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' INTRODUCCION 



INTRODUCC IÓ 
Actualmente, el enfoque comunicativo de la materia de 

español del nivel primaria se dirige a que el alumno 
desarrolle las habilidades comunica ti vas que s on destre zas 
que una persona debe dominar para poderse comunicar con 
eficacia en todas las situaciones precisas , siendo éstas 
leer , hablar , escuchar y escribir . 

En el nivel primaria , 
comprendan diversos textos 
intelectuales como analizar , 

la lectura pretende que los niños 
y que realicen otros procesos 
juzgar y razonar . 

Con la escritura s e busca que los alumn o s realicen 
composiciones de texto s medi a nte las s iguientes actividades : 
organizar , redactar , r evisa r y corre gir . 

Dentro de la comunica c i on , las habilidades de hablar y 
escuchar le permitirán al estudiante interactuar con su 
entorno . 

Para desarrollar estas habilidades en los alumnos , es 
preciso que el docente las tenga como parte de sus 
competencias profesionales pero , en caso de que no sea así , 
las puede adquirir a travé s de la capacitación . 

La capacitación e s una actividad organiza da cuya 
finalidad es mejorar el trabajo de las personas ; está 
dirigida a saber hace r y a desarrollar en el docente 
habilidades que le permitan seguir perfeccionando su 
ejercicio profesional . 

La institución e n donde trabaja el profesor debe ser la 
encargada de capacitarlo e n el desarrollo de habilidad e s 
comunicati vas ; sin embargo , e s to no es común , pues alguna s 
escuelas particulares no están dispuestas a realizar la 
inversión económica que e llo representa . 

Por su parte , la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
ofrece a los pro fe sores que se preparen en los Centros de 
Maestros , y aunque el propósito de estas instancias es la 
actualización permanente , no cuentan con cursos para 
desarrollar las habilidades comunicativas de los docentes . 



El Prog rama Nacional para la Actualizaci ón PermanenLe de 
los Maestro s de Educación Básica creado p o r la SE P tiene como 
propósiL O dar una formación continua a lo s profesores 
me d ia nt e los Talleres Generales de Actua l izac i ón , e n los que , 
generalmente , s e trabajan sugerencias didácticas para la 
enseñanza de l as materias del nivel primaria ; si n embarg o , n o 
existen proyectos para mejorar las habilidades comuniCaLivas 
de los docentes . 

El pro fes o r se puede capacitar por s u cuenta , pero debe 
el e gir cur s o s organizados , con un buen ni v e l a cadémico , 
elaborados con base en la investigación , que deben estar 
sujetos a continuas evaluaciones y ser impartidos por 
personas preparadas . Estas caracteristicas elevan los 
cost o sos de este tipo de cursos , por lo que quedan fuera de 
las p osibi l idades económi cas de los docentes . 

En el primer capitulo de la presente investigación se 
plante a un caso especifico donde se detectó la problemática 
antes descrita (colegio Anne Sullivan ) , se puntualizan la 
o r g a n izaci ón institucional , la preparación de los docentes y 
las características de sus alumn o s , y se ident ifican los 
contenidos que se estudian en el nivel primaria . 

En el segundo apartado se analiza la d ocencia como 
pro fesi ón , aparecen conceptos básicos de la f o rmación , se 
explican las razones por las cuales toda persona puede 
aprender en forma continua , y finalmente se identifica la 
función de la capacitación , asi como la forma en que debe 
rea lizarse para que resu lte eficaz ; todo ello en el marco del 
nivel básico . 

Asimismo , en dicho capítulo se dan a conocer los lugares 
donde se puede capacitar el docente que trabaja en una 
es cuela particular , cómo funcionan , y se explican las razones 
por las que en ocasiones no son efecti vos. 

Enseguida se muestran los programas que impulsan las 
habilidades comunicativas en los alumn o s y s on las que el 
docente al desarrollarlas en sí mismo consigue diversas 
competencias según afirma Yuren Camarena 

Posteri o rmente se examinan las habilidades comun icativas 
precisas para el profesor : leer , escribir , hablar y escuchar . 
También se describe cómo se adquieren , qué elementos deben 
estar presentes para mejorarlas y en dónde se puede capacitar 
el d ocente para obtene rlas. 
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, 
l. MARCO CONTEXTUAL. LA EDUCACION PRIMARIA 



l. Educación primaria 
1.1 Escuelas particulares 

La Secretaría de Educación Pública se hace cargo de~ 

Si stema Educati vo Nacional . Entre sus funci ones se 
encuentran : 

a ) Realizar la planeación y la programación del Sist.ema 
Educativo . 

b) Formación , actualizaci ón y capacitación de los maest. ros 
de educació básica . 

c ) Dete rmi nar planes y programas de estudio para la 
educación primaria , secundaria y normal . 

d ) Elaborar libros de texto gratuito . 

e ) Elaborar cada añ o el calendari o escolar . 

f ) Autorizar el uso de libros de textos para la educación 
primaria y secundaria . 

g ) Dar autorización y supervisión 
particulares para impartir educación 

a las escuelas 

En los últimos 20 años la matrícula de las escuelas 
privadas pasó de 2 . 2 a 3 . 7 millones de alumnos . El motivo 
de este incremento podría ser que la educación pública no 
responde a las necesidades de la población mexicana , por lo 
que las familias buscan un servicio educativo de mayor 
calidad , es decir , mejores profe sores , más servicios 
ofrecidos por la escuela , una gama más amplia de 
contenidos , mejor uso de estrategias de enseñanza , la 
impartición de otro idioma y de computación . 

Ante esto , Jaques Delors afirma que " la introducción 
de medios tecnológicos permite una difusión más amplia de 
los documentos visuales y el rec urso de la computación 
presenta nuevos conocimientos" . ( 1 ) 

Las escuelas particulares de educación básica , media o 
superior pueden perseguir diferentes objetivos . Algunas 
responden a un proyecto cultural de grupos de origen 
extranjero , otras imparten una educación con sentido 
religioso o como un gran negocio pero , independientemente 
de sus perspectivas , deben estar incorporadas a la SEP . 

(1) Delor Jaques , La educac ión encierra un teso r o , Ed. Unesco , México 
1997 , p . 65. 



En el artículo 3º constitucional y 54º de la Ley 
General de Educación se establece que " los particulares 
p odrán impartir educaci ón en todos sus tipos y 
rnoda l idadesn , pero apegándose a los pl a nes y programas de 
estudios , y que son objeto de continuas eva luaciones . 

Algunas escuelas particulares se encuentran afiliadas 
a la Confederaci ón Nacional de Escuelas Part ~ culares 

(CNEP ) , creada durante la segunda mitad de la década de los 
veinte , constituida corno asociación civil e n 1948 , aunque 
fue reconocida legalment e hasta 1963 . 

Durante el gobie rn o de Plutarco Elías Calles existió 
la Unión de Col egios Católicos , pero debido a la 
persecución religiosa de ese tiempo , instituciones con esta 
característica tuvieron que aparecer corno escuelas 
particulares para protegerse y evitar la clausura . 

A principios de los 
pres i denc ia del General Manuel 
creación de una confederación 
escue las particulares . 

años cuarenta , durante la 
Ávila Carnac ho , se propus o la 
nacional que agruparía a más 

La confederación quedó constituida corno asociación 
civil el 21 de agosto de 1948 , y a ella se adhirieron los 
directores de algunas escuelas particulares de la ciudad de 
México . 

La confede raci ón nacional fue legalmente autori zada 
corno asociación civil el 3 de noviembre de 1963 y 
reconocida por la Secretaría de Educación Pública corno 
órgano representativo de sus es cuelas afiliadas el 19 de 
ma rz o de 1970 . 

En la actualidad , la CNEP está integrada por 66 
federaciones y agrupa a más de cuatro mil 500 escuelas en 
todo e l país , de los niveles preescolar , primaria , 
secundaria , bachillerato , profesional y normal . 

La calidad de la enseñanza en las escuelas privadas es 
muy vari able. Algunos dicen que por el hecho de ser de paga 
y mantenerse en un mercado ofrece un se r vicio mejor que la 
pública ; no obstante , hay algunas de baja calidad que se 
encuentran muy mal organiza das , camb ian a cada mome nto a 
sus profeso res, y no cue ntan con los recursos adecuados 
corno bibliotecas y computadoras . 

4 



Algunas escuelas particulares apoyan a sus doc e ntes 
con materiales de apoyo para dar clases , tiene n 
instalaciones adecuadas , los salarios son satisfactorios , 
se preocupan por la capacitación de su personal ; sin 
embargo , existen otras que no valoran el trabaj o del 
profesor , sobre esto , Jacques De lors afirma que " hay que 
mejorar la contratación , formación , situación s oc ia l y las 
condiciones de trabaj o del personal docente" . (2) 

Mejorar la calidad del persona l docente implica poner 
más atención a su formación continua , invertir más dinero y 
que la institución le dedique tiempo ; de hacerl o así , la 
escuela obtendría beneficios en el desempeño laboral d e sus 
profesores. 

(2 ) Delors , Op . Cit ., p . 161 . 
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1.2 Organización institucional del colegio Anne Sullivan 

El colegio Anne Su _livan se encuentra en el municipi o 
de Coacalco , en la parte norte central del Estado de 
México . Limita al norte con Tultitlán , al sur con Ecatepec 
y el Distrito Federal , al oriente con Ecatepec y al 
po iente con Tultitlán . 

La localización del municipio de Coacalco , cercano a 
la ciudad de México , ha provocado un acelerado crecimiento 
demográfico . En general , el municipi o se considera 
semiurbano , pues en su mayoría cuenta con serv icios como 
agua , drenaje y elect r icidad . Hay bancos , hospitales , 
centros comerciales , escuelas particulares y de gobierno . 

Actualmente , la mayoría de la población del municipio 
trabaja en los sectore s comerciales y de servicios . Pocas 
personas se dedican a la agricultura y a la ganadería , 
debido al urbanismo predominante . 

El colegio Anne Sullivan se localiza en Almendras 18 , 
colonia Bosques del Valle , perteneciente a la Jefatura IX 
Sector Educativo Supervisión Escolar No 17 . La escuela 
empezó ha trabaj ar en 2000 , con los niveles kinder y 
primaria . El dueño es el arquitecto Nicolás Yerena y lo 
dirige la maestra Rebeca Salinas , quien estudió la 
licenciatura en Ciencias de la Educación . 

Entre los objetivos de la escuela se encuentran : 

- Alcanzar en sus alumnos una combinación dinámica de 
conocimientos , habilidades , experiencias y pensamiento 
crítico . Propiciar el desarrollo individual con miras a 
lograr una autorrealización y una participación 
reflex iva en la vida escolar . 

- Contribuir a educa r para la vida a nuestros alumnos , a 
que los conocimient o s , valores y actitudes que se 
aprendan en las aulas resulten útil es para el proceso 
de s ocialización de éstos y para su integración en el 
medio físico , social y cultural en el que viven . 

- Conseguir que el alumno se forme y aprenda a 
participar i nteligente y afectivamente en su entorno , 
proporcionándole lo s elementos necesari os para acceder 
a ser libre y responsable . 
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La mi s 1on de l a es cuela es que s us alumnos a dquieran 
una Í o rma ción humana integral de calida d y desarrollen su 
capacidad pa ra aprender permane ntemente , con independencia , 
Íomentando los valo res y la v ivencia de los mismos . 

La Íilo s oÍí a del Colegio Anne Sull i van es Íormar seres 
humanos con un al to nivel académi co , Íundamentado e n una 
puesta e n práctica de los valores del bien , la libe rtad , la 
responsabilidad , e l respeto y la justicia . 

La escuela se encuentra organizada de la sigu i ente 
Íorma : 

1 

DIRECCI ÓN 
1 

SUBDIRyCCI ÓN 
1 

1 1 1 

MAESTROS DE MAESTROS MAESTRA DE PERSONAL 
LAS MATERIAS AUXILIARES APOYO ADM INI STRATIVO 
DE ESPAÑOL 

INGLÉS 
COMPUTACIÓN 
MÚS ICA 

La direcci ón se encarga de elaborar la docume ntac i ó n 
que le asigna la superv1s1 on y de llevar e l control del 
trabajo d e los docentes . 

La dirección pide que cada v iernes e l pro Íesor 
e n tregue el semanari o , el rotativo , el anecdota rio y el 
diario . El semanario consiste en programar los contenidos 
que será n abordados por semana . Lo s aspectos que se 
incluyen son: objetivos , contenidos , actividades , 
eva luación y rec u rs o s didácticos p or materia . 

El rotativo es un cuaderno en que el alumno trabaj a 
todas las materias por día , para que luego pase los apuntes 
en sus demás cuadernos , con el Íin de que repase los 
cont enidos . 

El anecdotario es una libre ta en que el proÍesor 
escribe todo l o relevante que sucedi ó en el salón de 
cla ses . El diario es escrito por el alumno con el propósito 
de q u e redacte lo que le pasa en s u v ida cotidiana . 
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La direcc ión también se encarga de info rmar a los 
padres de famil ia el aprovechamiento académico de sus hijos 
y se hace cargo de la disciplina de los alumnos que tienen 
mal comportami ento . 

La subdirección apoya a l a dirección e n la supervisi ón 
del trabajo de los docentes , y para ello revisa libros , 
cuadernos y obse rva las clases . En caso de que el profesor 
no cumpla con los requerimientos exigidos por l a escuela , 
se le reporta con el dueño . 

Además de los planes y programas de estudio 
establecidos por la SEP , a los alumnos se les da una hora 
diaria de inglés , ot ra de educación físi ca , dos horas 
serna ales de computación , media hora de valores y una ho ra 
de música . 

Los grupos se integran con un número reducido de 
alumnos , lo cual propicia su integración con los maestros , 
permitiendo que se detecten problemas de aprendiza je . 

La escuela cuenta con canchas de basquetbol , 
biblioteca , sala de audiov isual , laboratorio de 
computaci ón , salón de maestros , una dirección escolar y 13 
sal ones divididos por grado y grupo . 
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1 . 2 . 1 Docentes 

El personal docente del colegio Anne Sullivan es 
egresado tanto de escuelas privadas como de g obierno . No 
~ odas están tituladas ; sin emb~rgo , tiene n a ftos · 
impartiendo clases . 

La plantilla de 
preparación académica 

Grupo Carrera 

lº " A" Pedagogía 

1 º " B" Psicología 

1 º " C" Psicología 

2 ° " A" Pedagogía 

2 ° " B" Pedag ogía 

2º " C" Pedagogía 

3° "A" Normal 

3 º "B " Pedagogía 

4 o " P., " Pedagogía 

4 ° "B " Psicol ogía 

5° " A" Pedagogía 

5 º " B" Pedagogía 

6° " A" Pedagogía 

maestro s tiene la si gu i en t e 

C) 

Escuela 

ENEP Acatlán 
(Pasante ) 

CUM 
(Titulada ) 

CUM 
(Titulada ) 

UPN 
(Pasante ) 

Universidad del Valle 
(Titulada ) 

UPN 
(Estudiante ) 

Normal Particu lar 
(Titulada ) 

ENEP Acatlán 
(Pasante ) 

ENEP Acatlán 
(pasante ) 

CUM 
(Titulada ) 

Univer sidad Modelo 
(Pasante) 

Universidad Modelo 
(Titulada ) 

Hispanoaméricana 
(Pasante ) 



Como se puede observ a r s olament e 
preparación académi ca reÍerente a la 
Las demás son pedagogas y psicólogas 
docentes en la práctica . 

una proÍesora posee 
educa ción primaria . 
que se Íorman como 

Los docentes tienen que realizar su programa semanal 
considerando libros de SEP , Íicheros y libros de español y 
matemáticas de ot ra editorial , considerando e l propósito , 
contenido , actividades y la evaluac ión por dia . 

A las proÍesoras continuamente se les supervisa el 
trabajo . Existe una auxi liar que revi sa que l i bros v 
cuadernos estén caliÍicados , pues e l programa debe estar 
terminado a Íinales de mayo . También se observan las c _ases 
y consideran las opiniones de los padres de Íami lia s ob re 
la Íorma de enseñar de los maestros . Otro aspect o que 
considera la institución es el resultado de los exámenes 
resueltos por los alumnos , equivalentes 70 por ciento . 

La supervisión o la propia escuela piden regularme nte 
a las docentes que entreguen diversos trabajos . La escuela 
asigna actividades que la maestra debe llevar a cabo , como 
un experimento e n la semana de ciencia y tecnologia , 
preparar homenaje , elaborar de dulceros en noviembre , 
des empeñar las comisiones correspondientes . Una proÍesora 
es la encargada de revisar diario la limpieza de salones , 
otra de Íomentar la lectura , otra de los simulacros , otra 
de coordina r eventos y asi sucesivamente . 

En este sent i do , 
analizamos todas las 

Francisco 
Íunciones 

Imbernon 
asignadas 

aÍirma que " si 
actualmente a l 

proÍeso rado , constatamos que no van pare jos con ese nivel 
de exigencia ni el tiempo de que disponen , ni los recursos 
humanos y materiales que poseen " (3) . Como se puede 
observar , es mucho el trabaj o de las docentes que laboran 
en esta escuela particular , pues sus actividades no se 
remiten sólo al salón de clases . 

A las proÍesoras se les da la libertad de elegir su 
método de enseñanza para aborda r los contenidos , se les 
permite aplicar técnicas para mantener activo al grupo y se 
hace hincapié en el uso de estrategias como mapas 
conceptuales , re s úmenes , cuadro sinóptico , cuadros 
compara tivos , etcétera . 

( 3 ) Imber on , Francisco, La formación del profesorado. El reto de la 
reforma , Ed . Laía , Barcelona, 1989 , p . 32 . 

10 



Ante esto Frida Barrig a menci ona que " las a yudas que 
se l e proporcionen a l aprendiz pretenden faci l itar 
intenci onalmente un proces amient o má s pro fund o de l a 
info r mación nueva y s on planeada s po r el docente " . (4 ) 

La organización esco lar puede ll e gar a obstaculizar el 
trab2j o de las docentes , pues en vez de q ue se enf oquen a 
la en se ñanza se le asignan otras actividades . 

La s instituciones educa ti vas 
donde el pro fes or pueda continuar 
a yuden su traba jo , en f unción de 
s u práctica . 

deben procurar espaci o s 
con s u forma ción , que le 
cómo quisieran que fuera 

Jacques Delor s asegura que "mejorar la dirección de 
las instituciones educativas puede mejorar las tareas 
administrativas que incuben a los docentes y permiten una 
c oncentraci ó n en torno a l o s objetos y los métodos de 
enseñanza en contextos particulares " . ( 5 ) 

( 4 ) Bar r iga , Ar c e o Fr ida, Estra teg i as d ocent e s pa r a u n apre ndizaje 
sianificati vo , Ed. Me Gra w Hil l , México , 199 8 , p . 69 . 
( 5 ) Delors , Jacques , Op . Cit , p . 1 61 . 
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1 . 2.2 Alumnos 

Los alumnos de c ol egio Anne Sullivan se encuentra n e n 
a etapa de las operaciones concret as , según Je a n Piaget . 

Sus características s on , en la perspectiva de Anita 
Woo lfolk : "el reconoc imiento de l a estabilidad lógi ca del 
mundo lógico , al darse cuenta de que los elementos puede 
ser cambiados o transformado s u. ( 6 ) Los alumno s pueden 
res o l ver problemas considerando tres elementos : identidad , 
compensación y reversibilidad . 

En la identidad el alumno detecta que un obj eto o una 
persona siguen siendo lo mismo a pesar de que pasa el 
tiempo . La compensación se enfoca a que los cambi o s en una 
dimensión pueden ser compensados en otra . La reversibilidad 
consiste en pensar en una secuencia y luego invertirla 
mentalmente , retrocediendo al principio . 

Otra operación es la clasificación , que agrupa a los 
objetos e n características simi l ares . También interv iene el 
proceso de la seriación , que consiste en a comodar los 
obj etos en un orden secuenciado . 

Al utilizar la s operaciones de conservación , 
clasi f i cación y seriación se desarrolla el pensamiento 
cognitivo . Este últ imo aspecto se basa en situaciones 
complejas como el manipular , clasificar u organizar . 

Es import a nte que el docente cono zca la etapa que se 
encuentran los alumnos para realizar actividades que 
promuevan el desarrollo cognoscitivo . * Al respecto , Lev 
Vygotsky indica que los adultos apoyan a los niños para qu e 
ellos mismos resuelvan s us problemas . 

Algunas veces los alumnos se encuentran en situaciones 
dif í ciles para desarrollar sus capacidades de pensamiento , 
y los maestros son los mejores guías para lograrlo , a esto 
se le conoce andamiaje . ** 

(6) Wool f olk , A ita , Psicología Educativa , Ed. Pears on , México , 1999 , 
p . 134 . 

* Desarroll o cognoscitivo son los cambios gradual es y o r denados por los 
que los procesos mental e s se ha cen más complejos y ref inados . 
**Andamiaje es el apoyo que se le da al alumn o para lograr e l 
aprendizaje y a s olución de problemas . 
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Los alumnos se enfrentan de ma nera diferente a~ 

estudio , es to se debe a los estil o s cogn i tivos , es d e c ir , a 
las "diferentes f ormas de percibir y organizar la 
información " (7 ) . 

Existe n personas que perciben la i n f ormaci ón en s u 
totalidad y tienen fa cilidad para las materias como 
hi st o ria . Otros se enfocan a una situac i ón , distinguen los 
detall es , anali za n y s on más eficaces en las maLemáticas y 
cienc ias. 

Los docentes debe n considerar los estil o s cognitivo s 
de s us alumno s para detectar qué materias se les di ficultan 
y buscar los medios adecuados para lograr el aprendizaje . 
Hay est udiantes que acreditan las materias , pero no 
si gn ificó nada para e llos haberlas c u rsado . 

Le v Vigotsky afirma que el desarro ll o cognoscitivo 
depende de las relacione s que el niño tenga con la s demás 
personas , y que permit e n el de s arroll o del lenguaje para 
expresar las ideas . Al ingresar a la primaria , el niño 
utiliza varias palabras al hablar , pero todavía le falta 
darles f o rma , o rganizar frases y después o raci one s . Después 
de l o s nueve años puede hablar con más fl uidez . 

En cuanto a sus re laciones con los demás , el niño del 
nivel primaria interactú a no s ólo con familiares , sino con 
sus compañe r o s , lo que le permite conocerse más a sí mismo ; 
además , se s ujet a a normas y a patrones de compo rtamiento 
que d ebe seguir al ser parte de una s oc iedad . 

