno 
ca11prander el caneepto 
foneu? 

to. tCbo d11fl11t uat~ el 
concepto fot1tu? 

U, Pan evaluar al aluano 
uabd conatdera1 

t. Lo quti aat.t 
2. 11 domhto de tas 

•ctl'f'id.clu 
:l. La .... al\1aeH111 coathua aa 

e.da uno da aua aspee.toa. 
4, Ot.roa Hpecta.. 

43. Jcoata.bra li:ic•T prueba•: 
l. ObJttiVl'll 2. S\lbJtltVAll 

U. ¿Qui tU>o d• pru•baa •111• 
si-ra ·•valur a aua ahmnoa? 

J. D9 u:cv1.•do 
•> da caatnt.aclh a uaa 

pnpnu •l•sile 
bJ de C09pl11M11tztct6n 
2. De nconocl•i••to 
e> Pni•bli de opcth •l•Pl• 

o d• opcUn •flltlple 
dJ Prueba d• 111tlecct6a 
aJ Prueba da tHon .. teato. 
t> De 'f'erdadaro o talao 
1> Da cornccte11 

•)WlnOt•ndr61dH 
clara. 

Coa la conr.t.ute 
r.vla16n d• 
trab.1Jo., adHb 
•ot.ivael6n de 
lHr J)o!ro )Hr 
vJsuallicrr•do. 

lo, porque •n ta 
prlurla lo Gnteo 

1~: :f':~~:~~'º 
r an oeaalon111 
a)fUllH fltf)H 
orto1rllleaa. 

Un sonido qu• cad~ 
\!nade lH letrH 
Ue11e, toa,,ndo H 
cuenta que tn 
'f'arloain 
reii-tJttvo, 

Ciruallc•l 

Lect\lra ., 
enunel11doia, 

Deptnd• de ta 
1111 .. lltnta. 

Son lo• 
ll(lnldn• 
reconoctblta 
par lo• 
bablantea. 
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d.J llllUl'IO, 

Estructural Eatructurnl Ten. d• 11 
1ruAUca 

Ptir !l UM:I 
eonstanh d• 
la lectur:ii J 

•• diccionario. 

lo. 

Coa1> un 
a.ontdo. 

.. t.Tuctur.J, 

Con apoyo Se dan rttlae, 
bfbU01r6flco, H hacu 
Orro1rafllll eJerctelo., n 
pro1rCludl1 corrl1aa tutea, 
A.JI. COD dtet.dot11 

11u11trar 
palabras. 

lo. 

Sonido d11 la 
letra o 
1.ratl•. 

l • 2 

SI. 

.. ,. 
repr ... ntaete• 
del Mlntdo de 
una.letra. 



b> De ;aoc1acJ6n 
1J De ideotUlc:1c.l6t1 con 

1r1Ulcas 
J1 De ordtnN1tut.o 
3. De J11lc10 
k1 Pnitba da Juicio simple 
lJ Prueba ccmpleJa da Juicio 
4, Jo Uf'na un Upo detenlnado 

u. LC6110 lean que au 11at.Prla 
au 11t.ract1va? 

Jfo lo b9 conu1u1do Lectuua, 
H au totalidad, p('Hlas, 
ptro con trrc11.nc1:1 
ha Horro si!lrrafot., 
•lnttala df' obra•, 
d1jAndoltia en la 
11!!• l•portanh' 
11otlvAndoJoa a 
buscar al Unal. 

Con lecturas De acuerdo al 
v:irladas, obJtUvo, 
eJerctctoa, plan.o 1n 
ju11011, 1laborac16n 
trabajo en de aaterhl 
los paUoa 1 dld4ctlco 
ncortado ' <rot.AtoUoa, 
pesado, con fr11ul61rato, 
ldtt1LUlct1cl6n1t.c,> 
de peraonaJea, .,. 
HCH1Ucac16n. 

Por medio d• la 
parttctpacJ6n 
O.Cf~Vll. dtl 
ahmno a DaM cH 
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