En cuanto a factores emotivos , l o s niños e n esta etapa 
s on muy susceptibles a las situaciones a s u alrededor , lo 
q u e puede beneficiar o perjudicar s u estado psico lógico . Al 
respect o , Diana Pa pal i a a firma que " aunque la ma yo ría crece 
física o emocionalmente saludable , alguno s s on víctimas d e 
desórdenes emocionales de cualquier tipo , producidos por el 
estrés o el mal funcionamiento biológico ". ( 8) 

(7 ) Ibidem , p . 134 . 
(8 ) Papa lia Diana , Fundame ntos de Desarrollo Humano , Ed . Me Graw - Hill , 
Méx ico , 2 00 1, p . 119 . 



1 . 2.3 Contenidos temáticos 

Los contenidos son definidos por Rafael Po rlan como 
"e l conjunto de saberes socialmente organizados en una 
disc ip lina ". ( 9 ) Tienen como fina lidad producir 
c onocimientos en los estudiantes, esto en función de la 
c omprensión y el significado que se le da a la informaci ón . 

Los contenidos que se trabajan en el c olegio Anne 
Sull i van están basados en el plan y programas de estudio 
1993 del nivel primaria , algunos propósitos generales son : 

- Propiciar e l desarrollo de las capacidades de comunicación 
de los niños en los distintos u sos de la lengua hablada y 
escrita 

- Desa rrollar la capacidad de utilizar las matemáticas como 
un instrume nto , para reconocer , plantear y resol ver 
problemas . 

- Adquirir conoc i miento s , capacidades , actitudes y valores 
que se manifiest en en una relación responsable con el medio 
natural , en la comprensión del funcionamiento del cuerpo 
humano y e l desarrollo de hábitos para la preservación de 
la salud . 

- Adquirir un esquema de o rde namiento secuencial de las 
grandes etapas de la f o rmaci ón hi s tórica de la nación . 

- Adquirir conocimi entos , desarrollar des trezas , incorporar 
actitudes y valores relativos al medio geográfico . 

- Desarrollar en los a lumno s 
doten de bases firmes para 
sus derecho s y obl igaciones . 

actitudes y valores que 
ser un ciudadano conocedor 

lo 
de 

La SEP supervisa a las escuelas part i culares para que 
cumplan con estos propósitos , utilizando a la vez sus 
libros de texto y autorizando el uso de otras editoriales 
que sirvan de apoyo para profundizar en el contenido o 
conocer otros temas . 

En el caso del co leg i o Anne Sullivan se llevan tres 
libros más , cada uno para apoyar las materias de español , 
matemáticas y civismo , respectivamente. 

(9 ) Porlan , 
apre nd iza j e 
p . 106 

Rafael , Constructivismo y. escuela . Hacia un modelo de 
basado en la investigación , Ed . Diana , España , 1995 , 
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En las d emá s a s ignatura s s e utilizan los l i bro s hechos 
p o r la SEP y al doc e nte se le da la libe rtad de programar 
sus actividades de acuerdo c on el contenido que pret.ende 
enseñar . María Tere s a Yuren Camarena afirma que " un texto 
científico es recontextuado en el momento en que la 
intención científica pa s a a ser intención didáctica u. (10) 

El docente es me diador entre el contenido y el alumno , 
pues a yuda a éste a de s cifrar los me nsajes . Para que lo s 
contenidos sean significa ti vos deben tener una estructura 
l óg ica que el alumno pueda rel a cionar con sus conocimientos 
previos , teniendo una actitud favorable . Para Ausubel " la 
clave del aprendizaje s i gn i f i cativo e s tá en relacionar el 
nuevo material con las ideas ya existentes en la estructura 
cognitiva del alumno " . (11) 

Al princip i o , e l a lumno d e p e nde rá del docente para 
manejar la info r mac i ón , pero ll e g a rá el momento en que lo 
haga por sí sólo , convi r tiéndo s e e n un e s tudiante expert o . 
Woolfolk escribe que " los expertos no sólo tienen a su 
disposición un conocimiento decla r ativo , sino que también 

un conside rable conocimiento procedimental . La 
comprensión de cómo realiz a r difere ntes actividades 
cognoscitivas " . (12) 

Los conocimientos que s e enseñan en los diversos 
niveles educativos puede n s e r conocimient o s declarativos o 
procedimentales . En el primero la información se presenta 
con base en hechos , conceptos y datos , mientras que en el 
segundo e conocirnient.o se lleva a la práctica , pues 
utiliza varias acciones di ri gidas a un propósito , corno la 
elaboración de cua dro s s inópticos , gráficas , ma pas 
conceptual e s , etcé t era . 

(10) Yuren Camarena , María Teresa , Formación y puesta a dist.ancia , su 
dimensión ética , Ed . Paidós , México , 20 00 , p . 38 . 
( 11) Ontoria , Antoni , Mapas Conceptuales , Ed. Narcea , Madrid , 2000 , 
p . _8 . 
( 12 ) Woolfolk , Anita , Op . Cit ., p . 274 . 
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2. MARCO TEORICO REFERENCIAL. 



2. Profesión y formación docente 

2.1 La docencia como profesión 

La profesión implica adquirir una p osici ón y un 
reconocimiento social . Se obtienen conocimientos , 
habilidades y destrezas que pueden aplicarse a tareas 
especializadas . 

Lo s profesionale s poseen patrones de comport amient o 
distintos a los de l as demás personas , pues deben cumplir 
con los requisitos norma ti vos de l ejercicio profesi ona l , y 
tienen valores y actitudes necesarias para s u desempeño en 
el futuro . 

La institución donde se forma profesionalmente influye 
en el individuo , pues la enseñanza que recibe hará que vea 
e l mundo desde una perspectiva diferente a los que estudien 
en otra escue la . 

E pro fesionista que ingrese a una organizacion para 
trabajar tendrá que adaptarse a sus exigencias mostrando un 
certificado que avale sus estudi o s . Se enfren t ará a una 
división de trabajo en que la persona se concentra en 
actividades más específicas . 

Algunas veces el profesionista puede trabajar por su 
cuenta , a esto se le conoce como ejercicio profesiona l 
pri v ado , " un medio mediante el cual se prestan servicios 
personales a clientes personales ". ( 13 ) Este tipo de trabajo 
implica competencia y la necesidad de actualizar los 
c o nocimientos y estabilizarse . 

Los profesionistas que trabajan por s u cuenta o en 
organizaciones tienen que relacionarse con los clientes , lo 
que implica presiones muy diferentes según las situaciones 
que se presenten . 

Por ejemplo , en algunas primarias particul ares l o s 
padres de familia están muy al pendiente del trabajo del 
docente , es difícil complacerlos porque si el estudiante 
obtiene bajas calificaciones el problema no es él , sino el 
maestro , eso es lo que argumentan . 

( 13 ) Phil p Elliot , Sociología de las Profesiones , Ed . Tecnos , Madrid , 
1975 , p . 105 
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Una profesión debe brindar un se rv icio . Philip 
subraya que " una forma en que la profesión 
desarrollarse como un grupo independiente ocurre 
algunos individuos observan una necesidad social 
comprometen a cubrirla ". ( 14 ) 

E liot 
puede 

cuando 
y se 

Un profesionista 
los cuales ejerce , ya 
de una institución , 
desarrollo . 

debe tener en cuenta lo s fines por 
sea trabajando por su cuenta o dentro 

y esto le permitirá un mejor 

En cada profesión existen normas necesarias para 
ejercer que se crean dependiendo de la forma y el tipo de 
trabajo . Algunas no están escritas , pero se dan por 
cuestiones éticas . Por ejemplo , en un hospital , el mal 
servicio de los médico s hacia s us pac i entes o el docente 
que trabaja con n1no s y lo s ma l trata psicológica o 
físicamente son actitudes reprobables . 

Existen personas que a pesar de estudiar una profesión 
no se sienten identificados con ella ni tienen capacidades 
necesarias para desempeñarla . Esto significa que carecen de 
una identidad profesional . 

La adopción de una identidad profesional repercute en 
el pensamiento y comportamiento mediante la ideología . 

La ideología profesional está conformada por creencias 
que justifican la práctica laboral . Los pensamientos 
profesionales se encue ntran o r ganizados dentro de una 
teoría , lo que ocasiona rá que el profesionista tenga una 
perspectiva y actúe de una manera diferente a las demás 
profesiones . 

La docencia es vista por la sociedad como una 
actividad menor en comparac1on con otras profesiones , como 
medicina o derecho , . pues los salarios son bajos y ello 
determina el estatus ocupacional y social de las personas . 
Angel Díaz señala que "el profesor de educa ción básica en 
México ha perdido entre 1972 y 1989 el 74 % del poder 
adquisitivo en su salario". (15 ) 

Para que una persona sea considerada profesional de 
la docencia debe dominar una serie de conocimientos y tener 
aptitudes para desarrollar el trabajo de la enseñanza de 
manera eficaz . 
( 14 ) Ibidem , p . 118 . 
(15 ) Día z Barriga , Ángel , Tarea docente . Una perspectiva didáctica 
grupal v psicosocial , Ed . Nueva Imagen , México , 1995 , p . 86 . 
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Angu o Raso establece que es necesario " aumentar el 
nivel de conocimientos profesionales que posee n las 
personas que ejercen esa profesión (l a de maes-cr o ) , 
ampliando la f ormación universitaria y habilidades 
pedagógicas y reforzando el control profesional del proceso 
de enseñanza" . ( 16 ) 

El profesor juega un papel import ant e e n la educación 
de sus alumnos , ya que de él depende ayudarlos a aprender , 
y para hacerlo son necesarios varios aspectos , entre ellos 
conocer a sus educandos , así c omo el contenido de la s 
materias , saber enseñar y tener dominio de grupo . 

Desdichadamente , en su preparación inicial el d ocente 
no adquiere estas herramientas y en la práctica profesional 
se enfrenta a problemas como el no lograr que sus alumnos 
adqu ieran el aprendizaje de una materia , que haya mucho 
desorden en s u clase , a la falta de criterio para e valuar 
el t rabajo de sus a lumnos , entre otros . 

Aurelio Villa apunta que " los programas 
profesional s on demasiados teóricos y 
relevancia para la práctica en clase". ( 1 7 ) 

de formación 
tienen p o ca 

Existen universitarios 
preparación como docentes 
dificultades , pues cuentan 
carecen de habilidades y 
actividad docente , al menos 

que dan cla ses aunque no tienen 
y se enfrentan a las mismas 

con los conocimientos , pero 
destrezas para desempeñar la 

eso es lo que comúnmente se 
afirma . 

Durante el desempeño de su labor , el profesor se 
enfrenta a situaciones diversas , como imponer el orden en 
el salón de clases , y al no lograrlo puede perder el 
interés de sus alumnos e incumplir el propósito de su 
materia . 

Otro aspecto es que los docentes están en constante 
conflicto , pues deben cumplir con un programa en un 
determinado ti e mpo , buscar los medios para que los alumnos 
adquieran conocimientos o habilidade s , idear las formas 
para enseñar un contenido , ve rificar si los estudiantes 
aprendieron , y a la vez desarrollar valores en el 
transcurso de la clase . 

( 16 ) Pérez Gómez , e t . al . , Desarrollo Pr o fesiona l del Docente , Ed . 
Askal , Madrid , 1999 , p . 19 . 
( 1 7) Villa Sánchez Aure lio , Perspectivas y problemas de la función 
docente , Ed. Narcea , Madrid , 1 988 , p . 27 . 
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Er. ocasiones el docente puede abandonar s u pro fesión 
por no saber manejar las situaciones que se le presentan en 
el aula o , por el contrario , tener la certeza de que cuen~a 
con más conocimient o s y estrategias que le permitan 
solucionar la mayoría de los problemas 

Bruce Biddle llama a est o último estabili zación : " la 
cual emprende la tarea de llegar a dominar en forma más 
sistemática los distint o s aspectos del trabaj o " . (1 8 ) 

Los profesores procuran vencer los obstáculos que 
surgen en el aula y mejoran su actividad doc e nt e n o 
conformándose con lo que aprendieron en su vida de 
estudiantes y ocupándose de mejorar su ejercicio . Aunque la 
s oc iedad no le dé reconocimient o pro fesional , el docente 
trabaja por iniciativa propia . 

David Labaree asegura que " la sociedad , dentro del 
trato profesional , conseguiría un equipo de enseñanza más 
competente y entregado , que a su v ez aumentaría los logros 
de los estudiantes y , en último lugar , crearía un 
contingente de trabajo más capacitado y más productivo ". 
( 19 ) 

Para algunas personas la imagen del pro fesor 
corresponde a un burócrata (en el sentido despecti vo) , ya 
que depende del Estado , y no valoran su trabajo . 

Angel Díaz establece que "el Estado se convertirá en 
el promotor 
p o r lo que 
aspectos de 
acerca de la 

de la profesión y en su principal empleador", 
el docente no puede decidir sobre algunos 

su labor , pues ya están establecidos , así como 
planeación de los talleres de actualización , 

ya que no se le toma en cuenta para ello . ( 20) 

Otra imagen negativa del d ocente es 
la No rmal tiene trabajo asegurado y no 
mejorar la enseñanza en e l sa lón de clase , 
Ferry , "la Escuela Normal fue concebida 
perpetuar esta reproducción ". (21) 

que por salir de 
se preocupa por 
pero , como dice 

y nombrada para 

(18) Biddle , Bruce , La enseñanza y los profesores , Ed. Paidós , 
Barcelona , 1997 , p 56 . 
( 1 9 ) Ibidem, p . 19 . 
(20 ) Díaz , Angel , Op . Cit . , p . 15 
(21 ) ferry Gilles, El trayect o de l a formación . Los enseñantes entre 
la teoría y l a práctica . Ed . Paidos , México , 1990 , p . 61 
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La sociedad también tiene la idea de que el ser 
profesor no implica muchos conocimientos , ya que cualquiera 
puede enseñar . Sobre esto , Juan Delval comenLa que "a aque _ 
que sabe alguna cosa le parece fácil y natural e_ 
transmitirlo a ot r os ". (22 ) 

Para mejorar la profesión de la doc e ncia es necesari o , 
según Angul o Rasco "la profesionalización docen te no tendrá 
lugar hasta que exista un cuerpo de conocimientos bien 
desarroll ados que sea capaz de dirigir la prácLica de la 
enseñanza ". (23 ) 

(22 ) Delval , Juan , Los fines de la educación , Ed . Siglo XXI , México , 
1999 , p . 58 . 
(23 ) Pérez , Op . Cit . , p . 29 . 
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2.2 Formación docente 

Según Francisco Imbernon , formación es " la adquisición 
de conocimientos , actitudes , habilidades y conductas 
íntimamente asociados al campo profesional ". (24) Además , 
la formación permite e l desarrollo y la estruct u raci ón de 
nuevo s apre ndizajes que permiten a la persona perfeccionar 
sus capacidades . 

La formaci ón docente debe incluir var i os elementos 
epistemológi cos , psicológicos, pedagógico s , heurísticos y 
axiológicos que permitan al profesor desempeftar eficazmente 
su actividad , no s olamente abarcando aspectos teóricos , 
sino también prácticos . Delval afirma que " la f ormación del 
ma es tro tiene que conllevar una a cti v i ciad práctica 
fundamental , pues no sól o necesita saber s ino saber hace r , 
y eso se logra en la práctica". (25 ) 

Ot r o aspecto a desarrollar en la f o rmaci ón docente es 
la capacidad de análisis, pues cuando el maestro se 
enc uentre en la práctica se enfrentará a diversos problemas 
que ne cesitarán su toma de decisi ones . 

Sobre esto , Ferry e nfat i za 
los saberes , el sabe r hacer , 
tratando de darle sentido " . (2 6 ) 

que 
las 

"el anális is 
experiencias 

integra 
vividas 

El modelo pedagóg ico que adquiera e n la institución 
donde se f o rma influirá en el docente , en sus pensamient o s , 
las actitudes , comportamiento , pues será el mismo en la 
práctica . 

Ferry dice que "existe una anal og ía estructural entre 
e l luga r físic o de la forma ción y el lugar físico de la 
práctica profesional ". (27 ) 

La f o rmación del maestro en la práctica deberá ser tan 
real y concreta que le permita adquirir experiencias 
vivenciales . Ferry afirma que "es necesari o realizar 
experiencias , de cualquier naturaleza , que lo enfrenten con 
diversas realidades y que le permitan probar sus 
capacidades ". (28) 

(24)I mbernón , Francisco , Op . Cit ., p . 13 . 
(25) Delval , Juan , Op . Cit. , p.84 
(26) Ferry , Gill es , Op . Cit ., p . 69 
(27) Ibidem , p . 26 
(28) Ibidem , p . 65 
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Es necesario que la formación inicia l del profesor se 
compl emente con una preparación continua , entendida como 
"actividade s que permiten a un individuo desarrollar 
conocimientos y capacidades a lo largo de s u vida , 
perfeccionarse posteriormente a s u educación de base o 
universitaria ". (29 ) 

Aquel que se dedique a la enseñanza deberá adquirir 
formas d e instruir determinado conocimiento , conocer a las 
personas con las que va a trabajar , ya sea n ninos , 
a dole scentes o adultos , y aspectos didácticos , pero también 
es preciso que , por su cuenta , el docente se siga 
perfecci onando , es decir , que esté en "un proces o educativo 
dir igido a la revision y la renovaci on de c onoc imiento s , 
actitudes y habilidades previamente adquiridas , determinado 
p o r las necesidades de actualizar los conocimientos". (3 0 ) 

Para que s u trabajo sea efectivo , los docentes deben 
seguir aprendiendo y mejorar sus capacidades , renovarse , 
a dqui rir nuevos conocimientos . Ante esto Martiniano 
Ar redondo señala un supuesto . erróneo de l o s profe sores : 
"creemos que subyace la idea de que la etapa educati va 
termina con la niñez , de que el aprendizaje es un problema 
de las primeras etapas de l de sarrollo humano y que , e n éste 
senti do , no hay mucho que hacer por el j ove n y el adult o . 
( 31 ) 

El docente adquirirá durante su formaci ón competencias 
básicas que le permitirán desempeñar eficazmente su trabajo 
y atender las necesidades de los escolares . Jacques Delors 
argumenta que " el fortalecimiento de la formaci ó n continua 
puede contribuir a e l e var el nivel de competencia y la 
moti vación , y a mejorar su condición social (del maestro ) ". 
( 32 ) 

Entre las competencias que deben tener los profesores 
que dan cla ses en nivel primaria están las habil idades 
comunicativas , que implican , precisamente , comunicarse 
oralmente en forma coherente y l óg ica , escribir con estilo 
lógico , comprensible , con orden gramatical y una estructura 
apropi ada , comprender e interpretar un mensaje después de 
oírlo y leer comprendiendo diversos materiales . 

(2 9 ) Imberno n , Francisco, Op . Cit ., p . 17 . 
( 30 ) Ibide , p . 17 . 
(3 1 ) Arredondo , Mar ti niano , " La formación del personal 
Perfiles e ducativos , Centro de Investigaciones y Servicios 
de l a UNAM, México , D. F , Núm 8 , ene r o marz o 1 980 , p . 36 . 
(32 ) Delors , J acques , Op . Cit ., p . 1 66 . 
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2.3 Capacitación docente 

La capacitación docente es una actividad sistemática , 
o r g a n izada , cuya finalidad es me jorar e _ trabajo de los 
i ndiv iduo s aplicando s us capacidades mediante e l desarrol l o 
de s u s c o nocimientos y habilidades . 

La c apacitación está dirigida a saber qué hacer , 
desarrollar habilidades para realizar eficazme nte las 
a c t iv idad es asignadas en el campo laboral , y a lgunas v eces 
p uede e . f ocarse s ó l o a informar , ent o nces , el s ujeto conoce 
algo novedo s o y actual ; o también puede dirigirse a l cambi o 
de acLitudes , sensibilizando a los participantes . 

Para que existan programas eficaces de capacitación 
debe considerarse la detección de necesidades , antes de 
iniciar es preciso identificar las deficiencias de los 
empleados respecto a sus conocimientos y habilidades para 
desempeñar adecuadament e su trabajo . Esto sirve para que no 
se realicen programa s de capacitación inadecuado s . 

Al llevarse a cabo la detección de necesidades de 
c apa c itación se deberá realizar un análisis , desde la 
o rganización , de las actividades que se realizan en cada 
pues t o , así como a los mismos traba j ado res , c on el fin de 
ident i ficar quiénes requiere n la capacitaci ón y en qué 
aspect o s . 

es útil 
determinar 

de recurs o s 

La detección de necesidades también 
planear el programa de capacitación , 
ob jetivo s , contenidos , actividades , uso 
tipo de e valuación a realizar . 

para 
sus 

y el 

El programa de capacitación debe someterse a una 
evaluación constante , al inicio , durante el proceso y al 
final . Se debe evaluar el efecto sobre los participantes , 
medir el aprendizaje obtenido , y determinar si los 
conocimientos y habilidades adquirido s se pueden aplicar en 
la práctica . También se evalúa el programa : objetivos , 
contenidos , actividades , habilidad del instructor , 
instalaci ones y horario . 

La capacitación está incluida en la Ley Federal del 
Trabajo , en la que se es tablece la necesidad de "actualizar 
y perfeccionar l o s conocimient o s y habilidades del 
trabajador en su acti v idad , as í como propo rcionarle 
información sobre la aplicaci ón de nueva tecnología para 
ella ". (33 ) 
(33 ) Nue v a Le y ~edera de l Trabajo , Ed . Be rbera , Mé x i co , 1991 , p . l. 
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Es obligación del dueño de la institución capacitar a los 
trabajadores para mejorar sus capacidades; esto implica 
tiempo de la jornada de traba jo e inversión económica . Lo s 
b eneficiados serán l o s alumnos y la escue la , ya que los 
docent es realizarán sus actividades con mayor eficacia . 

Los programas de capacitación del profesor deben 
estimular su crecimiento profesional , mejorar s u práctica a 
t ravés del desarrollo de habilidades y perfeccionar el 
ejercicio docente . 

La capacitación de los docentes se impuls ó en Méxic o 
e n lo s años cuarenta , cuando Jaime Torres Bodet era 
secretario de Educación Pública y creó e l Instituto Federa l 
de Capacitación del Magisterio , que impartía cur s o s por 
correspondencia y al finalizar aplicaba .un e xamen . 

En la actualidad existe el Programa Nacional para la 
Actual izaci ón Permanente de los Maestros de Educaci ón 
Básica (Pronap) , creado por la SEP en 19 95 . Entre sus 
propósitos está dar formación continua a los profesores de 
educ ación básica llevando a la práctica las nuevas reformas 
curriculares existentes desde 1993 . 

El Pronap pretende que los profesores dominen los 
contenido s de las asignaturas del nivel básico , que tengan 
conocimiento del plan de estudi os , sus materiales de 
trabajo , los libros del maestro y el apoyo al docente en 
actividades de enseñanza por medio de talleres o cursos . 

Lo s docentes que egresan de la Normal Superior y 
t r abajan en las escuelas públicas tienen la obligac i ón de 
asistir a estos programas ; sin embargo , no hay facilidad 
para q ue tomen ot ros cursos , porque no son válidos y tienen 
una perspectiva muy limitada en cuant o s u preparación . 

Graciela Kiker afirma que "a unque es p osible registrar 
intentos d e l propio subsistema y de organizaciones diversas 
tendientes a suplir las carencias o l o s desajustes de la 
formación docente de grado de capacitación y actualizaci ón 
de maestros , la admi n istración de educación generalmente ha 
ignorado la existencia y las potencialidades de esta oferta 
al terna ti va desarrollada p o r di versas instituciones ". ( 34) 

La capacitació n q ue se da a l o s docentes p or parte de 
la SEP n o considera las necesidades de los maestro s , ya que 
no existe una investigación para su diseño . 

( 34 ) Kiker , Gra c iela , La forma c ión d e ma e s t r o s , Ed . Paidó s , Argentina , 
2000 , p . 155 . 
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Sobre lo anterio r, 
frecuente que estos 
destinadas a detener 
escolar" . ( 35 ) 

Graciela Kiker afirma que "no es 
organismos rea licen investigaciones 
áreas problemáticas de la práctica 

Exisi::::en docentes con muchos años de experiencia que 
podrían aportar conocimientos valiosos al diseño de los 
cursos o talleres , porque quienes realizan ahora esa labor 
no trabajan como profesores . 

Felipe Martínez Rizo puntualiza que "E l riesgo más 
importante que acecha a estos programas se debe al 
carácter central de la ini ciativa , lo que frecuentemente se 
traduce en una aceptación forzada por parte de institución 
sede , en una planeación inadecuada hecha por un funcionario 
sin experiencia académica desde el escritori o y , por lo 
tanto , sin tener en cuenta la rea lidad local ". (36 ) 

A la capacitación impartida a los docentes de primaria 
no se le da seguimiento , nunca se verifica si lo aprendido 
es útil en la práctica , se carece de actividades de soporte 
a la capacitación que , según Roberto Barocio , tienen como 
propósito "promover la asimilación de la s habi lidades y de 
la in formación que se proporcionan e n las sesiones de 
capacitación " . ( 3 7 ) No se realizan observaciones en el 
interi o r del aula después de que el docente fue capaci tado . 

existe una 
clases para 
programas de 

Asimismo , no 
en el salón de 
práctica con los 
parte de la SEP. 

pers ona que apoye al docente 
que pueda retroalimentar su 
capacitación que recibió por 

Sobre esto , Roberto Barocio afirma que la "formación 
de un cuerpo de asesores con sólidos conocimientos y 
experiencia en el área de su competencia es una necesidad 
que el sector oficial no puede seguir sosloyando, sin ella , 
la capacitación pierde su función y puede dar efectos 
contradicto rios . ( 38 ) 

Los docentes del nivel primaria son 
ellos mismos pues PRONAP da sus cursos 
para que ellos se los den a los demás , 

capacitados por 
a los profesores 

pero no existe una 
preparación de instructor , ocasionando , 
capacidades necesarias para trabajarlo 

(35 ) Ibidem , p . 156 . 

que no tengan las 
con los maestros . 

( 36 ) Zarzur , Charur Carlos , (Comp. ) Formación d e profesores 
universitarios , Ed. Nueva Imagen , México , 198 8 . p . 90 . 
(37) Barocio , Roberto, Formación docente para la innovación educativa , 
Ed . Trillas, Mé xico , 1993 , p. 63. 
(38 ) Ibidem p . 87 . 
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Carlos Zarzar menciona que " a nivel 
cuente con recursos humanos suficientes y 
hacer frente a los diversos programas 
actualización " . ( 3 9 ) Sntonces es necesari o 
en la capacitación de los docentes . 

institucional se 
capacitados para 
de formaci ón y 
personal expert o 

Hasta aquí se han planteado algunos problemas que 
s urgen e n la capacitación impartida por la SEP a los 
docentes del nivel primaria , tant o a los de instit.uciones 
públicas como privadas 

Las escuelas tienen la obl iga ción legal de 
proporcionarle capacitación a sus pro fes o res . En el 
artículo 123 constitucional , fracci ón XIII , se indica que 
"las empresas , cualquiera que sea su a ctividad , estarán 
obligadas a proporcionar le a sus trabajadores capac itación 
o adiestramiento para el trabajo . La Le y reglamentaria 
determinará los sistemas , métodos y procedimient.os 
conforme a los cuales los patrones deberán cumplir con 
dicha obligación " . (40) 

Algunas escue la s particulares no capacitan a sus 
docent es para que mejo re n en su desempeño labo ral , ya que 
ell o impli ca una inversión económica , aunque s í cuentan con 
recurs os producto de las colegiaturas que cobran a los 
padres de familia . 

Para estas instituciones no es 
capacitación porque sus profesores tienen 
añ o y s i no responden a sus exigencias los 

( 39 ) Zarzar , Carlos , Op . Cit ., p . 104 . 
( 40) Nueva Ley Federa l del Trabaj o , Op . Cic ., p . l. 
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2. 4 Espacios de capacitación para el maestro de escuela 
particular 

2.4.1 Centros de Maestros 

El Acuerdo Nacional para la Modernización de la 
Básica , que se prolonga con el Programa 

de Actualización del Magister io ( P EAM ~ está 
en centros de profesores de l a siguiente manera : 

Educac i ón 
Emergem:e 
organizado 

a ) Coordinador general . Realiza actividades que permiten el 
funcionamiento de las diferentes áreas que integran el 
centro de maestros . 

b ) Coordinadores académicos . 
acti v idades del centro . 

Programan y organi zan 

c ) Coordinador de gestión . Se hace cargo de los recursos , 
llev a el control de las persona s que asisten al curso y de 
l os exámenes de acreditación del Programa de Actualización . 

d ) Bib_iotecario . Orienta a l o s docentes s ob re los 
servic i os y recursos documentales . Se hace cargo de los 
materiales de audi o , video y cómputo . Tambié n busca el 
contacto con otras bibliotecas para ampliar sus fuentes de 
c on sulta . 

El primero de los centros fue inaugurado el 18 de mayo 
de 1996 , con el fin de que el docente solicite información 
para mej o rar sus clases , asista a un curso , pida videos o 
acceda al material de cómputo . 

En los centros de maestros existen asesores que apoyan 
a los profesores en los Cursos Naci onales de Actualización . 
Para que una persona sea asesor debe estar dando clases en 
primaria o secundaria , conocer el enf oque de los planes y 
programas , y tener experiencia en aspectos relacionados con 
la actualización . 

Asimismo , en estos espacios se ofrecen Cursos 
Generales de Actualización sobre temas educativos o 
aquellos que apoyen los planes y programas de educación 
básica . Se busca mejorar las competencias de los docentes , 
desarrollando sus habilidades intelectuales o didácticas . 

En los centros de maestros es necesario que se impulse 
la investigación para detectar las necesidades de los 
docentes . 
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La investigación significa "probl ema tizar , cuest.ionar 
la realidad para descubrir , a partir de lo aparente , l o s 
acont ecimientos a los que nos acomodamos e n la vida 
cotidiana " . ( 41) La indagaci ón permite c onocer la 
sit u ación , ana liza r la con aspectos teóricos y transformar 
la práctica . 

En los centros de maestros se dan cursos breves sin 
continuidad , sueltos , aislados , carecen de re lación unos 
con o t.r o s , s ólo informan , pero , como afirma Rocío Quesada , 
"se trata de asegurarse de que efectivamente del programa 
egresen profesionales , en la práctica mejore n sensiblemente 
s u l abo r docente por los conocimientos adqu iridos " . (42 ) 

Lo s programas de actualizaci ón han sido considerado s 
por los docentes un medio para obtener una remuneracion 
económica , en vez de atender a la necesidad de superación 
personal . Sobre esto Divina Trujillo comenta que "los 
pro gramas de actualización han sido considerados por 
aut o ridades y profesores como e l ementos de promoción 
escalafonaria , tanto horizontal como ve rtica l , e n vez de un 
proceso que contribuya atender el problema de la 
autof o r mación continua desde e l mismo docente" . ( 4 3 ) 

Los cent ros están conformados por docentes que 
pertene cen al mismo sistema , por l o que no es p os ible 
enriquecer su trabajo con ot ras instituciones que se 
dedican a la formación continua de sus pro fes ores . Para 
Carlo s Zarzar "es tos centros deben estar en estrecho 
contacto con l as escuelas y fac ultades" . ( 4 4) 

Muchos de los cursos o talleres que se ofrecen en los 
centros se basan en planes y programas del nivel básico y 
no con sideran las necesidades de los maestros . 

Trujillo establece que " la necesidad de contar con un 
maestro capacitado para desarro llar en l o s individuos en 
f o rmaci ón la s cualidades y habilidades que las nuevas 
exigencias del mercado internaciona l demandan ". ( 4 5 ) 

( 41 ) Ornelas , Gloria Evangelina , 
provect:o cultural educativo para 
p . 31 . 

Formac ió . docente 
la primaria , Ed . 

¿en la cultura? Un 
UPN , México , 2000 , 

(42 ) Quesada , Castillo Rocío , Evaluación de programas de formació n y 
capacitación de profesores (Un enfoque) " , Perfiles educativos , México , 
D. F . , Centro de investigaciones y servicios educativos de la UNAM , 
Núm . 1 0 , p . 33 . 
( 43 ) Trujillo , Luz Divina Paradigmas Crítico reflexivo en la formación 
de orofesores , Documento de trabajo del Simposio Int:ernacional , 
Formación Docente , Modernización Educativa y Globalización , UPN , 
México , DF, 1995 , p . 66 . 
( 44 ) Zarzar , Carlos , Op . Cit . p . 98 . 
( 45 ) Trujillo , Luz Divina , Op. Cit ., p . 66 . 
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Para el buen funcionamiento del Centro de Maestros e s 
nece sari o que l as personas a cargo esté n preparadas para 
ofre cer un buen servicio , como e n el cas o de los 
coordinadores , asesores o bibliotecarios , y t ambi én se 
requiere personal suficiente . Car los Zarzar afirma que " e l 
primer elemento que le proporci ona fuerza a un centro es su 
pers ona l ac.adémico" . ( 4 6 ) 

Es preciso que los c e ntros actua licen sus 
investigaci ones educa ti vas de referencia , revisando las de 
ins t i tuciones ajenas , además de la s que produce él mismo , 
porque , al decir Carlos Zar zar , necesi tamos "es tar 
act uali zado s con respecto a los últimos a v a nces y adelantos 
e n cuestiones teóricas y metodológicas ". ( 4 7 ) 

Las per s onas que trabajan e n l o s c e ntros 
lo s programas de actualizaci ón deben con tar 
conocimientos necesarios para ell o , pues se 
analizar la realidad , diagnosticar sus problemas 
programas ; de l o contrario , su labor carecerá de 
será de poca utilidad para los docentes . 

elaborando 
con los 
necesita 

y diseñar 
v alidez y 

El c entro debe de estar sujeto a procesos de 
evaluación respecto a sus cursos , programas o actividades , 
con el fin de detectar si responde efecti vamente a los 
problemas y necesidades de los docentes que q u iere formar . 
Se define a la evaluación como " un proceso sistemático de 
recolección y organizacion de información que permite 
f o r mular un juicio sobre la calidad de una. institución , un 
programa o una accion encaminadas a l ograr la superación 
del personal docente ". ( 4 8) 

Los ma estros que trabajan en escuelas particulares 
pueden asistir a los centros , aunque los cursos no les 
cuentan para la carrera magisterial 

Es necesario que todos los docentes juzguen los cursos 
que se les dan en los centros , para determinar si son 
út iles o responden una moda te ó r ica . 

Actualmente , como parte del Programa Nacional para la 
Actualización Permanente de los Maestros de Educación 
Básica e n Servicio , · la SEP elaboró el curs o na c i o nal La 
adquisi c i ón de la lectura y escritura en la escuela 
primaria , cuyo propósito es apoyar al docente c on recursos 
didácticos para enseñar la lengua española . 

( 4 6 ) Zar za r , Car l os , Op . C i t . , p . 9 9 . 
( 47 ) I bi d e m, o . 1 00 . 
( 4 8 ) Ibidem , p . 75 . 
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El maestro de escuelas públicas puede trabajar 
individualmente o pedir asesoría en los centros para 
posteriormente realizar un e xamen que le contará para - st..: 
carrera magisterial ; est o constituye un nuevo sistema 
basado en la evaluación de la prepa ración a cambi o de 
incrementar su salario . 
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2.4 . 2 Talleres Generales de Actualización 

Los Tall eres Generales de Actualización tienen como 
f in mejorar el trabajo de los docentes mediante sugerencias 
aplicables a l interior de la clase utili za ndo los libros de 
los alumnos hechos p o r la SEP , e l plan y programas y los 
libro s del maestro . 

Son el a borado s por personas que no dan clases , por lo 
que no responden a las necesidades de la instituci ón , del 
persona l y de lo s mismos alumnos . 

Los talle res son impartidos por los mismos doc e nt es, a 
los c ua l es se les prepara para ello al asis t ir primero al 
t aller que luego enseñarán a los demás . A esto s e le conoce 
como capacitación en cascada y se basa e n una guía de 
t raba jo que ayude a dirigir las acciones . 

Est o s cursos son obligatorios , están establecidos en 
el calendario esco lar , y se rea li za n al i nicio de cada año , 
con una duración de 12 horas distribuidas en t r es días . 
Posteriormente , cada mes se suspenden las clases para que 
el taller continúe . 

Cada a ño se manejan diferentes temáticas enfocadas a 
las materias que se dan e n la primaria , y que subrayan las 
habilida de s d i dáct i c as sobre las comunicativas que e l 
docente puede desarrollar . 

Los talleres .son los mismos en todo el país y 
fortalecer el domini o de los conocimientos 
e n la primaria , que los docentes conozcan el 

l a enseñanza , favorecer el uso de plan de 
hacer hincapié en utilizar los materiales 
la SEP . 

pretenden 
i mpartido s 
e nfoque de 
estudios y 
editado s por 

Los cursos son impartido s en las escuelas que 
concentran a los maestros pertenecientes a una misma 
supervisión , c on el fin de intercambiar experiencia con las 
d e más escuelas . Personal de la SEP verifica que se lleven a 
cabo los puntos establecidos en la guí a de trabajo . 

Al finalizar los talleres se debe 
cuestionario donde se evalúa a l profesor que 
l os propó s itos , contenidos , actividades que se 
materiale s empleados . 

llenar un 
lo impartió , 
sugirieron y 

Es 
conozcan , 
prog ramas 

importante que los docentes del 
por el medio antes descrit o , 

de estudio para saber hacia dónde 

nivel primaria 
los planes y 
se dirigen su 
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enseñanza 
Ar redondo 
profes o res 

y actividades académicas . Sobre est o , Martiniano 
dice que " ocur r e con frecuencia que los 
desconocen el plan de estudios y los objetivos 

generales" . (49 ) Si n e mba rg o , es necesario que el docente 
conozca sobre ot r o s aspectos que le pueden ser ÚLiles en la 
práctica . 

En necesari o que los Lalle res generales no estén 
dir igidos a t odo s los docent es del nive l básico , pues sus 
necesidades s o n diferen tes , d e acuerdo con s u conteXLO . 
Tr0jillo señala el peligro de l a " homogeneida d en los 
contenidos de los programas de ac tualización , al 
fundamentarse en la nueva estructura curricular , 
desconociendo las necesidades específicas de los docentes " . 
( 50 ) 

Este tipo de talleres no tiene continuidad , cada uno 
muestra dife rente temática sobre las distintas materias 
impartidas en primaria , por lo que están desfa sados . "La 
capacitac i ón debería organizar se de un modo sistemático , 
constituyendo una secuenc ia s igni f icati v a e n v ez de una 
serie de opc iones aisladas o f o rtuitas , por excelentes que 
sean" , afirma Graciela Kiker . (51 ) 

Las personas que imparten los tall e res son docentes con 
la mi sma preparación de quienes son sus alumnos , por lo que 
sólo se cumple con la guía de trabajo y n o se e xploran 
ot r o s temas de interés para l o s maestros . 

Al respecto , Ire ne Rosales resal ta la pertinencia de 
" propiciar f o rmas de actualización propias de la profesión 
académica , encuentros con especia listas , con académicos de 
ot r o s niveles del sistema educati vo y de otras áreas de 
conocimiento , estad i os y congresos " . (52) La capaci tación 
se vuel ve un c írcul o vicioso en el cual sólo se le 
proporciona información a l profesor . 

El desempeño del maestro en los Talleres Generales de 
Actualización se e val úa ún icamente al finalizar de los 
mismos , y no durante su impartición o cuando e l docente 
ejerce , para así de t erminar s i le es útil lo que aprendi ó . 

Como los talleres no responden a la s necesidades del 
profes or , no son de s u interés ~ p ues están o r ientado s más a 
lleva r a cabo los pla nes y programas del n i vel primaria . 

( 49 ) Arredondo , Martiniano , Op . Cit . , p . 37 . 
( 5 O ) T ru j i 11 o , Luz Divina , Op . e i t . / p . 6 6 . 
( 5 1 ) K i k e r , Gr a c i el a , Op . C i t . , p . 1 5 5 . 
(52 ) Rosales , Irene , Formación , actualización y superación profesional 
de los educadores y calidad de la educación , Documento de trabajo del 
Simposio internacional f o rmación docente , modernización educativa y 
globalización , UPN , México , DF , 1995 . p . 63 . 
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Divina Trujillo comenta la "dificultad para e nfrentar 
el estado de animosidad de los docentes , donde la apat ía y 
la falta de credibilidad crearon situaciones de simulación 
en la aplicación de los contenidos de actualización~ . ( 53 ) 

Los talle res generales son obligatorios tanto para las 
escuelas particulares como para las de gobierno , pues el 
Estado se hace cargo de la preparacion de los profesores , 
así que no puede n proponer ideas para su formaci ó n . 

Ángel Barriga comenta que "la política educa ti va se 
proyecta sobre la profesión del maestro , donde corresponde 
al Estado y no a los núcleos de profesionales atender los 
aspectos de su actualización y superación profesiona l " . 
( 54 ) 

El Estado ha usado al docente de acuerdo con sus 
necesidades inmediatas . De s pué s de la Revolución Mexicana 
lo empleó para alfabeti zar , pues el país vivió muchos años 
de lucha . 

Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas , el profesor 
difundió un pensamiento s ociali sta , pero a partir de que el 
Estado asumió una política neoliberal dejó de serle útil , 
lo que se ve reflejado en su salari o . 

(53 ) Trujillo , Luz Divina Op . Cit ., p . 66 . 
(54 ) Barriga, Ángel, Op . Cit ., p . 8 3 . 
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2 . 4.3 Otros 

El docente que trabaja e n una primaria particular , 
aparte de recibir la capacitación de la SEP, tiene la 
opción de buscar ot r os medios para seguir superándose . 

El maestro que s e capacita por s u cuent a se preocupa 
por su autoformaci ón , e ntend i da ésta como " un proces o 
educativo no impuesto , libremente decidido por el 
individuo , que le permite la apropiaci ó n de conoc i mientos 
en función de su proyecto profesional ". ( 55 ) 

Los docente s que se interesa n e n su perfeccionamient o 
tienen nece s idades , " deseos , problemas , carenci as o 
deficienc ias" . (56) , lo que ocasiona que busquen 
alternativa s para seguir aprendiendo . 

El profesor puede seguir perfeccionando s u f o rmación 
med iant e l as siguientes modalidades : 

a) Cursos s ueltos . De corta duración , gratis , s i s on dados 
por una editorial p ueden tener baj o c ost o y s ólo i n f o r man 
al doce n te de temas que pueden apoyar a las materias que 
enseña . Al finalizar , a l o s profesores se les entrega un 
diploma . Sobre los cursos , Jo sé García dice que "si bien 
contr ibuyen a la divulgac i ón y cumplen una funci ón , si esta 
actividad n o se prolonga e n un a reflexión a partir de la 
práctica , resultará una me r a informaci ón o la adquisición 
de un certificado más ". (57 ) 

b ) Po sgrados débiles* . Pueden ser diplomados o 
e s pecialidades . Están conformados por cursos seriados , 
pueden tener bajo nivel académico , por lo que no son caros . 
Al respecto , Felipe Mart íne z indica que "pocos 
prof esionistas están dispuestos a pagar por la obtenc ión de 
diplomas que abu lten su currículum s in hacer el esfuerzo de 
estudio y disciplina que se supone impli ca ría" . ( 58 ) 

c) Posgrado s fuer tes . Abarcan la adquisici ó n de una 
maestría o doctorado , impli can que el maestro adquiera una 
preparación de mayor calidad , pues el programa está mejor 
estructurado y dura más tiempo . La dificultad para que el 
docente asista se debe a que no esté titulado o que quede 
fuera de s us posibilidade s económicas . 

(55 ) García , José Luis , Formación del profesorado , Ed . Praxis , 
Bar=:elona , 1999 , p . 153 . 
( 56 ) Ibidem , p . 155 . 
( 57 ) Ibidem , p . 164 . 
( 58 ) Zarzar , Carlos , Op . Cit ., p . 89 . 
*Se define a los cursos que no están bien diseñados , pues no provocan 
siLuaciones de aprendizaje en el docente. 



d ) Seminario s . Se forman grupos de docentes para 
de sarrollar pro yect os de investigación . Sobre este aspecto 
Jo sé García escribe que " lo s seminarios permanentes 
constituyen un instrumento eficaz en el perfeccionamiento 
continuado del pro fe sor en ej er c ic io". ( 5 9 ) Sin e mbargo , 
Orne las afirma que es ra ro e ncont rar maestros del nivel 
básico que se dediquen a la i nve stigación . 

e ) Conferenci as . Es importante que la persona que dé una 
conferencia esté esp e c ializada en su área y la informa ción 
que tra n s mi ta tenga fundament o s teór icos basados en la 
investigación . 

El doc e n te que trabaja en una escuela particular tiene 
la opo r tunidad de aprende r sobre otros temas y no sujetarse 
a · lo que l e proporciona la SEP ; no obstante , Irene Rosales 
resa l ta una cita de Silvia Schemelkes: " una investigación 
arroja que alrededor de 65 por ciento de l o s maestros no ha 
tomado ningún curso de capa c itación en cinco años , 20 por 
ciento sólo ha tomado uno y 13 por ciento ha tomado d os o 
más" . ( 60 ) 

Existen fact ores que interfieren en la capacitación 
del profes o r , c omo que los diplomados , cursos o talleres 
son muy caros y el mae stro n o gana suficiente para 
pagarlos , el exces o de trabajo , pues hay docentes de tiempo 
completo , las respon sabilidades familiares ( la mayoría de 
los maestros de primaria son mujeres y de ellas dependen 
sus hijo s ) , y en algunas ocasiones la institución donde se 
labora no realiza una inversi on económica en el personal 
que tiene por cont r ato y sin hacer antigüedad . 

Si el docente no está capaci t ando eficazmente no puede 
generar aprendizaje en sus alumnos , pues s ólo trabaja con 
lo que considera útil . Tampo c o se desarrolla como 
profesionista , no se supera ni innova en el salón de 
clases . Roberto Baroci o afirma que "la p o sibilidad de 
afectar y mejorar la práctica educati v a a través de 
programas que promueven el desarrollo pers onal y 
profesional es , si n duda alguna , uno de los caminos más 
prometedores q u e pueden vislumbra rse en el futur o de la 
c apacitación docente ". ( 61 ) 

(59 ) García , José Luis Op . Cit . p . 61 . 
( 60) Rosales , Irene Op . Cit . p . 62 
( 61 ) Barocio , Roberto , Op . Cit ., p . 144 . 



2. 5 Reformas educativas y sus postulados respecto a la 
lecto-escritura 

2.5.1 E1 P1an Nacionai de Educación en México 

El Plan Nacional de Educación 2001-2 006 está 
constituido por varios proyectos , entre ellos el Programa 
Nacional de Lectura e n la Educac i ón Básica , cuyos objetivos 
son : 

-"Impul sar el desarrollo de habilidades 
hab ar , escuchar , leer y escribir n. 

comunicativas 

-"Fo rtalecer los hábito s y capacidades lectoras de los 
maestros y los alumnos n. 

Para alcanzar estos objetivos , se plantea una variedad 
de acti v idades como facilitar libros a las bibliotecas 
escolares y aulas , generar conocimientos y valoración de la 
diversidad étnica , lingüística y cultural del país ; apoya r 
a los me diadores de la lectura como maestros , padres y 
bibliotecarios . 

Tamb i én hace hincapié en 
acciones entre las autoridades 
estatales y municipales enfocadas 
la Lectura . 

que deben conjuntarse 
educa ti vas federales , 

al Programa Nacional de 

El programa plantea la revisión continua del plan y 
programas de la educación básica , enfocándose 
principalmente en las competencias comunicativas y las 
estrategias que permitan e l fomento de la lectura . 

Otro aspecto e s c a pacitar a los docentes en los 
Centros de Maestros , proporcionándoles mate riale s 
actualizados y editados por la SEP , auxiliándose de equipos 
audiovisuales enfocados a promover la lectura . 

El programa amplía sus perspectivas y no se limita a 
lo que la SEP produce e indica la necesidad de conectarse 
con inst ituciones nacionales e internacionales donde se 
reali zan i nve s tigaciones referentes a l a lectura y la 
escritura . 

Entre las actividades que propone 
el uso de las tecnologías de la 
comunicación para lograr la producción 
de la lectura entre los maestros y los 

el plan se encuentra 
información y la 

escrita y el fomento 
alumnos . 



El programa busca también fomentar la lectura entre la 
comunidad , aprovechando diversos medios y nuevas 
tecnologías a través de l a publicidad . 

En los años anteriores al Plan Nacional de Lectura ya 
se había abastecido a las escuelas con libros para que los 
alumnos l eyeran ; por ejemplo , con el Rincón de Lecturas , 
creado en 1986 . 

Posteriormente , en 1995 , surgió el Programa Naci onal 
de la Lectura y la Escritura en la Educaci ón Básica 
( Pronalees ) , con el propósito de que los estudiantes de 
primaria desar r oll aran sus competencias básicas de lectura 
y escritura , pues luego, en los demás grados , se seguiría 
practicando y apoyando con libros . 

El propósito de fomentar la lectura entre los docentes 
ya había sido planteado hecho e n el Programa Nacional para 
la Actualización Permanente de los Maestros de Educación 
Básica , cuando también se establecieron la Biblioteca para 
la Actualizac ión del Magisterio , la Biblioteca del 
Normali s ta y los Centros de Maestro s , que también cuentan 
con biblioteca s . 

Aunque la SEP dote de libros a las escuelas , es 
necesario que evalúe su impacto en los alumnos y dé 
seguimiento al trabajo del maestro para detectar el uso que 
se le está dando a los materiales que se le proporcionan . 
Sob r e esto , Frida Barriga comenta que " lo más importante no 
es que los alumnos posean un amplio rep€rtorio de 
estrategias , sino que sepan utilizarlo eficazmente según 
algún propósito determinado ". ( 62) 

Actualmente , el 
Comis i ón Nacional de 

Plan de Lectura plantea 
Libros de Texto Gratuitos 

que la 
edite e 

imprima estos materiales para preescolar , primaria y 
secundaria para todo el país , sin considerar el contexto de 
cada región en donde se ubican los estudiantes . Asimismo , 
se carece de materiales de utilidad para el docente , que le 
permitan innovar en su ejercicio profesional en el aula . 

Existe una 
apoyar al nivel 
de toda índole ; 
a lo que la SEP 

diversidad de editoriales que podrían 
primaria en cuanto a la lectura de textos 
sin embargo , el sistema educativo se limita 
puede proporcionar . 

( 62 ) Barriga , Frida , Op . Cit ., p . 66 . 



Para Pipkin "resulta alarmante que e - aquellos 
contexLOS educacionales donde el libro de text o es quizás 
el único que entra en el hogar , no se promueva n múltiples 
acti v idades de la lectura" . (63) 

EnLre los propósitos del Programa Nacional de Lectura 
está equipar a las bibliotecas con suficientes libros 
dirigidos al docente ; no obstante , s i el profes o r no tiene 
el hábito de la lectura , o le va a dar uti lidad al 
material que se le está proporcionando . 

Lila Daviñ o piensa que "l o que el maestro haga en 
relación con la lectura y la escritura dependerá no sól o de 
lo que él sepa , sino de lo que sea". ( 64 ) 

El Programa Nacional de Lectura también hace hincapié 
en el uso de las nuevas tecnologías para difundir la 
lectura . 

Aunque no especifica cómo se conseguirá este 
propósit o , es necesario que los alumnos tengan habilidades 
para comprender la lectura , pues internet y los programas 
informáticos proporcionan información que les será 
ininteligible de no contar con herramientas para 
decodificarla . 

Sobre esto , Pipkin indica 
alfabetización requerirá nuevas 
crítico y razonamiento obre 
aparece " . ( 65 ) 

que "e n internet , la 
formas de pensamiento 

la información que allí 

Existen libros para maestros y alumnos sobre diversas 
actividades que promueven la lectura ; sin embargo , primero 
es necesario que los docentes conozcan los procesos 
mentales que realiza el estudiante cuando está 
aprendiendo . 

( 63 ) Pipkin , Ernbón , _L_a~l_e_c_t_u_r_a~y~_l_o_s~l_e_c_t_o_r_e_s~,~~¿_c_ó_rn_o~d_i_a_l_o_g~a_r~c_o~n~e_l 
texto? , Ed . Horno Sapiens , España, 1998 , p . 24 . 
( 64 ) Daviño , Lila , Adquis ición de la lecto- escritura , Ed . Horno 
Sapiens , España , 1999 , p . 9 . 
(65) Pipkin , Ernbón , Op . Cic ., p . 149 . 



2.5.2 Enfoque comunicativo en planes y programas de la SEP 

El enfoque comunicativo en la primaria s e dirige a que 
el alumn o se exprese o ralme nte y por escrit o e n diferentes 
contextos de s u vida , y que estas habilidades le sea n 
útiles e n cualquier context o . También s ub ra ya las destrezas 
básica s que deben desarrollar los estudiantes enfocadas a 
escuchar , hablar , leer y escribir . 

En la primaria se pretende que los ninos comprendan , 
analicen , razonen y juzguen la info rmación ; se trabaja con 
dos ti o os de textos , literarios e informa::. i vos , que 
sugieren actividades para apoyar al docente e n el f omento 
de la lect ra en sus alumn o s . 

La escritura se trabaja e n las escue las primarias pa r a 
que lo s alumnos logren la producción de text o s , de t al 
manera que a l escribir sean claros , utilicen los signos 
ortográfi o s adecuado s , practiquen en b o rradores y luego 
sea n corregidos por los propios estudiantes . 

El habl ar está enfocado a que los a lumnos se expresen 
o ralment e con cierta fluidez y correctamente en cual q ui er 
contexto . Est o se fomenta en el aula mediante diversas 
situaciones , como exposiciones , debates , entrevistas , 
recitaci ón de poesía , representa ción teatral , etcétera . 

En la habilidad de escuchar se nec es ita poner atención 
a quien está hablando para comprender los mensa je s que 
emite la persona que hace us o de la palabra . 

Para desarrollar estas habilidades e n l o s alumnos , el 
maestro d e b e tenerlas y dominarlas primero en forma de 
competencias . 

Francisco Imbernon afirma que "será necesar io proceder 
a concretar más las fun ciones del pro fe s o r o las 
competenc ias que se requiere para atender las necesidades 
educativas de l o s escolares y de la misma comunidad". ( 66) 

En cuan t o a la lectura , es necesario que el profes or 
lea todo tipo de documentos . Aunque imparte clases a nivel 
primaria , debe seguir cultivándose , estar al tanto de lo 
que acontece en su entorno y tener curiosidad de saber más . 

(66 ) Imbernón , Francisco , Op . Cit ., p . 13 
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Para Gilles Ferry "aquel que se forma comprende y 
prosigue a todo lo largo de s u carrera un traba jo sobre si 
mismo e n función de la s singularidades de las situaciones 
por las que atravie s a , y que consi ste en un trabajo de 
desestructuración , de reestructuraci ón del conocimiento de 
la realidad" . (67) 

El docente que es buen lector entiende los documento s , 
comprende las ideas principales , inte r preta según como lo 
percibe , conoce la finali dad por la cual lee y C ' enta con 
estrategias para ab o rdar los diferentes textos que se le 
pres e nt a n . 

Javier Burón define a la comprension de textos de la 
s igui ente f orma : " se comprende cuando la representación 
mental que el lector logra obtener del signif icado de un 
texto coincide con la que el autor quis o transmitir al 
escribirlo " . ( 68 ) 

Es necesario puntualizar que la interpretac i ón que se 
le puede dar a los textos puede variar de una persona a 
otra . 

Alcanzar la comprensi o n implica 
s ig'ni f icat i vo , entendido esto como " cuando 
cuando se intenta da r sentido o establecer 
los nu e vo s concepto s o nueva info rmaci ón 
e xi stentes ". ( 69 ) 

un aprendizaje 
se tiene lugar , 

re laciones entre 
y los conceptos 

De este modo , el docente construye su conoc imiento 
considerando sus ideas previa s , enfrentándose a la nueva 
i nfo rmación y creando sus estruct u ras cognitivas propias . 

El profesor también debe tener la capacidad de 
es cr ibir , e xpresar sus ideas , pe nsamiento s y sentimientos . 
Frida Barriga dice que cuando compone , " e l escritor se 
obliga a reconside rar y ana lizar lo que desea comunicar , se 
pl a ntea la necesidad de orga n izar sus i deas y buscar un 
mayor grado de claridad en su exposic i ón ". (70) 

La producción de text o s sucede cuando el esc ritor 
tiene i deas de lo que quiere redactar , trata de darle una 
estructu r a según lo que quiere comunicar , luego plasma l o 
que pi ensa , posteriormente lo revisa y co rrige . 

(67 ) Ferry , Gilles , Op . Cit . p . 77 . 
( 68 ) Burón , Javier , Enseñar a aprender , Ed . Mensajero , Bilbao , 1997 , 

p . 4 4 . 

(69 ) Ontoria , Antoni , Potenciar la capacidad de aprender y pensar , Ed . 
Narcea , Madrid , p . 16 . 
(70 ) Barriga , Frida , Op . Cit . , p . 161 . 
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Algunos p r obl emas en la redacci ón se centran en la 
g ramá tica , deficiencias en la o rt ografia , puntuación y 
sintaxis ; falta de coherencia en la estructura del texto y 
ca rencia de estrategias para elaborar escri~os . 

La expresión o ral de los docentes está dirigida a la 
emisión de mensajes para los alumno s de una forma cla ra , 
cuidando e l volumen , tono de voz , entonación y ritmo . 

El profesor debe propiciar la conversación que l e 
permita establecer contacto con los estudi a ntes . Raúl 
So riano dice que "existen docentes que parten del s upuesto 
de que los alumnos acuden a la escuela exclusivamente para 
aprender y , por ende, deben conservar la atención 
necesaria para tal fin ". ( 71 ) 

Estas habilidades , según este enfoque , sirven para que 
el individuo pueda comunicarse en diferentes situaciones; a 
pesar de ello , la lectura y la escritura s ólo se trabajan 
e n la escuela , cuando deberia exis tir una conexión con el 
cont ex to del estudiante , y éste propiciarlas . 

En cuanto a la expresión oral , es necesari o cons iderar 
e l lenguaje que utilizan las personas , que no lo cons ideren 
como algo aislado ; hay que crear espaci os para el 
intercambio de expresiones . y dis cusiones para desa rrollar 
esta habilidad. 

(71 ) Rojas Soriano , Raúl , El a rte de hablar y escribir , Ed . Plaza y 
Valdé s, México , 2004 , p . 31 . 
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2. 5. 3 Implementación del enfoque comunicativo en escuelas 
particulares 

Las escuelas particulares pueden impartir educación , 
pero apegándo se a los planes y programas de est udio 
oficiales en cualquiera de sus modal idades . En cuanto a l a 
materia de español , se debe considerar el enfoque 
comunica tivo , a un que l a SEP no superv isa que así sea . 

De hecho , la supervisión autoriza que 
libros de l ec~ ura de ot ras editoriales para 
lo s le a n , y posteriormente se l es pide 
diferentes reportes para verificar que 
le yendo . 

se compren los 
que los alumnos 

que ent r eguen 
realme nte están 

En cuanto a la lengua escrita , cada mes se pide que 
l os alumnos escriban sobre alguna festi vida d o aniver sari o . 

Po r ejemplo , e n diciembre se redacta un cuento de 
Navidad , éste se trabaja en un b o rrador , la maestra revisa 
o rtograf ía y el estudiante lo rescribe en hoja s blancas . Se 
debe trabajar en el salón de clases para que los padres no 
hagan el e j ercicio de su hijo . 

En cumplimiento del 
bu s ca que los al umnos 
expresarse con clari dad y 

propósit o de la expresion oral , se 
desarrollen la capacidad para 

cohe rencia . 

Est o se logra mediante actividades que se realizan en 
la escuela . Por ejemplo , si al grupo de cuarto año le toca 
e l tema de reciclaje de basura durante la muestra de 
ciencia y tecnología ; los alumnos debe n explicar lo a otros 
grupo s mientras demuestran lo que dicen . 

En cuanto a escuchar , 
mantener la atención , sólo 
interese o ante la imposición 

es difícil para el 
lo hará cuando el 
del docente . 

alumno 
tema le 

J a vier Buron afirma que " la atenci ón en el trabajo 
escolar es la capacidad de c oncent rar la mente en un o s 
estímulo s , olvidándose a los demás , o concentrase menos en 
ell o s ". (72) 

A los docentes que traba jan en una primaria part i cular 
la in s titución les exige que ayuden a desarrollar las 
habilidade s comunica ti vas básicas de sus estudiantes , pero 
los dueños de la escuela no apoyan la capacitación de los 
pro fesores para que ellos las dominen primero . 

(72 ) Burón , Javier , Op . Cit . , p. 65 . 
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Javier Barocio plantea la existencia de " una 
compatibilidad de causa - efecto entre las metas de l o s 
programas que tienden a estimular el desarroll o profesio na· 
y los que postulan un mejoramiento en la práctica" . (73 ) 

Aunque el docente debe Le ner desarro lladas algu~as 

habilidades comunicativas , pues e n teoría las obtie e 
durante su preparación académica , existen otras de las 
cuáles carecen completamente . Sobre esto , comenta Gi_les 
Ferry af irma que "le será necesario completar su formación 
inicial con actividades de reciclaje o perfeccionamiento " . 
( 7 4 ) 

El docente debe tener habilidad para la lectura , es 
decir , identificar las ideas de mayor importancia dentro de 
un text o , comprender el contexto general y el contenido . 

Según Javier Burón "no se puede comprender bien un 
texto si no se sabe diferenciar los distintos ni veles de 
importancia de las ideas que constituyen el significado de 
su contenido". ( 7 5 ) 

En cuanto a la escritura , al profesor se le pide que 
sus alumnos trabajen continuamente la redacción en el sal ó n 
de clases , poniendo cuidado en la ortografía y la 
coherencia del texto , pero no se promueven actividades para 
que el maestro desarrolle esta habilidad en él . 

Al docente se le exige que elabore un seminario , 
exámenes , y que llene sus documentos o fi ciales , en vez , 
que produzca textos sobre una problemática educativa y 
plantee una estrategia para dirigir a la consecucion de 
objetivos basado s en argumentos sólidos y que sean 
aplicables a la institución en que labora . 

Por su parte , Javier Burón afirma que " la escritura es 
una acción con propósit o , y con ello mismo implica la 
elección de poner en accion ciertos planes para guiar y 
controlar nuestro pensamient o y nuestra acción". (76) 

(73 ) Baroci o , Robert o , Op . Cit. , p . 71 . 
(7 4 ) Ferry , Gi les , Op . Cit ., p . 61 . 
(7 5 ) Burón , J a v ier , Op . Cit ., p . 66 . 
( 76 1 Ib i dem, p . 10 9 . 



En cuanto a la habilidad de hablar y escuchar , el 
d ocente que trabaja en una escuela particular la aplica en 
el saló. de clase , aunque este proces o no es e valuado , po.>: 
lo que no se sabe si lo desarrolla de manera correc t a o si 
está siendo un obstáculo para lograr e l aprendiza je en sus 
alumnos . 

Raú l 
concentrar 

Rojas dice 
la atención 

que 
del 

existen situaciones adversas" . 

"a veces 
grupo en 

( 77 ) 

resu lta complicado 
el profesor p o rque 

En ocasiones , los profesores que imparten los Talleres 
Generales de Actualización en las escuelas particula res no 
cumpl e n con las expectativas antes mencionadas . 

En ese momento se detectan muchas deficiencia s de los 
maest~o s al dirigir una clase , pero no se c o rrigen ni hacen 
observaciones para mejorar . Por ello , establece Raúl Rojas : 
" debemos valorar esta petición como una práctica normal , 
s obr e todo con una manera de elevar la calid ad de nuestra 
f o rmaci ón académica , aun a riesgo de afron tar la critica " . 
( 78 ) 

También sucede que l o s docentes pueden ser mu y 
efic ientes con sus alumnos respecto a la habilidad de 
hablar y escuchar , pero cuando se enfrentan a otro tipo de 
público , cómo el de sus colegas , se comportan vacilantes . 

" Expresarse en público no representa , pues , una 
encomienda sencilla para la mayoria , y más si sabemos de la 
trascendencia de hablar con propiedad para que nuestros 
pensamientos sean fáciles de comprender " (79) , advierte 
Rojas . 

(77) Rojas , Raúl Op . Cit ., p . 36 . 
(78) Ibidem , p . 32 . 
(79 ) Ibidem , p . 36 . 
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2 . 6 Habilidades comunicativas en el docente 

2.6.1 Habilidades comunicativas 

Mario Kaplún dice que la comunicación " no esta dada 
por un emisor que habla y un recept or que escucha , sino por 
dos o más seres o c omun idades humanas que intercambian y 
comparten experiencia , conoc imientos y sentimientos " . (80 ) 

En este concepto se propone que todo ser humano puede 
enviar mensajes y recibirl os . 

La comunicación permite compartir , lograr 
significados , existe una influencia recíproca entre las 
pers onas que intervienen y una interacción continua . Para 
que se lleve a cabo intervienen varios elementos , como 
emisor , recepto r y mensaje . 

El emisor es el sujeto que toma la iniciativa de 
enviar mensaje s , y el recept or es quien los recibe , pero en 
este proces o e s necesario que e xista retroalimentación , 
codificación (ideas que van a ser expresadas por aque lla 
persona que i nicia el act o de comunicación ) y 
decodificación (i nterpretación de mensajes por parte del 
receptor ) ; también hay un canal por donde viaja el 
contenido . 

En el proceso comunicativo e xisten r uidos q e alteran 
el mensaje , como el ruido psicológi co , que es el estado 
mental o emocional en que se encuentran el receptor y el 
emisor . 

los problemas del 
se encuentra en el 

al vehículo por el 
ambiental s on las 

El ruido fisiológico se refiere a 
cuerpo humano , el ruido semántico 
contenido ; el ruido técnico se enfoca 
cual se envía e l mensaje , y el ruido 
interferencia s naturales y del entorno . 

El contexto s e enfoca a cómo se encuentra el lugar . En 
tanto , el ambiente emoc ional se refiere a la situación que 
se genera a parti r de la relación entre el receptor y el 
emiso r . La situación social se orienta al espacio donde se 
reúnen las personas y a las actividades que realizan , 
mientra s que el amb i ente físico s e refiere al lugar . 

(8 0 ) Kaplún , Mario , Una oedagog ía de la comunicación , Ed . La To rre , 
España , 199 8 , p . 64 . 
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El mensaje viaja en forma continua y está i fluido p o r 
los marco s de referencia de los sujetos participantes , 
quienes le darán significado según sea el contexto . 

Todos los elementos afectan el significado de_ 
conLen ido en función de su relación . 

Aunque las personas 
referencia pueden llegar 

tengan 
a un 

diferentes marc o s de 
entendimiento . Emi en 

si g~ ificado s , es decir , f o rmas de expresión , entendido esto 
como "manifestar los pensamientos e impresiones de nues t ra 
real id ad por medio de palabras , gestos o actitudes " . ( 8 1 ) 

Si n embargo , es necesario que exista otro sujet o para 
transmitirle el mensaje y que envíe la respuesta , con el 
fin de lograr un intercambio . 

Para poder comunicarse , las 
lenguaje definido como un " sistema 
que denota significados y sirve 
interacción " . (82 ) 

personas necesitan el 
de signos articulados 

como vehículo para la 

El lenguaje se puede manifestar a 
ges tos , movimientos , señales eser itas , 
sujeto expresarse y también ayudan a 
cosas que ocurren en el entorno . 

Existen tres funciones del l enguaje : 

través de sonidos , 
que le permiten al 

comprender muchas 

1 ) Fu ci ó n representativa . El lenguaje se usa para enviar 
un contenido por medio de signos . 

2 ) Función expres i va . Manifiesta el estado afectivo de los 
hablantes. 

3 . Función apel a tiva . Es la forma en que se actúa para 
manejar la atención del oyente . 

El lenguaje se puede emplear para expresar nuestras 
ideas por medio de palabras , conocido est o como lenguaje 
verbal . La manera como lo utilizan las personas para 
nombrar o decir las cosas será la lengua . 

(81) Fonse ca , Yerena , Comunicación o ra l , Ed. Prenti ce Hall , Méxi co , 
2000 , p 4 . 
(82; Ibide m, p . 6 . 
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La lengua puede ser 
una esLructura regida por 
mo rfo _ó g ' c o y sintaxis , 
comunicarse y expresarse . 

vista desde dos perspectivas , como 
el aspecto fonológic o , semántico , 
pero también como una f o rma ae 

·Para que el docente pueda com nicar s e mej o r p o r medi o 
de l a lengua neces ita utilizar habilidades definidas como 
"la disposición que muestra el individuo para realizar 
tareas o resol ver problemas en áreas de acLi v iciad 
determinadas , basándose en una adecuada percepc ión de 
estímulos externos y en una respuesta activa que redunde e n 
una actuación eficaz" . (83 ) 

Existen habilidades innatas , que s on cualidades 
naturales que tiene una persona , y otras que pueden ser 
aprendidas y desarrolladas mediante la información o 
diferentes actividades que permitan su ejercitación . 

Las habilidades comunicativas son destrezas de la 
lengua que una persona utiliza para comunicarse con 
eficacia en todas las situaciones posibles usando un 
códig o ya sea oral o escrito . También puede ser en dos 
pla no s : La comprensión y la expresión . 

Las cuatro habilidades de la lengua s o n hablar , 
escuchar , leer y escribir , las cuales el docente necesita 
dominar para poder desarrollarlas en sus alumnos . 

En la habilidad de leer se pueden 
diferentes destrezas : la comprensión global 
localización de ideas principales , inferir el 
de una palabra desconocida , etcétera. 

identificar 
de texto , 

significado 

El eser ibir es una 
formal de la escuela , 
aspectos psicomotrices , 

habilidad adquirida 
que necesita tener 
trazos de las letras , 

revisiones y correcciones . 

en el ámbito 
destrezas en 
redacciones , 

Escuchar es habilidad donde interv ienen elementos que 
le permiten reconocer , seleccionar , interpretar , inferir y 
anticipar el mensaje . 

Hablar es una habilidad donde interfieren elementos 
verbal es , como emitir los pensamientos , la manera de 
organizar las ideas , expresion oral y el estilo personal 
de mencionar cada mensaje . 
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Cada habilidad tiene 
determinados , por l o que es 
diferente y continua hasta 
finalme nte se conviertan 

una estr ctura y elemenL OS 
necesari o traba j arlas e n f o rma 
que mej oren e n e l individu o y 

en 
Camarena lo define 
satisfacer sus 
det erminado ". ( 8 4 ) 

como : " Son 
necesidades 

competencias , Teresa Yu re n 
los sabe res que le permiten 

e n un ámbito laboral 

Las competencias comuni cati v as s on las capacidades de 
usar el lenguaje apropiadamente e n l as diversas situaciones 
s ociales que se le presen ten , n o s ólo se necesita tener 
conocimi e ntos de gramática , para poder emp learlo , si no ot ra 
cl ase de saberes . 

María Tere sa Yuren Camarena afirma : " Las habilidades 
desarrolladas p or el ejercici o sirven de base para 
conseguir competencias diversas ". (85 Para llegar a ser 
un competitivo exige llevar a la práctica las aptitudes y 
éstas deben mani festarse en actuacione s eficaces . 

(83 ) Fonseca , Soco rro Op . Cit ., p . 38 . 
( 84 ) Yure n , María Teresa Op . Cit ., p . 35 . 
(8 5 ) Ibídem, p . 35 . 
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2.6.1.1 Leer 

La lect ura permite crear significados entre e l l ector 
y e l texto , por lo cual se utilizan diversas actividades 
para que se a ef icaz . Juan Madruga habla · de "u n proceso 
interactivo que implica la construcción de una 
representación menta l acerca del significado global del 
di s cur s o " . ( 86 ) 

Es nece sari o que el maestro tenga c onoc imie.to de su 
propia comprensión para sabe r qué hacer c ando no entienda 
el contenido del texto , esto implica que lea con 
profundidad y conserve la i nfo r mación que adquirió y la 
ocupe e n e l mome nto necesari o . 

Cu a ndo una persona comprende , mentaliza los conceptos , 
identifica las ideas más importantes , expli ca con sus 
propia s pal a bras y busca ejempl o s de lo que leyó . 

Al le~r un texto es impo r t a nte cons i derar por qué lo 
estamo s haciendo ; no es lo mismo leer un texto informativo 
que una na rraci on . Sobre est o , Javi e r B ron estab lece que 
" lo s buenos lectores se distinguen d e lo s malos no sólo en 
el obj etivo que buscan , sino tambié n e n cómo leen , según el 
propósito que persiguen ". ( 8 7 ) 

Es necesario que el l e ctor tenga conocimiento de la 
estructura gene ra l del texto para utilizar act i v idades 
adecuadas , como estrategias a cordes a l contenido . Algunas 
se pueden emplear antes de leer un texto y permiten enlazar 
los conocimi e n tos previos para e ncont rar significado al 
texto , así se tendrán bases para entender lo y lograr 
representaci ones mentales de s u contenido . 

( 86 ) Madruga , Juan , Comprensión lectora y memoria opera ti va , Paidós , 
España , 1999 , p . 15 . 
(87 ) Bu r ón , Javier , Op . Cit . , p . 38 . 
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Antoni Ontor ia comenta que " el aprendizaje 
significativo ... tiene lugar cuando se intenta dar sentido 
o establecer relaciones entre los nuevos concepLOS o nue v a 
información y los conceptos y conocimientos ya existentes " . 
( 88 ) 

Las estrategias que se realizan durante la lectura 
tiene como fin valorarse a sí mismo , saber c ómo se está 
logrando la comprensión a través de tres moment o s : primero , 
considerar los propósitos que se plantean al leer ; segundo , 
darse cuenta si existen dificultades en e l transc urs o de ~a 

lectura ; y tercero , evaluar los resultados obLenido s . 

El profesor debe tener procedimientos para identificar 
ideas principales y recordar los puntos que le permitan 
entender el contenido general del texto ; una de las 
herramientas que le puede n ayudar es realizar inferencias , 
que "cons iste en emplear activamente e l contenido previ o 
para dar contenido y profundidad a la interpretación 
construida sobre el texto". ( 8 9 ) 

También se requiere conocer la estructura de l text o 
para aplicar actividades que faciliten la comprensi ó n . 
Frida Barriga comenta que " la sensibilidad de los lectores 
a la estructura ha demostrado una habilidad estrechamente 
asociada con un mayor nivel de la información recordado , y 
c o n una identificación y recuerdo de las ideas principales 
de los textos" . ( 90 ) 

El docente debe identificar la estructura de la 
información y 
conceptuales , 
discurso oral . 

organizar su contenido 
cuadros sinópticos , mapas 

mediante 
mentales 

mapas 
o un 

Es necesario que el docente sepa cómo se logra la 
comprensión de textos , que identifique lo que le falta 
cuando lee , y qué aspectos son indispensables para 
establecer un vínculo entre el lector y el texto . 

(88) Ontoria , Antoni , Op . Cic . , p . 16 . 
(89 ) Barrigó, Frida , Op . Ci= . , p . 15 0 . 
(90) I b idem , p . 102 . 



2.6.1.2 Escribir 

El escribir es representar p o r medi o de grafías , 
ideas , sentimientos , experiencias , siguiendo las reglas que 
rigen al sistema de la lengua , como la ortografía , 
semántica , sintaxis y la gramática . 

Esta habilidad requiere de un proceso cognitivo en el 
que intervienen fases mentales , pues realizar una 
composicion exige pensar y reflexionar sobre el tema a 
tratar , para luego organizar las ideas y finalmente buscar 
la manera de que e l mensaje sea claro . 

En la composición de textos también es necesario tener 
en cuenta el contexto en que se desar r oll a n . 

Existen varios modelos que ayudan en la composición de 
textos , como el escribir teniendo propósitos bien 
establecidos . 

Sobre esto , Javier Buron dice que "la 
una accion con propósito y por ello mismo 
elección de poner en acción ciertos planes que 
guiar y controlar nuestros pensamientos 
actuación ". (9 1 ) 

escritura es 
implica la 
sirvan para 
y nuestra 

Este modelo consiste en llevar a cabo tres fases : 
planeación , textualización y revisión . 

Dentro de la planeación se encuentra elaborar un 
esquema en que se pueda apreciar la estructura del 
contenido a redactar , que servirá para dirigir al escritor 
y también ayudará a decidir el tipo de estructura textual a 
utilizar . 

Francisco Salvador afirma que " de aquí se deriva qu e 
el mayor requisito para la competencia en la escritura , que 
es aprender la forma esencial de los distintos tipos de 
elocución , narración , exposición , argumentación y diálogo". 
( 92 ) 

En la elaboración de textos es preciso desarrollar el 
esquema planteado en la planeación y considerar la 
gramática , o sea "el conjunto de reglas para la 
construcción óptima de un texto". ( 93) 

(9 ) Suron , J a v ier , Op . Cit . p . 109 . 
(92 ) Salvador , Francisco , Dificultades en e l aprendiza je de la 
expresión escriLa , Ed. Aljibe , Granada , 1997 , p . 31 . 
(93 ) Ibidem , p . 33 . 
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Cuando un text o ya se encuentra redactado hay que 
revi sar la coherencia de las ideas , la relaci ón que existe 
e nL re l o s párrafos , la gramática , confrontar el esquema con 
el teXLO y , si es necesario , modificarlo ya sea agregando , 
cambiando o anulando las ideas o palabras . 

Para que los docentes enseñen a escribir es necesario 
que ellos tengan conocimientos sobre aspectos lingüístico s , 
es ructuras de texto , contextos comunica cionales y 
estraLegias , pero también que lo hagan con cierta 
frecu encia . Francisco Salvador establece la necesidad de 
" incrementar el interés y la competencia de los 
profesores ". ( 94 ) 

Es nece s ar i o qu e los doc e nt es conozcan las 
dificultades que pueden e xistir para eser ibi r cuando no 
existe una planeación adecuada , conocimientos suficientes 
sobre el tema , incapacidad para valorar sus propios 
problemas gramaticales , una estructura textual inadecuada , 
etcétera . 

Para solucionar los problemas de eser i tura es 
necesario centrarnos en el proceso , considerando los 
elementos que se pueden explicar , las dificultades (como la 
escuela ) y el texto escr i to . 

A este respecto , Francisco Salvador indica que " los 
profesores siguen considerando el texto como un producto 
final que hay que evaluar sobre la base de un modelo 
predeterminado de la escritura . " ( 95 ) , ya que n o consideran 
el discurso como algo global . 

Es necesario que se analicen los siguientes aspectos 
en el docente : 

a ) Actitud de los profesores hacia la escritura . Este 
proceso influye en la escritura porque puede generar 
pensamientos negativos que impidan valorar la 
importancia del ejercicio y causen que no se trabaje en 
esta habilidad . 

b) Conocimiento sobre la enseñanza de la escritura . Se 
debe determinar en qué momento de s u formación el 
profesor desarrolló esta habilidad y que hace para ser 
competente porque , de acuerdo con Francisco Sal vador , a 
los profesores se les detectan ciertas deficiencias , 
como las que se presentan en continuación : 

( 94 ) Ibidem , p . 38 . 
( 95 ) Ibidef'? , p. 7 0 . 
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- Los profesores no v e n a l a escritura como un med i o 
pa r a adquirir aprendi zaje . 
- No consideran a la comp osici ón como un proces o 
global . 
- No están preparados 
- Ut ilizan técnicas 

para enseñar la escritura . 
para escribir si n saber sus 

fundament o s . (96 ) 

e ) Experiencia de los profe s o res como eser i tores . Para 
a yudar al alumn o a escribir se requiere que e l docente 
redacte di vers o s text o s para que tenga conciencia de 
sus v ' rtudes o deficiencias en este proces o . 

Actualme nte existen estrategias que permiten enseñar 
la escritura ; sin embargo , es necesari o que e l pro feso r sea 
expe rt o y que él mismo elabore sus esquemas , q ue tenga 
conocimiento s obre las estructuras textuales , exprese con 
clarida d s u s ideas , cuide la consistencia de su contenido y 
la cohesi ón del escrit o . 

En caso de que tenga carencias en la 
doc e n te puede recurrir a la capacitaci ón 
mediante la asistencia a cursos . 

escritura , el 
para mejorar 

Gilly Ferr y dice que el profes o r " tendrá que adquirir 
un saber hacer , habilidades a través de un ad iestramiento 
sistemat izado" . ( 97 ) 

(96) Sa lva do r , fra nc isco , Op . Cit . , p . 7 . 
( 9 7 ) Ferry , G i 11 y , Op . e i t . , p . 6 8 . 
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2.6.1.3 Hablar 

Cuando nos comunicamos uno de los lenguajes que 
utilizamos es el hablado ; éste se caracteriza p o r que se 
tiene que interactuar con otra persona , mientras una habla , 
la o tra escucha . 

En la comunicación oral interv ienen otros e l ement:os 
como el uso de la voz , los gest o s , el movimiento que 
rea iza el hablant e , y la transmisi ón continua de mensajes 
la hace muy dinámica . 

Al int erac tuar con sus alumnos , el profesor debe estar 
c on sciente de los efectos que va a producir en l o s oyente s 
y estar abierto a escuchar . También es necesario ponerse en 
el lugar de los alumnos para lograr una mejor comunicación , 
ya que hacerlo implica que los estudiantes se identifiquen 
con el maestro . 

Es necesario que el docente c onozca el contexto en 
donde se encuentra para seleccionar el lenguaje requerido . 

Sobre esto , Socorro Fonseca argumenta que "e l contexto 
cultural marca y delimita la forma en que los miembros de 
una cultura efectúan su comunicación , pues los mensajes 
generalmente se expresan con un tratamiento predeterminado 
para cada papel " . (98) 

Si 
mensajes , 
de éstos . 

el maestro piensa hacia quien dirigirá sus 
entonces realizará modificaciones en el lenguaje 

Cuando una persona habla intervienen otros elementos , 
como los visuales , vocales o verbales . Dentro de los 
visuales se encuentran las características físicas y la 
forma de realizar movimientos con la cara , el cuerpo , la 
manera de desplazarse , la ropa que use y la postura . 

Entre los elementos de la voz está la forma en que se 
modul a su s onido . El docente puede modular el tono al 
hablar , para que pueda ser escuchado ; controlar la 
velocidad para que se entienda , util izar pausas y dar 
énfasis cuando requiera resal tar cierta informaci ón . 

(98 ) Fonseca , Socorro , Op . Cit . , p . 24 . 
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Es preciso que el profesor o rganice sus ideas al 
hablar para darle una mejor estruct u ra a los mensajes . 
Fonseca indica que " utilizar estrategias oara hablar con 
más efectividad , implica planear , organizar y dirigir 
nuestras actuaciones en las diferentes fases del proceso 
educativo " . ( 99 ) 

El mae stro también debe tomar e n cuenta la capacidad 
de comprensión de sus alumnos considerando su edad , 
conocimientos previos , capacidades y limi aci ones en el 
momento de aprender , las formas en que se enfrentan al 
est udio , sus motivaciones para adecuar su lenguaje y los 
mensajes emitidos por el profesor para que sean 
comprendidos . 

La manera de organizar las ideas antes de expresarlas 
verbalmente tiene mucho que ver con a organización del 
contenido , es decir , con desglosar las ideas principales , 
dándole un orden lógico , considerando una introducción , 
desarrollo y conclusión del tema , y tomando en cuenta el 
propósito que se quieran lograr . 

se encuentran 
docente puede 

ser del interés 

Aunque los obj etivos y el contenido ya 
establecidos en el nivel primaria , el 
considerar otra información que le pueda 
del alumno . 

Jacques Delor s dice 
curiosidad , 
crean el 

desarrollan 
éxito de la 

permanente ". (100 ) 

que los alumnos 
autonomía , rigor 

enseñanza formal 

" despiertan la 
intelectual y 

y educación 

El pro fes or puede auxiliarse de esquemas , mapas 
conceptuales , cuadros sinópLicos , redes conceptuales , 
diagrama de flujos , que le permitan organizar las ideas más 
importantes del texto antes de exponer su tema . 

( 99 ) Fonseca , Socorro , Op . Cit ., p . 92 . 
(100 ) Delors , Jacques , Op . Cit ., p . 161 . 
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Para que el docente pueda explicar 
puede auxiliarse de apoyos verbales 
analogías , anécdotas , descripciones 
respecto , Frida Barriga plantea que 
aprendizaje significativo a través de la 
concretiza c i ón de la información ". (101 ) 

mejor sus clases 
como el uso de 
o ejemplos . Al 
se "favorece el 
familiarización y 

Al hablar algunas veces el profesor utiliza apoyo s 
visuale s ; sin embargo , no le da el uso adecuado para 
reforzar ideas , lograr la atención , comprensión del alumn o 
o plasmar el contenido de una forma organizada . 

La actitud positiva del profesor se reflejará en la 
disposición que tenga al impartir su clase , si existe 
desenvolvimiento al expresarse verbalmente porque hay una 
preparación previa a la clase o si propicia el diálogo al 
interior del aula ya que él espera obtener nuevos 
aprendizajes . 

(101) Barriga , Frida , Op . Cit ., p. 92 . 
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2.6.1.4 Escuchar 

Es una habilidad que implica interpretar el mensaje 
del individuo que está hablando . Cuando se escucha existe 
un proceso que involucra algunos aspectos fís · cos , pues 
intervienen los sentidos ; aspectos intelectuales , ya que al 
oír razonamos , analizamos , sintetizamos ; y aspectos 
psicológicos , porque se perciben emocione s . 

Roman Hostandt define este concepto como "el esfuerzo 
físic o y mental de querer escuchar con totalidad el mensaje 
que se emite , tratando de interpretar el significado del 
mismo , mediante el comunicado verbal o no ve rbal que 
realiza el emisor , e indicándole a través de la 
retroalimentación lo que creemos que estamos entendiendo ." 
( 102) 

Para escuchar se requiere atención , que se puede 
regular , pues si se tiene consc iencia de los distractores , 
se puede actuar para evitarlos , logrando la concentración . 

A veces ex i ste dispersión de atención , es decir , "se 
atiende a todo sin concentrarse significativamente e n nada , 
sin ignorar suficientemente lo que no importa en un momento 
dado" . (103) 

Existen momentos en el aula en que el docente habla la 
mayor parte del tiempo , a pesar que en los enfoques del 
nivel primaria se enfatizan que los alumnos deben construi r 
su conocimiento de manera significativa . 

Daniel Prieto Castillo piensa que " la clase expositiva 
sigue siendo la modalidad más difundida en todas las 
instituciones educativas de nuestro país , desde la primaria 
hasta la universidad". (104 ) 

El maestro se concentra tanto en el discurso , que no 
permite que se le interrumpa . Esto ocasiona pasi viciad en 
los alumnos , no se fomenta el diálogo . El motivo podría ser 
que se deben ver los contenidos de una materia en poco 
tiempo , los grupos están saturados o que el profesor se 
evita más carga de trabajo . 

(1 02) Hofstadt , Román , El libro de las habilidades de la comunicación , 
Ed . Dí az de Santos , España, 2003 , p . 77 . 
(103) Burón , J avier , Op . Cit ., p . 3 8 . 
(10 4 ) Casti llo , Daniel , La pasi ón po ~ el discurso , Ed. Coyoacán , 
México , 1998 , p . 34 . 
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Al alumno no solamente se le debe informar , sino que 
debe participa r en su educación . Rafael Flores escribe : " la 
acción de la enseñanza es , por naturaleza, una acci ón 
comunicativa , siempre y cuando se cumplan los requi sitos de 
validez , legitimidad y autenticidad por parte del maestro y 
del alumno" . ( 105 ) 

A veces existe poca disposición del profes o r para 
propiciar la conversacion , tal ve z porque las actividades 
que facilitan la reflexión exigen mucho tiempo y como la 
supervisión le aplica e xámenes cada seis meses al docente 
de primaria , éste no se puede prolongar mucho en los temas . 

Aun así e l profesor debe buscar espaci o s para la 
comunicación . Una forma de hacerlo es preguntar, est o sirve 
a los alumnos para mejorar s us opiniones . "E l arte de 
preguntar es el arte de pensar y se llama dialéctica 
(d ialógica ) , porque s u forma de realización entre dos 
personas " (106) , nos recuerda Flores . 

El docente envía mensajes a sus alumnos, por lo tant o 
es preciso que esté al pendiente de escuchar sus posibles 
respuestas , para responder en caso de que tengan dudas o , 
si es necesario , profundizar sobre algunos aspec tos ; a est o 
se le llama retroalimentación , o sea " la información que 
devuelve el receptor al emisor sobre su propia 
comunicación , tanto en lo que se refiere a su contenido 
como a la interpretación del mismo , o en sus consecuencias 
en el comportamiento de los interlocutores" . ( 107) 

Cuando sólo expone , el maestro simplemente transmite 
información y denota que tiene dominio en la materia . 
Flores advierte que "cuando la relación con el alumno se 
estructura entre e l que sabe frente al que no sabe , Rafael 
semejante desigualdad pedagógica no se equilibra utilizando 
tácticas . " (108 ) 

son : 
Según Fonseca y Hofstad , los obstáculos para escuchar 

a) Marcos de referencia , porque hacen que una persona 
tenga percepciones distintas . 

( 1 0 5 ) Flores Ochoa , Rafael , Hacia una pedagogía del conocimiento , Ed . 
Me Graw- Wll , Colombia , 1994 , p . 220 . 
( 106 ) Flores Ochoa , Rafael , Op. Cit . , p . 228. 
( 107 ) Hofstadt , Carlos Op . Cit . , p . 12 . 
(108 ) Flores Oc hoa , Rafael , Op . Cit ., p. 232 . 
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b ) Los filtros son algunos prejuicios , que evitan la 
valoración del mensaje . 

c ) La ansiedad 

d ) No permitimos que el emis or te rmi ne s u mensaje . 

e ) A vece s el mensaje parece poco interesant e . 

f ) Creer que las ideas que se emiten son mejores que 
los demás . 

g ) La s posiciones del sujet o al interior de la 
comunicación . 
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2.6.2 En dónde y cómo se capacita el docente para el 
desarrollo de habilidades comunicativas 

Si la instituci ón donde trabaja y el Pronap no cubre. 
las expectativas del profesor, éste debe ir a cursos por s u 
cuenta para mejorar s us habilidades comunicativas . 

Otro aspecto es la efectividad de la capacitaci ón de 
los docentes , que realmente l o ayude en el desarroll o de 
habilidades comunicativas , porque existen programas que no 
están bien estructurados , son de poca duraci ón , no se basan 
en una investigación , y la persona que l o imparte no 
cuentan con preparación como instructor . 

Existen cursos de capacitación en que hay una 
valoración interna , pues al docente que los toma se le pide 
llenar un cuestionario para evaluar al instructor , los 
recursos didácticos , la o rganizaci ón y e l contenido , pero 
no se da un seguimiento a la práctica profesional del 
profesor para verificar si le sirvió asistir . Rocío Quesada 
dice que " la validez externa estudiaría las relaciones 
entre esas conductas , exhibidas por el profesor una vez que 
ha sido capacita do" . ( 10 9 ) 

Actualmente hay lugares donde el docente se puede 
capacitar en el desarrollo de habilidades comunica ti vas , 
como universidades privadas , públicas o empresas ; los 
cursos son costosos , pero es preciso que el profesor mejore 
su ejercicio profesional , a pesar de su difícil situación , 
económica . 

Según 
obtener un 

Angel Día z , "en 
salario simi lar 

tareas domésticas" . (110) 

ocasiones , el profesor llega a 
al de la persona que rea l iza 

La capacitación que recibe el docente sobre la lectura 
debe estar enfocada a la comprensión . Antoni Ontoria afirma 
que "l o importante es la comprensión de la información 
básica que nos facilita la construcc ión de conocimiento , 
así como el descubrimiento de las vías que nos permiten 
adquirir la información que se necesita en otros momentos 
de la vida ". (111) 

( 1 09) Quesada , Rocío Op. Cit. , p. 34 . 
(11 0) Dí az , Angel , Op . Cit . , p . 97 . 
( 111 ) Ontoria , Antoni , Potenc i ar la capacidad de aprender y escuchar, 
p . 11 0 . 
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Regularmente , la capacitación que recibe el maestro 
sobre la lectura se enfoca en sugerencias didácticas que 
puede aplicar en el salón de clases . 

Est o será útil si el profesor l o aplica a l o s 
documentos que lee y que deben contribuir a s u formaci ó n , 
proporcionándole conocimientos generales de educ aci ó n . 

Francisco Irnbernón opina que " un profesional de la 
enseñanza que no lee sistemáticamente la pre n sa, leerá 
todavía menos las publicaciones especializadas que le 
afe c ten , más difícil será aún que se acerque a l o s ensayos 
monográficos que exigen más esfuerz o " . (112 ) 

Cuando el docente prepara sus clases , lo hace con base 
en un contenido , que i mplica una lectura previa . Debe 
planear cómo •va a trabajar con sus alumnos para que ellos 
c omprendan . 

Flores recuerda que " al maestro 
cambiar el sentido del propio lenguaje 
mundo lingüístico de sus estudiantes , 

le está permitido 
para convertirlo al 
allí es dónde hace 

prejuicios , su capacidad valer sus propios conceptos , sus 
de preguntar y de pensar ". ( 113 ) 

En cuanto a la eser i tura , hay evidencias de que los 
maestros tienen poco dominio de esta actividad . Al 
respecto , Francisco Salvador comenta que "los profe sores 
prestan poca atención al desarrollo del lenguaje oral y de 
la lectura . No tienen un modelo adecuado en la escritura , 
por lo cual se centran en aspectos superficiales" . (114) 

Por es o es preciso que el docente se capacite en 
lugares donde pueda mejorar esta habilidad . Una d e las 
características que deben tener los cursos es tratar 
aspectos lingüísticos , ya que el dominio de la lengua 
permite reflexionar sobre su estructura y su función . 

La capacitación docente también debe incluir las 
estructuras de textos . Frida Barriga alude a la necesidad 
de "enseña r los distintos géneros y estructuras atendiendo 
a sus caracte rísticas". Los cursos deben estar diseñados de 
tal manera que le perrni tan expresar sus ideas tanto de 
manera oral corno por escrito". (115 ) 

( 1 12 ) I mbernón , Franc is co , Op . Cit ., p . 57 . 
(113) Fl o res , Rafae l , Op . Cit ., p. 31 1. 
(114) Sa lvador , Francisco , Op . Cit . , p . 73 . 
( 115 ) Barriga , Frida , Op. Cit. , p . 1 09 . 
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Ot r o aspecto requerido s on la s estrategias que 
permitan ayudar al s uj et o en la composició _ de textos , pues 
existen actividade s que se realizan antes de iniciar la 
eser i t: u ra , durante l a planificación , en la ej ec ción o e n 
la revisión . 

Actualmente hay lugares donde el docente puede cumplir 
estas expecta tiva s , pero a lgunas instituciones se centr a n 
en la es t r uctura de la lengua , , otras e n las estrategia s , 
l o que provoca que s ó l o se trabaje con una parte del 
proceso de la escritura . 

Un a forma de mejorar los escritos del profesor es 
redactar de manera continua diversas estructuras t:extuales , 
para que aplique los element o s que intervienen e n la 
composición y adquiera la capacidad de utili zar 
correctamente el lenguaje escrit o . 

Du rante s u f o rmaci ón 
realizar estos ejercicios , 
sobre dive rsas lecturas ; 
ejerciendo deja a un lado 
práctica profesional . 

i nicial , e l docente debió 
porque se le pidieron ensayos 
si n embargo , cuando ya está 
e lementos indispensables en su 

Según Franci sco Imbernón , "s i el pro fe s or realiza una 
intervención educa ti v a fa lt a rigurosidad , y si n los 
adecuados instrumentos para a nali zar la realidad , su 
pro fesi onal idad mostrará graves defic iencias , con un a 
pérdida de tiempo y calidad considerable s" . ( 116) 

La comunicación necesita también mayor atención en la 
capacitación del pro fesorad o , p ues se rela ciona con sus 
alumnos , otros pro fesores , padres d e fami l ia , requiere 
habilidades como hablar y escuchar . 

J ames Linch afirma que el profesor debe " desarrollar 
habilidades y competencias de comunicación en las 
relaciones interpersonales , hasta el extremo " para que 
pueda " hablar e interactuar con la gente en su propio 
lenguaje y con sus formas de expresión " . ( 11 7) 

En ocasiones el docente da clase s sin tomar en cuenta 
al grupo , s olamente le interesa info rmar , no hay una 
relación pedagóg ica , entendida ésta como "e l conjunto de 
interacciones que realiza el educando y educador en el 

( 116) Imbernón , Francisco , Op . Cic ., p . 59 . 
( 11 7) Lyn c h , J ames , La educación permanente v la preparación personal 
docente , Institut o de la UN ESCO para la Educación , Hamburgc , 1977 , 
p . 23 . 

62 



marco de una 
facilitar la 
mot.ivaciones , 

institución educativa , con la 
adquisición de determinadas 

aptitudes y cualidades" . (118 ) 

finalidad de 
competencias , 

La capacitación sobre 
c omunicadores no incluye 
siguientes temáticas : 

comunicación o ra l diseñada , 
un e nfoque educati v o en 

por 
las 

. Proces o comunicativo 

.Elementos 

. Barreras en la comunicación 

. Retroalimentac ión 

. Estilos de influencia 

.Personal idad y estilos de comunicaci ón 

. Comunicac ión empresarial 

La capacitación que servirá al profesor es la diseñada 
de acuerdo con sus necesidades en el aula , o que responda a 
ciertas problemáticas , como el no cuidar su voz , pues la 
forma en que el docente habla puede provocar poco interés 
del alumno en su mensaje . 

Hay circunstancias en que el docente da la clase en 
un s o lo lugar , no hay movimientos corporales , su expresión 
facial es muy seria , existe poco contacto visual con el 
estudiante , lo que provoca un gran distanciamiento entre él 
y s u s al umnos . 

También podrían existir dificultades para que el 
profe sor dé estructura a sus mensajes hablados , o que no 
interpreten ni sepa cómo relacionarse con sus alumnos para 
que ellos aprendan de una forma activa . 

( 11 8 ) Yuren , Maria Teresa Op . Cit . , p . 11 7 . 
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, 
3. MARCO METODOLOGICO 



3 . 1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Las h a bil idades comuni c ati vas - leer , escribi :::- , h a bl a r y 
es c uchar- se van desarrollando d u rante e l tr á n s ito d e lo s 
est. udiantes por los diferentes niveles y modali d a de s de l a 
educaci ón básica . 

El reco no cer la utilidad de estas habilidade s e n l os 
proces o s d e aprendizaje nos permite reflexionar acer c a de la 
f o r ma como se debe fomentar su progres o en l o s ·al umno s . 

En sus planes y programas , la Secretaría d e Ed ucación 
Pública (SEP ) hace hincapié en que los pro fes o res deben 
trabajar las habil idades c omunica ti vas con l o s estudiantes , 
pero ¿en qué momento de su formación académica logró 
desarro llarlas el docente? 

Las habi l idades comunicativas permiten a l d oce n te 
estruct urar mensajes para establecer c o ntacto c on el 
est u d i a n te y que éste logre el aprendizaje según sea el 
prop ósito deseado ; sin embargo , algunas escuelas 
particulares no capacitan a sus profesores, aunqu e legalmente 
esté estab lecido e n el artículo 123 de la Constitución 
me x icana . 

La SE P ofrece talleres tanto en escuelas públicas como 
privadas a los docentes de primaria, ello con el fin de 
darles sugerencias didácticas para la enseñanza de diferentes 
materias ; a pesar de esto , no existen programas sobre el 
desarrol l o de habilidades comunicativas enfocados al 
pr o fes o r . 

Aquí surge l a interrogante de cómo trabajará el profesor 
en su práctica laboral para desarrollar las habilidades 
comunica ti v as , ya que puede tener experiencia en la docencia 
y usar recursos de acuerdo con su criterio , pero si carece de 
un respaldo teó rico , también habría que pregun t arse hasta qué 
punt o puede funcionar lo que aplique . 

Las habilidades comunicativas se utilizan desde que un 
alumn o ingresa a la educación formal , aunque son innegables 
las carencias en la comprensión e interpretación adecuada de 
los text o s , la expresión oral y eser ita ; de ahí la 
importancia de cómo son enseñados por el maestro , es decir , 
de " los pr ocedimientos o recurs os utilizados por el agente de 
la enseñanza para promover aprendizajes significativos". ( 1) 
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También h a y que considerar si el maestro está tomando 
cursos , tallere s o diplomados que le permitan capacitarse en 
el uso de estrategias para la comprensión y producción del 
discurso , tanto en lo o ral como en lo escrito . 

Otro aspecto a considerar es si las modalidades de 
capacitación que emplea e l docente satisfacen sus necesidades 
o , por lo contrario , no desarrollan habilidades o lo hacen 
f uera del contexto de la institución educativa en que 
trabaja . 

La capacitación es parte de la formacion continua del 
profesor , pues lo ayuda a seguir superándose y le permite 
mejorar su práctica en el aula. Al respecto , Rocío Quesada 
afirma que "se trata de asegurarse de que efectivamente del 
programa egresen profesores que , en la práctica , mejoren 
sensiblemente s u l a bor docente por los conocimientos 
adquiridos ". (2 ) 

Para que los programas de capacitación sea n efectivos 
deben someterse a continuas evaluaciones , no solamente cuando 
son impartidos , sino cuando s on ejecutados en el sal ón de 
clase por el docente . 

Ante esto , Aurelio Villa Sánchez indica que " las 
habilidades para la enseñanza no se pueden adquirir mediante 
cursos formales sobre metodología , sino mediante experiencias 
controladas en situaciones de prácticas a través de un 
entrenamiento sistemático y práctica supervisada ". ( 3) 

Por lo 
capacitación 
verificar si 

ante rior , es 
se les dé un 

son eficaces . 

necesari o que 
seguimiento 

a 
en 

los 
la 

programas de 
práctica para 

( 1 ) Barr iga Arceo , frida , Estrategias docentes para un aprendizaje 
significativo " , Ed . Me Graw - Hill , México , 1998 , p . 70 . 
( 2) Quesada Castillo , Rocío , Evaluaciones de programas de formación y 
capacitación de profesores (Un enfooue ) , Perfiles Edu cativos . Centro de 
investigaciones y Servicios Educativos de la UNAM. Núm . 10 , México , Df , 
1980 , p . 33 . 
( 3 ) Villa Sánchez , Aureli o , Perspectivas y problemas de la función 
docente, Ed. Narcea , Madrid , 1988 , p . 51 . 
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Aquí cabe plantear las siguientes preguntas : 

- ¿Cuál es la preparaci ón 
e duc ación primaria e n 
comunicativas? 

académica de 
el desarrollo 

los profesores de 
de habilidades 

- ¿Cómo capacitar al docente de educación primaria en el 
perfeccionamiento de dichas habilidades? 

- ¿Cómo apoya la institución 
habilidades comunicativas en 
primaria? 

e ducativa el 
los profesores 

desarroll o de 
de educación 

-¿ Cómo y en dónde se capacita el profesor por s u cuenta para 
l ogra r ampliar sus habilidades comunicativas? 
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3.2 JUSTIFICACIÓN 

En algunas escuelas primarias particulares no se of rece 
a los docentes la oportunidad de capaciLarse e n el desarro ll o 
de habilidades comunica ti vas , por l o que e l profe sor debe 
buscar otros medios para hacerlo . 

la AcL alización 
Bás ica ( Pronap ) 

cada a ño , n o 
os objetivo s 

el docen te 

Aunq e el Programa Nacional para 
Permanente de los Mae stros de Educación 
o frece Talleres Generales de Actualización 
existe una e v aluación que valore si cumplen co n 
planteados , la forma en que se operan y si 
adquiere a lgunas habilida d e s . 

Al respect o , Charur Zarzar establece que "la evaluación 
de la coherencia de un curso no es s ólo un asunt o de análisis 
documental de sus materiales de apo yo , sino también de s u 
funcionamiento en la práctica al ser impartido ". ( 4 ) 

La capacitación docente permite mejorar la práctica 
educaL i va . Mar tiniano Ar redondo subra ya que " la c apacitac ión 
es tá apoyada . en un proceso permanente de superaci ón en las 
áreas pedagóg icas y didácticas , en un proces o permanente de 
la f o rma ción y actua li zac ión científica y de desarro llo 
humano " ( 5 ) . 

Es que el importante docente asista a talleres , 
seminarios , conferencias o actividades similares 
permitan perfeccionar su ejercici o profesional . 

cursos , 
que le 

El beneficiado de desarrollar habilidades comunicativa s 
en el profesor se refleja r á en sus alumnos , pues según lo que 
el profesor aprenda tendrá herramientas para aplicar 
estrategias en el salón de clases , considerando los 
contenidos y los medios de transmitir la enseñanza . 

Existen varios factores para que el docente n o mejore su 
trabaj o escolar , como los punt o s que se presentan a 
continuación : 

(4)Zar zar , Charur , Fo rma ción de Profesores Universitarios , Ed . Nueva 
Imagen , México , 1988 , p . 45 . 
( 5) Arredondo Ma rtiniano , La formación del personal académico . Perfiles 
educativos . Cent ro de Investigaciones y Servicios Educa tivos de la UNAM . 
México , DF , Núm . 8 , enero- marzo de 19 80 , p . 36 . 
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- En las escuelas particulares a los docentes s e les asignan 
muchas ob ligaciones a parte de impartir clase . 

- Algunas instituciones no oto rga n las prestacione s que le 
co rresponden a la l ey . 

- El salario obt e n ido n o responde a las nece sidades 
económicas . 

- Las instituciones no cuentan con recurs o s didácticos . 

J a ques Delo rs recue r da que " la falta de c r édi t6s y 
medios pedagógicos y el hac i namient o en las aulas han dado 
lugar , frecuenteme nt e , a un grave deteri oro de las 
condiciones de trabajo del profes o rado " ( 6 ) Si q ueremos 
maestro s bien preparados hay que mejorar sus condiciones de 
trabajo y valorar s u ejercicio profesional . 

(6 ) Delo :::- s , Jacque s , La educación encierra un tesoro , UNESCO , México , 
1997 , p . 163 . 
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3.3 OBJETIVOS 

-Describir y analizar la capacitación 
desarrollo de habilidades comu .. icati vas . 

docente en el 

- Desarrollar habilidades comunicativas 
mediante la capacitación . 

, 
3.4 HIPOTESIS 

HI : Los profesores de 
capacitación eficaz 
comunicativas . 

primaria carecen 
para desarrollar 

en 

de un 
sus 

los maestros 

programa de 
habilidades 

HO : Los profesores de primaria no carece n de un programa de 
capacitación para desarrollar sus habilidades comunicativas . 

Variables 
Variable independiente : capacitación docente . 

Va riab le dependien te : habilidades comunicativas . 

Variante intercurrente : 
profesores . 

la preparación académica de los 

Definición conceptual de las variables 
Capacitación docente : es el desarrol l o de habilidades y 
destrezas necesarias para desempeñar mejor la docencia . 

Hab ilidades comunicativas : Son destrezas para poderse 
comunicar con eficacia en todas las situaciones posibles . 
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3.5 METODOLOGIA 

Paradigma de investigación : Metodología de la sociología 
empírica . 

La investigación social que se realiza 
procedimientos cuantitativos utilizando 

se basa en 
instrumentos 

específicos o sobre recursos estadís ticos . 

El paradigma utiliza un procedimiento 
sistemático , controlado y crítico que permite 
nuevos hechos , datos , relaciones o leyes en un 
social . 

reflexivo, 
descubrir 

fenómeno 

El objetivo de este tipo de investigaci ón es descubrir 
respuestas a determinadas interrogantes a través de la 
aplicación de procedimientos científicos . 

Las caracte rísticas del estudio de las ciencias sociales 
consisten en un proceso no finalizado , esta investigación 
no puede produci r respuestas terminadas porque puede dar pie 
a otros estudios. 

Una parte de la realidad es estudiada a partir de teorías 
sociológicas que son los conjuntos de proposiciones y 
definiciones extraídas de la realidad social y que explican 
los fenómenos sociales concretos . 

El modelo conceptual se construye a partir de términos 
generales , definiciones y supuest os de la teoría o de una 
porción de ella , la fase empírica es guiada por la teoría y 
el modelo hacia los fenómenos sociales concretos . 

La realidad que va a ser estudiada por el investigador 
a partir de la observación , la medición y la construcción de 
datos . 

Este paradigma permite analizar y describir cómo se 
está capacitando al docente del nivel primaria en el 
desarrollo de habilidades comunicativas a partir de la 
consulta de textos especializados y el uso de instrumentos de 
medición . 
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Tipo de estudio : Investigación descriptiva . 

Población : 12 maestros que trabajan en el nivel primaria. 

Método de muestreo : Juicio . 
Consiste en que el 

la población pues son 
información útil para la 
por escoger 100 % de los 
Anne Sullivan , porque 
estudio de caso . 

investigador seleccione miembros de 
prospect o s adecuados para obtener 
investigación , en éste caso se opto 
docentes que trabajan en . el colegio 
es más representati va , para éste 

Técnicas de investigación : Encues ta . 
Se obtendrá información a partir de indagaciones que se 

hagan a todos los docentes que laboran en el nivel 
primaria del colegio Anne Sullivan . Por medio de un 
cuestionario escrito que será contestado individualmente por 
los profesores . 

Se trabajará con preguntas cerradas , pues ofrecen varias 
opcione s mutuamente excluyentes para que la persona 
interrogada elija una . Las variables a medir están enfocadas 
a la capacitación y habilidades comunicativas del docente . 

En la capacitación se evaluará si 
recibe una preparación constante y 
útiles para su desempeño profesional . . 

el docente de primaria 
si los programas son 

En las habilidades se determinará la capacidad del 
profesor para leer , hablar , escuchar y escribir . 

Luego se harán preguntas para comprobar si el maestro se 
ha capacitado en el desarrollo de habilidades comunicativas . 

Después de 
prueba piloto a 

aplicar los cuestionarios se realizará 
seis docentes para que el instrumento 

modificado , en caso necesario . 

una 
sea 

El dato principal que se espera obtener es el siguiente : 
los docentes del nivel primaria no se están capacitando 
eficazmente en las habilidades comunica ti vas , por lo que 
tendrá dificultades al enseñar y no se facilitará el 
aprendizaje al interior del aula . 
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Requerimiento y financiamient o 

Se necesita el apoyo del colegio Anne Sullivan para 
ap licar los instrument o s , así como la disposi ción de los 
docentes que trabajan en dicha institución para responder los 
cuestionarios . 
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3.5.1 Universo 

La investigación s e rea lizó en e l colegi o Anne Sullivan , 
con un universo de 12 maestros que trabajan en el ni vel 
primar ia , la mayoría y a tiene experiencia dando clases , 
a unque d os acaban de egresar de la universidad . Ocho docentes 
son pedagogas , tres psicólogas y una normalista . 

3.5.2 Muestra 

Se trabaj ó con el 100 por ciento de la población porque 
es repre sentat i v a , no fue posible compara rla ya que son p oco s 
d ocentes y no se hubiera podido obtener suficiente 
info rmaci ón s obre la capacitación que reci ben los para e l 
desarrollo de habilidades comunicativas . 

3.5.3 Instrumentos 

Se ut ilizaron cuesti onari o s cerrados, con categorías 
delimitadas para que e l profesor escogie ra s ólo esas opciones 
como respuesta . 

Algunas preguntas fueron di se ñada s para que el 
seleccionara varias alternati vas , los datos 
proporcionaron s on cuantificables . 

docente 
que se 

También se elaboraron d o s preguntas abiertas para 
obtener más información de los docentes y comprobar si era 
cierta su respuesta. 

Después de aplicar los cuestionarios se hizo una prueba 
piloto a seis profesores , en que se modificaron algunas 
pregunta s en respuesta a las sugerencias planteadas a este 
trabajo . 

No se conocía el propósito de las pruebas , las 
respuestas fueron limitadas y luego de contestar las maestras 
hacían relaciones con temas sin relación con el objetivo 
pretendido . 
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Las primeras seis preguntas se enfocaron a obtener 
información sobre la capacitación que recibe un profesor del 
nivel primaria , mediante aspectos como la frecuencia , 
evaluación , lugares en donde regularment e toman los cursos , 
característi cas generales de las que tiene acces o a ellos , y 
los factores que no les permiten prepararse en forma 
continua . 

Las preguntas 7 , 8 y 9 se plantearon para deter inar si 
el docent e sabe qué habilidades comunicativas debe 
desarrollar e n los alumnos de acuerdo con el enfoque 
comunicativo y funcional de la materia de español , y si tiene 
conocimiento de sus propias habilidades . 

Las siguientes cuatro preguntas se dirigieron a detectar 
cuál es el propósito fundamental de la lectura en los 
docentes , la frecuencia en que lo hacen , y a saber qué cursos 
han to ado , en general , sobre esta habilidad . 

También se les hicieron preguntas sobre la habilidad de 
escribir para identificar si saben qué elementos intervienen 
en este proceso , conocer si cuentan con el hábit o y qué tipo 
de est ruct ura textual es la que regularmente componen . 

Las preguntas 17 , 18 , 19 y 20 se dis eñaron para saber si 
las maestras se han capacitado sobre la comunicación oral , si 
están conscientes de en qué habilidades tienen más facilidad , 
en cuáles creen necesario mejorar , y si han sido evaluadas al 
momento de hablar . 

Las tres preguntas posteriores , sobre la 
escuchar , buscaron obtener datos sobre los 
intervienen en el éxito de los cursos , como la 
del dominio de habilidades comunicativas y 
obstáculos para adquirirlas . 

habilidad de 
elementos que 
autoevaluación 

los posibles 

Las últimas dos preguntas tuvieron la finalidad de saber 
si el maestro sabe dónde se puede capacitar para mejorar sus 
habilidades comunicativas ; en caso de una respuesta 
afirmativa indicaron el lugar , ello con el fin de verificar 
si realmente lo conocen . 
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3.5.4 Graficación de resultados 

Para analizar los resul tactos se utilizaron gráficas circul ares porque 
presentan los datos en forma de porcentajes y facilitan la interpretación en 
el 100 % de la población. 

Su presentación hace posible visualizar y estudiar las relaciones entre 
distintas variables al mismo tiempo, para que posteriormente se analice la 
información. 

La mayoría de los datos 
información básica la aparic1on 
contenido y esto hace posible la 

son cuantitativos, tienen como unidad 
frecuente de ciertas características de 

graficación. 

de 
un 

Con las preguntas abiertas no se elaboraron gráficas, pues se diseñaron 
para obtener más información sobre las habilidades de los docentes. 

l. ¿En su preparación inicial adquirió una formación para ser docente? 
a ) Sí 
b ) No 

17% 

--!'~-..~--""" ,,-=· _---;__ 

83% 

2. ¿Qué tan frecuentemente se capacita? 
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Algunas veces 8% 8% __ ,.......,.,.,,... 
d) Casi nunca 25% 

!Da) 1 

l •b) ¡' 

!Oc) 

lod) 1 

3. De los siguientes aspectos, ¿cuáles se han tomado en cuenta cuando se ha 
capacitado? 
a ) Detección de necesidades 
b ) ValoraGión de conocimientos y habilidades antes de ser capacitado. 
e) Al finalizar la capacitación se evaluaron los objetivos, contenidos, 
actividades y aprendizajes. 
d ) Después de la capacitación se da seguimiento en la práctica mediante 
observaciones que se realizan en el salón de clases. 
e) La gente que imparte la capacitación está preparada, tiene los 
conocimientos y habilidades necesarias para hacerlo. 
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0%8% 

4. ¿En dónde suele capacitarse? 
a ) Editoriales 

17% 

'Ca) 

1•b) 

'Oc) 

!Od) · 

i•e) 

b ) PRONAP mediante sus Centros de Maestros y Talleres Generales de 
Actualización. 
c ) Empresas privadas 
d) En la institución donde trabaja 
e ) Universidades públicas o privadas 
f ) Otros 

24% 

5. ¿Cómo describiría la capacitación a que tiene acceso? 
a ) La capacitación se realiza en poco tiempo y es gratuita 

! CJ a) ¡ 
' 

1•b) : 
1 

10c) ! 
. : 
IDd) 1 

i 
l•e) ! 
lof) i 
'----'----! 

b) Son diplomados o especialidades, conformados por cursos seriados, tienen 
alto nivel académico y son costosos 
c) Son cursos sueltos, los temas no tienen relación uno con otro. 
d) Ayuda al docente a la actualización y a mejorar sus clases pero los temas 
no se abordan con profundidad. 
e) Tiene bajo costo y la información que se le proporciona al docente es útil. 
f) Otros 
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6. ¿Cuáles son las causas que no le permiten capacitarse en forma continua? 
a ) Aspectos famil iare s 
b ) Situación económica 
c ) Falta de tiempo 
d ) No tiene necesidad de hacerlo 
e ) Otros 

55% 

0% 9% 

36% 

:Ela) 

:•b) 

Oc) . 
IOd) 

1•e) 

7. ¿Sabe qué habilidades comunicativas debe desarrollar en sus alumnos de 
ácuerdo con el enfoque comunicativo y funcional de la materia de español? 
a ) Sí 
b ) No 

0% 

100% 

8 . ¿Cuáles son las habilidades comunicativas 
alumnos de acuerdo con la materia de español ? 
a ) Leer 
b ) Escribir 
c) Hablar 
d) Escuchar 
e ) Sociales 
f ) Vocales 

3% -, 

22% 

:- 0% 
j 

' 

!CI a) ; 
1 

!•b) ! 

que debe desarrol la r en 

1 
i 

·l ea) ¡¡ 

¡
•b) 1¡ 
Oc) 

1 

IDd) 11 

¡ ~~) 11 

i 
1 

9. ¿Desarrolló habilidades comunicativas durante su formación inicial? 
a) Sí 
b ) No 

8% 

92% 
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10 . ¿Qué aspecto domina en la lectura? 
a ) Pronuncio bien cada palabra, doy buena entonación, entiendo bien cada una, 
aunque no logro formar una idea clara del contenido general. 
b ) Entiendo el contenido general del texto, relaciono las ideas de las frases, 
las organizo y puedo dar ejemplos que expliquen el contenido . 
c) Leo con rapidez. 
d ) Repito una lección de memoria. 

11. ¿Con qué frecuencia lee? 
a ) Todos los días 
b ) Algunas veces por semana 
c ) Algunas veces al mes 
d ) Casi nunca 

12. ¿Qué cursos ha tomado sobre lectura ? 

8% 0% 
iCJa) 1 

1•b> I 
1 ¡oc) ¡ 

IDd) I 

a) Sugerencias didácticas para que los docentes desarrollen la lectura en sus 
alumnos 

b) Para mejorar la lectura de comprensión en los docentes 
c) Lectura veloz 
d) Otros 
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13. ¿Se ha capacitado en la habilidad de escribir? 
a ) S í 
b ) No 

I [] 8) , 

l•b) ' 

14. ¿Qué aspectos son necesarios en el docente para que realice la composición 
de textos? 
a ) Conocer sobre semántica, sintaxis y la gramática 
b ) Conocimiento acerca del tema 
c ) Estructuras de texto 
d ) Estrategias para la producción de textos 
e ) Como una forma de comunicación y expresarse 

15. ¿Con qué frecuencia escribe textos? 
a) Siempre 
b) Algunas veces 
c) Casi nunca 
d } Nunca 

67% 

40% 

8% 0% 

16. ¿Qué estructura textual ha escrito últimamente? 
a } Narración 
b} Exposición 
c} Argumentación 
d } Diálogo 
e} Otros 

0%-, 
1. 8% 0% 

92% 

9% 

Ca) ¡ 

•b)I 
Oc) 
Od) I 

/•e)I 

17% 

17% 

17% 

lma) I 
l•b) I 
iOc) 
1 

!Dd) 
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17. ¿Se ha capacitado para que mejore su habilidad al hablar? 
a ) Sí 
b ) No 

58% 

ICa) 

!•b) 

18. Si su respuesta a la pregunta 17 es afirmativa, indique qué cursos ha 
tomado, el contenido, duración y lugar donde recibió la capacitación. 

19. ¿Qué habilidad suya está más desarrollada en la comunicación con sus 
alumnos? 
a ) La forma en que se usan las palabras al hablar: estructuras ideas, 
selección del lenguaje y contenido. 
b ) El manejo de la voz 
c ) Los movimientos corporales 

8% 

IEJa) [ 

1•b) 1
1' 

'OC) · 
·_. --' 

20. ¿Ha sido evaluada la forma en que se comunica con sus alumnos al hablar? 
a) Sí 
b ) No 

21. ¿Cómo califica 
a ) Excelente 
b ) Muy bien 
c) Suficiente 
d ) Escasa 

50% 50% 

su habilidad para escuchar en el salón de clases? 

-··· 
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22. ¿Qué elementos intervienen al escuchar? 
a ) Atención 
b ) Comprensión del mensaje 4%~ 

c ) Retroalimentación 
d ) Aspectos físicos 

4%-

e ) Procesos intelectuales 
f ) Motivación 

29% 

4% 108) 

' •b) 
.Oc) : 

:od) 

1•e) 

IOf) 

23. ¿Qué obstáculo puede existir cuando escucha a sus alumnos? 
a l Marcos de referencia 
b ) Las posiciones que ocupan los individuos en la situación de comunicación 
c ) Prejuzgar el contenido del mensaje sin haberlo oído 
d ) Creer que nuestras ideas son mejores que las de quienes escuchan 
e ) La estructura del mensaje emitido no es clara 
f ) Ot ros ~~~~~~~~~~~~~~~~-

13% 7% 

'- 0% 

24. ¿Sabe dónde se puede capacitar para que mejore 
comunicativas? 
a ) Sí 
b ) No 

40% 

1aa) 1 

1•bl 
laci i 
ICd) 1

1 

l•ei ,' 
lcf) ': 

sus habilidades 

25. Si su respu.esta anterior es atirrnati va, ¿en donde se puede capacitar el 
docente que trabaja en el nivel primaria para desarrollar sus habilidades 
comunicativas? 
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3.5.5 Análisis de resultados 

De acuerdo con la inf o r rnación obtenida de o s 
cuestionarios , la mayoría de los maest r os del c o legi o A. n e 
Sullivan t uvo una formación inicial para ser d oce n te , 
incluyendo pedagogos y psicólogos . 

También se puede apreciar que un poco más de la mita d d e 
l o s d ocentes se capacitan eventualmente , debido a la falta de 
tiempo y por su situación económica . 

Case 5 0 por ciento de los profeso r es reconoce haber 
re c ibido una valo raci ón interna del programa ; si n embarg o , n o 
se considera la situación de los aprendizajes a ntes de 
ingresar , ni se da seguimiento en la práctica , y la persona 
que impa r te la capacitación no está preparada para ello . 

El 40 por ciento de los maestros se capacita e n 
edi t e r i ales , esto i ndica que los cursos s on gratuitos y de 
c o rta duración , p orque estas e mp resas persiguen , entre otros 
fines , publicitar s us libr os y vender los . 

El 24 por ciento de los docente s afirma que el c o legi o 
l o s capac i t a , pero no hay una inversión económica , pues s o n 
ellos mismos quienes p reparan un terna y lo imparten a los 
demás . El 38 por ciento de los profesores asiste a estos 
cursos , siempr e que sean a ccesibl es y útiles , pero no paga 
diplomados costosos . 

Los docentes que trabajan en el colegio ident ifi c a n las 
h a bilida des comunicativas que deben desarrollar para su 
ejercicio profesional , y la mayoría considera haberlas 
adq u irido durant e s u formación inicial . 

Respect o a la habilidad de l eer , más de la mitad de los 
maes t r o s reconoce que es muy importante comprender la 
lectura , que lee algunas veces p or semana , y casi todos 
aseguraron que l os cursos sobre es te aspecto parten de 
sugerencias didáct icas . 

Más de la mitad de los mae stros reconoce que no se ha 
capacita do en la habilidad de eser ibir , 4 O p or ciento cree 
necesario que el docente sepa gramática , pero le da poca 
imp o rtancia al conocimient o del terna , estructuras de texto y 
estrategias , necesario para realizar la compos i ción de 
textos . 
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El 67 
regularmente 
publicadas . 

por ciento afirma 
cuentos , aunque sus 

que escribe 
redacciones 

algunas veces , 
nunca han sido 

En cuanto a la habilidad de hablar , 58 por ciento afirma 
que no ha recibido capacitación , más de la mitad piensa que 
tiene más desarrolladas las f ormas en que usa las palabras , 
por lo que es necesario trabajar con los elementos vocales y 
visuales . La mitad no ha sido objeto de una e valuación sobre 
este aspecto . 

Los docent es que contestaron que sí se han capaci tado en 
esta habilidad no dieron datos completos del curso que 
tomaron , como la duración , e inc luso algunos afirmaron que 
asistieron a l o s Centros de Maestros , pero ahí no hay 
capacitación e n habilidades comunicativas. 

La mayorí a de los docentes escuchan muy bien , sin 
embargo , poco menos de la mitad identifica qué elemenLOS 
intervienen en este proces o , siendo éstos la atención (42 por 
ciento ) , comprensión del mensaje (29 por ciento) , y 
retroalimentación (17 por ciento ) , por lo que falta más 
conocimi ento sobre el tema . 

Los obstáculos más comunes cuando los profesores están 
escuchando son la estructura del mensaje , que no es claro , y 
las posiciones que ocupan los individuos en la situación de 
comunicación . 

Un poco más de 50 por ciento no sabe dónde se puede 
capacitar para mejorar sus habilidades comunica ti vas . No se 
debe olvidar que para cubrir esa necesidad , primero es 
necesari o identif icarla y reconocerla para atenderla . 

Se comprobó la hipótesis de este trabajo , según la cual 
los profesores de primaria carecen de un programa eficaz para 
desarrollar sus habilidades comunicativas , pues el Pronap no 
prepara proyectos dirigidos a los docentes , sino para que 
éstos trabajen con los niños . 

Los diplomados o especialidades con alto nivel académico 
son costosos ; el profesor no accede a ellos por lo mismo y la 
institución donde trabaja tampoco los paga para que asista . 
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4. PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES 
COMUNICATIVAS EN EL DOCENTE 



4. 1 Justificación 

La formación del docente no culmina al terminar una 
carrera pues , de acuerdo con su práctica , será necesario 
mejorar su desempeño laboral , y una forma de hacerlo es 
mediante la capacitación . 

Existe n maestros que no tienen una preparación formal en 
la docencia ; sin embargo , han adqui rido experiencia , hay 
quienes cuentan con capacidades para favorecer la enseñanza y 
aprendizaje , y otros que no . 

Las habilidades comunicativas permiten al maestro 
estructurar 
estudiantes 
deseado . 

Dentro 
habilidades 
mejorar por 

sus 
para 

mensajes 
que éstos 

y establecer contacto con los 
pueda n adquirir el aprendizaje 

de la comunicación oral se encuentran las 
verbale s, vocales y visuales , éstas se pueden 

medio de diversas actividades y técnicas . 

En la comunicación oral intervienen otros elementos que 
permiten relacionar a los docentes con los alumnos , por lo 
que es necesario trabajar sobre aspectos como escuchar , 
dialogar , la retroalimentaci ón y la organización del mensaje . 

El colegio Anne Sullivan 58 por ciento de los docentes 
no ha recibido capacitación para mejorar su habilidad de 
hablar , el y 42 por ciento restante lo ha hecho en cursos de 
poca duración , aunque no precisan el contenido y el lugar 
donde los recibieron . 

Hay quienes afirman que dichos cursos fueron impartidos 
en los Cent r o s de Maestros , pero ahí , sólo se capacita sobre 
aspectos didácticos. 

El 69% de los docentes afirma que su habilidad 
comunicativa más desarrollada es la expresión verbal , por lo 
que se deben mejorar las visuales y vocales que , según 
Socorro Fonseca , influyen en 93 % de la comunicación oral . 

También se detectó que a 50 por ciento de los profesores 
se les ha evaluado la forma en que se comunican con sus 
alumnos , proceso necesario para que detectar en el profesor 
debilidades y capacidades al hablar . 

En cuanto a la habilidad para escuchar , 75 por ciento de 
los docentes afirman que lo hacen , aunque sólo pudieron 
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identificar dos de los elementos que intervienen en este 
proces o . 

En los casos en que el docente no escucha a sus alumnos 
la causa es , según los propios profesores , que el mensaje n o 
es cla ro y las posiciones que ocupan los individuos en la 
situac i ón de la comunicación influye en la relación 
pedagógica . 

El 5 8 por ciento de los docentes no sabe a d ó nde acudir 
para mej o ran sus habilidades comunica ti vas , a pesar de que 
actualmente esto se puede hacer por diversos medios , pero se 
debe recordar que es imprescindible que el maestro sienta esa 
necesidad . 

A partir de la presente investigación fue posible 
diseñar e l Curso taller para el desarrollo de habilidades 
comunicativas en los docentes , en el que se plantean 
actividades encaminadas a desarrollar las habilidades 
comunicativas necesarias para los profesores . Su duración es 
de 2 0 horas . 

De acuerdo con la investigación de campo , la mitad de 
los docentes del colegio Anne Sullivan no ha sido evaluada al 
momento de hablar , por lo que fue necesario agregar al curso 
arriba mencionado la técnica de Microenseñanza 

Mediante la microenseñanza 
diagnóstico de sus habilidades 

el profesor 
comunicativas 

realiza un 
y plantea 

observaciones en una guía . 

Posteriormente , en el transcurso del curso - ta ller s e 
proponen actividades y se proporciona información qu e 
permiten al docente mejorar sus habilidades comunicat ivas . 

La microenseñanza se creó en la Universidad de Stanford , 
e n 1963 , para proporcionar un espacio realista donde adquiri~ 
las habilidades básicas necesarias antes de asumir la 
responsabilidad de ser maestro . 

La técnica fue adoptada para el perfeccionamiento de las 
personas que desempeñaban la función docente y para ensayar 
nuevos comportamientos . 

Ryan , 
El libro básico 

fue publicado 
sobre esta 

e n 1978 por 
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tiL ul a Microen señan za . Una nue v a técnica para la formaci ón y 
perfecci on amiento de los docent es . 

De spués de 4 0 años , ésta técnica ha demostrado su 
eficacia e n la formación y desarroll o de habi2-idades para 
persona s que no tienen una preparación pedagógica formal . 

En sus primeras experiencias , la micr oenseña nz a 
consistió en simplificar el · tiempo , número de alumnos y 
contenido s , determinar las aptitudes pedagógicas a observar , 
desarrollar la clase y , en forma , inmediata plantear una 
crítica . 

Tiempo después , e sta formaci ón adquiri ó un proceso de 
construcción de competencias básicas generales y específicas , 
que permiten ejercer una práctica reflexiva que genera nuevos 
marc o s de referencia y nuevas formas de entender y actuar 
fre nt e a la realidad . 

Los talleres de microenseñanza dan la posibilidad de 
reflexionar sobre la práctica docente de los participantes en 
dichos talleres , para adquirir nuevas habilidades o mejorar 
las que ya se tiene n . 

En el 
una sesión 
también se 
establecer 

curso- taller , esta actividad está programada para 
en las 20 horas de duración total . Al curso 

le agregó informaci ón que le permitirá al docente 
víncu los con el alumno . 

En gene ral la propuesta se enfoca a propiciar el 
desarrollo de las habilidades comunicativas siendo éstas : El 
l e nguaje verbal , lenguaje no verbal e interacción, porque son 
necesarias para establecer vínculos entre el profesor y el 
alumno . 

Una forma de poder lograr el propósito anterior es , 
implementando actividades en donde el docente las practique 
y utilizar información que le permita al docente conocer y 
reflexionar sobre los factores que favorecen la enseñanza y 
el aprendizaje . 
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4.2 Referentes teóricos 

James Linch afirma que para que los docentes puedan 
interactuar con sus alumnos necesitan desarrollar habilidades 
comunicativas , éstas son imprescindibles en el aprendizaje al 
interior del aula . 

Según Francisco Altarejos , el docente no sol o se debe 
convertir en un transmisor de conocimientos , sino hacer que 
el alumno participe en su construcción , una f o rma de pode_l o 
llevar a cabo es que el profes o r propicie la cdnversación y 
que exista disponibilidad e n los alumn o s . 

Otro autor que apoya la idea anterior es Flores 
argumentando que preguntar favorece la conversaci ón entre dos 
personas con la intención de que ambas aprendan . También 
reconoce que en la relación maestro alumn o puede presentar 
dificultades debido a la desigualdad que hay entre el que 
posee el conocimient o y el que esta aprendiendo , no habrá la 
posibilidad de diálogo , siempre y cuando él profesor no 
espere aprender . 

Yur e n Camarena afirma que el profesor y el educando 
deben participar en interacciones comunicativas a partir de 
un contenido donde el oyente y hablante buscan 
entendimiento . 

Guillermo Prieto indica que la exposición en cla se es un 
recur s o muy usado en el docente , es un discurso alejado de 
un conte xto , s o lo sirve para informar al alumno, no se basa 
en experiencia l o que provoca que no sea interesante para el 
oyente . 

También el autor indica que existe un discurso lineal 
donde no se propicia la participación de l os estudiantes , en 
el cual el docente no escucha ocasionando que no haya 
intercambio de experiencias y conocimientos . 

Marroquín indica siempre se están enviando mensajes 
tanto verbales como no verbales en la comunicación . Dentro de 
las cuales encontramos las habilidades vocales , visuales y 
verbales para poder establece r vínculos entre el hablante y 
el oyente . 
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4.3 Organización didáctica del curso taller 

Sesión 1 
Habilidades comun icativas 

Estrategia 
- Se realizará una actividad para introducir a los docent.es 
e n el tema , posteriormente se les dará información general 
sobre habilidades comunicativas . 

Diagnóstico . 
- Cada docente impartirá una clase que dure 15 minutos , el 
instructor utili zará una guía para conocer aquellos aspectos 
e n los que se puede desarrollar las habilidades de la 
comunicación oral . También se realizará la grabación por 
medio de un video . 

Evaluación 
- Comentarios generales del grupo respecto a las habilidades 
comunicativas. 
- Autoevaluación del docente 
- Entregar resultados personalmente a los profesores sobre la 
información que se obtuvo de la guía 

Sesión 2 
Lenguaje no verbal 

Estrategias . 
- Realización de actividades que permitan trabajar sobre el 
lenguaje no verbal . 

Se proporcionará 
Los profesores 
Altarejos . 

Eval uación 

información sobre el lenguaje no verbal . 
realizarán una lectura de Francisco 

- El docente individualmente preparará una conferencia en 
donde se le valoren sus habilidades vocales y visuales . 
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Sesión 3 
Lenguaje verbal 

Estrategias 
- Se l leva ran a cabo acti vidades donde se practiquen las 
habi lidades verbales para mejorar sus clases en el moment o de 
hablar . 
- En la organi zación de los mensajes al momento de hablar los 
docentes elaborarán esquemas , mapas conceptuales, cuadros 
sinópticos , redes conceptuales que le ayudara n o rganizar 
sus ideas colocando un a introducción y conclusión al fina l . 
- Se realizarán lecturas e n torno a la comunicación . 
- Información sobre e l lenguaje verbal proporcionada por el 
instructor 

Evaluación . 
- Cada profesor preparará un discurso en donde 
s us h a bilidades verbales . 

se valorarán 

Sesión cuatro 
Habilidades para interactuar 

Estrategias 
- Los profesores realizara n actividades que le permitan en el 
salón de clases interactuar con sus alumnos para propiciar el 
aprendizaje . 
- Lecturas di versas que apoyen el desarrollo 
habilidad . 
- Información impartida por el instructor . 

. Evaluación 

- Los docentes prepararán un 
habilidades vocales , verbales 
interactuar . 

debate donde se 
y aquellas que le 

de esta 

valo rarán 
permiten 

- Al finalizar se realizarán entrevistas con los docentes para 
mostrar resultados de sus evaluaciones . 
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Objetivo: 
Desarrollar habilidades 

comunicativas en los docentes 
del nivel primaria 

9 1 



Curso Tal ler para el desarrollo de habilidades comunicativas 

Habilidades comunicativas 
Sesi ó n 1 
Obj et i vo Con tenido 
Los d o cent es Las 
comp r e nderá n ha b ilidade s 
la comu ni c a ti vas 
impo rt a n c i a 
d e t e n e r 
habilida d es 
c omuni ca ti-
vas 
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Ac tiv ida d e s Eva luaci ó n Téc n i c as Ma t e r i a l 
Se es c ogerá Ps i cod ra ma 
a u n 
d oce nt e p a r a 
qu e pre pare 
una e s ce na e n 
d o nde e ntra 
a l sal ó n y : 
-Habla rápido 
-E s tá s e ntado 
-N o obs e rva a 
s u s alumn os 
-Mu y se ri o 
-N o a cept a 
q ue se l e 
i n te rrump a 
- Termi n a s u 
c l ase y se 
re tira . 
El in s tru c t or 
De b e r á hace r 
hace r 
p regunta s 
p a ra 
r e flexion a r 
sobre el -

Dura c i ó n 
15 mi nut os 

--



Habilidades comunicativas 
Sesión 1 
Objetivo Contenido 

93 

Actividades 
comportamien-
t o d e l 
docente y s u s 
repercusiones 
e n e l alumno ; 
también 
preguntarles 
a los 
profesores 
qué l e 
faltaría al 
que actúo , 
para 
relacionarse 
co n lo s 
est udiantes . 

El instructor 
dará 
información 
ge nera l d e 
las 
habilidades 
comunicativas 

Evalua c i ó n Técni c as Mater ial Durac i ó n 

Exposición Re troproyec - 4 5 minu tos 
por parte del tor 
in s tructor 

Ace tato No . l 
y No . 2 



Habilidades comunicativas 
Sesión 1 
Objetivo Contenido 

Exp o sición de 
una c l ase por 
cada docente 
para observar 
s u s 
habil i dades 
comun i cat i vas 

94 

Ac tividade s 
Lo s d ocent es 
d e berán 
impartir una 
clase de 15 
minu tos que 
co n tenga las 
sig ui e n tes 
fases : 
- Comi enzo 
-Exposi c ión 
- Presentació n 
de un informe 
- Uso d e l 
ma te rial 
- Síntesis 
- Ci e rre 

Evalua c i ó n Téc n icas Materia l Du rac i ó n 
El Mi c r oe nse ña n - Cámara s d e 2 40 mi nu tos 
facili ta d o r za video 
tendrá un a 
guía d e 
observa c ión 
para r e a l izar 
un 
diagnóstico 
sobre las 
habilidades 
comun i c ativas 
de l os 
docent e s . 
(Hoja d e 
e valua c i ó n 1) 

Que l os 
d ocent es se 
hagan u n 
autodi ag nós t l 
co s o b re sus 
habili dades 
c omun ica t i vas 
(Hoja d e 
evaluación 2 ) 



Lenguaje no verbal 
Ses i ón 2 
Objetivo Contenido 
Propicia r el Element os 
desarro llo de visuales 
l os eleme ntos 
visuales y 
vocales a 
través d e 
diversa s 
actividades 

95 

Actividades Evaluación Técni cas Ma terial Duraci ó n 
De un Debilida d es Noticias del 3 0 minut os 
peri ódi co , p er i ódico 
selecc i o nar 
12 noticias . 
Cada 
integrante 
escogerá una . 
Pedirles que 
c uiden los 
sigui e ntes 
elementos : 
- Contacto 
vis u a l 
- Postura 
ergu ida 
-Di stanci a 
adecuada al 
grupo . 
-Mov imiento 
co rporal 
sin exagerar 
- Co n tacto 
v isual de las 
persona s 
mientras 
hablan 

--



Lenguaje no verbal 
Sesión 2 
Objetivo Contenido 

96 

Actividades 
-Desplaza-
miento al 
interior del 
a ula . 
- Gestos 
adecuados 
- Expresión 
facial 

Comentar 
sobre los 
movimientos 
nerv iosos , 
inadecuados e 
incongru e n-
tes . 

El instructor 
dará 
informa c ión 
sobre las 
habilidades 
visuales . 

Eval uación Técni cas Material Dura c ión 

Expo s i c ión Retroproyec - 30 minut os 
p o r part e del tor 
inst r uc t o r 

Acetato No . 3 



Lenguaje no verbal 
Sesión 2 
Obj etivo Con tenido 

La e duca c i ó n 
e ntre l a 
comuni cación 
y la 
información . 

El e me ntos 
vocale s 

97 

Act i v ida d es 
Leer 
ind ividua lme n 

-
te , p ara 
luego hace r 
come ntar ios y 
anotar ideas 
impor tantes 
e n el 
pizarrón . 

Al finalizar , 
cada 
int e grante 
dará una 
conclusión 
sob re l a 
lectura 

Lect ura e n 
voz alta . 
Cada 
integrante l o 
hará , sin 
darse c uenta 
d e que existe 
una 
grabadora . 

Eva lu ación Técnicas Materia l Dur ación 
Lec tura Le c tu ra 30 mi nutos 
individual La educación , 

e nt re la 
Lluvia de comunicación 
ideas y la 

información , 
de Francisco 
Altarej os . 

Co noce r mi Grabadora 30 minut os 
voz 

--



Lenguaje no verbal 
Sesión 2 
Objetivo Cont e nido 

98 

Actividades 
Posteriorme n-
te , l os 
docentes 
escu c harán su 
propia voz . 
Se valorarán 
l os 
siguientes 
elementos : 
¿El volumen 
es correcto? 
¿Existe 
variedad en 
la voz en 
cua nto al 
tono , 
ve locidad y 
é nfasis? 
¿ Hay fl u idez 
verbal? 
¿Las palabras 
son c laras? 

El instructor 
dará 
información 
sobre las 
habilida d es 

Evaluación Técnicas Ma teria l Dura c i ó n 

Expo sición Retro pro yec - 3 0 minut o s 
por parte del tor 
instructor . 

Acetato No . 
4 

--



Lenguaje no verbal 
Sesión 2 
Objetivo Contenido 

Contacto 
visual 

99 

Actividades 
Escoger a 
cinco 
docentes y 
pedirl es que 
vendan un 
producto . 
Después de 
hacer la 
activida d, el 
instructor 
preguntará si 
el vendedor 
tomó e n 
cuenta a la 
audiencia o 
al producto . 
Señalar por 
qu é es 
importante 
observar a 
los demás 
cuando se 
habla. 

Evaluación Técnicas Materi a l Duración 
El vendedor 5 productos 30 minuto s 

para vender 

Retroproyec-
tor 

Ace tat o No . 5 



Lenguaje no verbal 
Sesión 2 
Obje t ivo 

100 

Contenido 1 Ac tividades 1 Eva luación 1 Técni cas 
Los docentes Individua lrnen Cada docent e !Conferencia 
darán unas te lo s preparará una 
confere ncias pro fe sores confere n c i a 

darán co n una 
confere n c ias duración d e 
sobre un t e rna 10 min utos , 
que l es para observar 
interese . avances en 

sus 
habilidades 
voca l es y 
habi lidades 
v i s ual es . 
(H oja d e 
eva luación 3) 

Materia l Du ración 
120 minut os 



Lenguaje verbal 
Sesión 3 
Ob j etivo Cont e nido 
Propi c iar e l La s 
desarrollo d e h a bilidade s 
las verbales 
hab ilidades 
verbales 

101 

Activ ida d e s Evalua c i ó n Té cni c a s Ma t er i a l Du ra c i ó n 
Al az a r s e Ob serv a r una Expos i c i ó n 1 5 minut o s 
e s c og e rá un a c la se gra bada 
exposición 
grabada a l os 
profesores , 
se realizará 
un a 
valo r ac i ón 
e nfocá ndose a 
cues tiones 
que tienen 
que ver co n 
la expresión 
oral . (Hoja d e 
ejercicios 
No . 1) 

Hacer un 
c onsenso 
sobre l o q u e 
c ontestaron 
en la h o ja de 
e j ercicios 



Lenguaje verbal 
Sesión 3 
Ob j et ivo Co n tenido 

Evite el 
discurso 
lineal 

102 

Activi dades 
El instructor 
d ará 
in fo rmac i ó n 
sobre la s 
habilidades 
verbales. 

Leer p or 
equipos , 
reflexion ar , 
come ntar y 
elabore una 
propuesta 
para evitar 
e l discu rso 
lineal. 

Presentar a 
todo el grupo 
la propuesta 

Evalua ción Técni cas Material Duració n 
Exposi c i ó n Retroproyec - 45 minuto s 
por parte del tor 
instructor 

Acetato No . 6 

Lect u ra Lect ur a 30 minut os 
Pasión por el 
disc urso , d e 
Gui llermo 
Prieto 



Lenguaje verbal 
Sesión 3 
Objetivo Contenido 

Apoyos 
verbales 
- Exp l icación 
- Descripción 
- Definición 
- Ana l og í as 
- I lu s t rac i ón 

103 

Actividades 
El instr uctor 
explicará l a 
importa n c i a 
de l os apoyos 
ver b a l es e n 
e l mome nto de 
habla r. 

En la hoj a de 
ejercic i os 
No . 2 , i nd i car 
qué tipo de 
apoyo verba l 
corresponde a 
cada texto . 

Cada 
integrante 
del equipo 
dirá un 
ejemplo de un 
apoyo verbal 
frente de l 
grupo 

Evaluación Técnicas Material Duraci ó n 
Exposición 1 hora 
por parte del 
instructor 

Hoja de 
ejercicios 
No . 2 

Ej e mplificar 
el t e ma 

--



Lenguaje verbal 
Sesión 3 
Objetivo Contenido 

Orga niza c i ó n 
de l os 
me nsa j es e n 
el mome nt o de 
hablar . 

104 

Act ividades 
El instructor 
explicará l as 
e tapas qu e 
intervie ne n 
en la 
o rganizaci ó n 
de l os 
me nsa j es 
siendo éstas : 
-La selecc i ó n 
del tema , 
fijar el 
propósit o y 
obtener la 
idea central 
-Elabo r ac i ó n 
de esquema s 
d e ideas 
-La 
organi zación 
de l as ideas 
-I ntroducción 
y co n c lusión. 

Evaluación Técni cas Materia l Duración 
Expli cac i ó n Retroproyec- 30 minut os 
por par t e d e l t o r 
i n structor 

Acetato No . 7 



Lenguaje .verbal 
Sesión 3 
Objetivo Co n tenido 

Presentación 
de discursos 

105 

Actividades 
Se formarán 
equipos para 
llevar a cabo 
las etapas 
que 
intervienen 
en la 
orga n ización 
de l os 
mensajes , 
trabajando 
co n diversas 
lecturas . 

Cada profesor 
presentará un 
discurso 
sobre un tema 
que le s 
interese , 
servirá para 
evaluar la 
sesión sobre 
las 
habilidades 
verba l es . 

Eva lua ció n Técnicas Material Duración 
Trabajo en Diversas 30 minu tos 
equipo lecturas 

Evaluar al 96 minutos 
docente con 
la hoja 4 



Habilidades para interactuar 
Sesión 4 
Objetivo 
Co nocer l as 
habilidades 
que son 
nece sar ia s 
para 
interactuar 
c on l os 
estudiantes 
e n el sa l ó n 
de clase 

106 

Cont eni d o 
Int eracc i ó n 
co n l os 
alumnos 

Actividades ! Evalua c ión 
En pare ja s , 
hablar sobre 
experien c ias 
de los 
doce ntes a l 
r elac i o narse 
co n s us 
a lumnos . 
Puede n 
apoyarse en 
l as 
siguientes 
preguntas : 
¿Qué factores 
intervien e n 
c uando se 
habla? 
¿Qu é 
debo hacer 
para mant e ner 
l a atención? 

Técnicas !Material 
Experiencias 
grupales 

Duración 
1 5 mi nu tos 



Habilidades para interactuar 
Sesión 4 
Objetivo Contenido 

Comprender e l 
va l or 
comunicativo 
de la 
conversación 

107 

Actividades 
El alumno 
leerá en 
equipo y 
comentará la 
lectura . 

Elaboren un 
decálogo 
sobre ¿cómo 
entablar un 
diálogo con 
mis alumnos? 

Al final 
mostrar sus 
trabajos e n 
pliego de 
papel b o nd y 
señalar qué 
l es faltaría 

Evalua c i ó n Técnicas Material Duraci ó n 
Trabajo en Lect ura : La 30 minut os 
equipo comunicaci ón 

de Rafael 
Flores 



Habilidades para interacturar 
Sesión 4 
Objetivo Contenido Ac tividades 

Escuc har Colocarlos en 
parejas y 
pedirles que 
hagan las 
siguientes 
s i t uaciones . 
y se 
colocará n de 
la siguiente 
manera : 
- Por parejas , 
uno arriba de 
la sil l a y 
otro abajo . 
Ambos darán 
mensajes 
verbales , 
pero los de 
la parte alta 
los ignorarán 
- Ahora se 
pondrán de 
espaldas . El -

108 

Evaluació n Técnicas Materia l Duración 
Escuchar 30 minut os 



Habilidades para interactuar 
Sesión 4 
Objetivo Contenido 

Obstácu l os 
que 
intervienen 
en el momento 
de escuchar 

109 

Actividades 
profesor que 
estaba 
hablando lo 
vo lverá ha cer 
y nuevamente 
n o le hará 
caso 
-Después se 
pondrán las 
personas de 
frente y 
ahora sí las 
escucharán 

El instructor 
dará 
información 
sobre los 
obstáculos 
que existen 
para que el 
profesor no 
escuche a s u s 
al umnos 

Evaluación Técni cas Material Dura c ión 

Exposición Retroproyec - 30 minutos 
p or parte del tor 
instructor 

Acetato No . 8 



Habilidades para interactuar 
Ses i ó n 4 
Obj e t ivo Contenido 

Retroalime nt a 
-

c i ó n 

110 

Activ i da d es Evaluación Técn i cas Materia l Du rac i ó n 
Ha cer Esc u c har 1 5 minu tos 
comen t arios 
sob re la 
s igu iente 
fra se : 
"Nunca se 
pue de esta r 
s e guro d e qu e 
t od o el 
me n s aj e fu e 
e fi c azme nt e 
codifi ca d o y 
d ecodifi cad o " 

Esc u c he dos 
s ituac i o nes e 
ind ique e n 
d ó nd e hubo 
ret r oa lime nta 
ción 



Habilidades para interactuar 
Sesi ó n 4 
Obj e tivo Cont en i do 

La r elac i ón 
p e d a góg i ca 

111 

Ac tivida des 
Leer e n 
grupo , 
int e r r umpir 
co n t inuame nt e 
p a ra 
comprender e l 
cont e nido d e 
l a l ec tura , y 
qu e una 
p e r s ona 
r e gistre l o s 
come ntari os 

Al final s e 
l ee r á n l os 
come n ta ri os y 
de dará un a 
c onc lu s i ó n 
g e nera l d e l 
tema 

Eva lua c i ó n Técni c a s Ma t e rial Du ra c i ó n 
Le c t u ra Lect u ra La 45 min ut os 
grupa l rel aci ón 

peda gógi c a y 
la e ti cidad , 
d e Ma r ía 
Tere sa Yu re n 
Camaren a 



Habilidades para interactuar 
Sesión 4 
Objetivo Contenido 

Recomendacio-
nes 

Los docentes 
prepararán 
un debate 

11 2 

Actividades 
Se formarán 
dos equipos , 
el número un o 
hará 
recomendacio-
nes de lo que 
se debe hacer 
al hablar y 
el otro 
equipo de l o 
que n o . 

Escribir 
comentarios 
por equipo 

El grupo se 
dividirá en 
dos equipos 
para realizar 
un debate . 

Evalua c ión Té c nicas Mater i al Dura c i ó n 
Trabajo e n Pliegos d e 30 minut os 
e quipos papel b o nd y 

plumones 

Evaluar el 1 hora 
debate co n l a De bate 
hoja de 
evaluación 5 



, 
4.4 EVALUACION DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS 
DESARROLLADAS POR LOS DOCENTES 

HOJA DE EVALUACIÓN No. 1 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

Nombre : 
Tema : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Aspectos que se evalúan 

Introducción 

l. No existió 
2 . Inadecuada 
3 . Adecuada 
4. Muy adecuada y precisa 

Voz : Vo lumen 

l. No se oye o aturde 
2 . Bajo y no claro 
3 . Adecuado , pero a veces grita 
4 . Correcto , se oye bien 

Voz : Variac iones de tono, velocidad, énfasis, matiz 

l . Monótono , cansado , sin ritmo o muy rápido 
2 . Hay muy poca , tiende a la monotonía 
3 . Sí las hay , pero siempre las usa 
4 . Si hay var iedad y buen ritmo . 

Voz : Dicción y articulación 

l . Mala dicción y muletillas 
2 . Pau sas excesivas o desarticulación 
3 . Pausas correctas 
4 . Excelente dicción y buena articulación 



Cont a cto vi s ual 

l . No hubo 
2 . Escas o , veía al apoyo, al techo o al piso 
3 . Bue n contacto , pero centrado en una parte 
4 . Muy b ien utilizado , dirigido a todos 

Gestos y movimient o s 

l . No existen o s on muy e xagerados 
2 . Escasos , artificiales o inoportunos 
3 . Adecuados , pero falta actividad 
4 . Muy bien usados , oportunos y variado s 

Despl azamientos 

l . Son exces i vo s o n o existen 
2 . Escasos , titubeantes o inoportunos 
3 . Adecuados , pero repetitivo s 

Apoyos verbales 

l. No hubo desarrollo 
2 . Pocos y desorganizados 
3 . Cor rect o s en cantidad , pero p obres en calidad 
4 . Muy ade cuado s para el tema y bien empleado s 

Apoyos vi suales 

l . No hubo 
2 . Escasos y pobremente elaborados 
3 . Adecua d o s para el tema , pero mal elabo rados 
4 . Muy bien elaborados y adecuados para el tema 

Organizac i ón de ideas 

l . Sin plan , desorganizado 
2 . 0rganización incompleta o no adecuada 
3 . I d ea s correctas , pero faltó secuencia 
4 . Excelente orden , en secuencia y completa 

114 



Conocimiento del tema 

l . No lo tiene , se nota mal preparado , deficiente 
2 . Poco desar r ol lado , le faltó abundar 
3 . Lo conoce , pero faltó preparaci ón 
4 . Muest ra conocimiento profundo y preparación 

Actitud gen eral 

l . Muy tens o , nervioso , muy inseguro 
2 . Nervioso y algo inseguro 
3 . Natu ral , pero falt ó desenvoltura 
4 . Desenvuelto y seguro con autodominio 

Conclusión 

l . No hubo , sólo cortó repentinamente 
2 . Hubo , pero muy breve 
3 . Aceptable 
4 . Excelente final 

Tomado de Fonseca , Yerena , Comunicación oral , Ed . Prentice Hall , 
México , 2000 , p.139 . 

l l 'i 



HOJA DE EVALUACIÓN NO. 2 

Yo , para cump l i r 
c o n e fect i v i d a d mi papel de comuni cador , pond r é e special 
empeño e n r e c onocer aquell o s aspe ctos e n l o s que pue d o 
desarrol lar o incrementar mis habil i dades de comuni ca c i ón 
ora l duran te es t e curs o ; p o r lo t a nto , haré mi d ia gnó s ti c o 
en la fo r ma má s obj etiva p osib le , se ñ a l a ndo con una " / " lo s 
rubro s en l o s que s o y más hábil , y con una " X" en lo s que 
s oy me no s d iestro . 

Elementos visuales 
Movimientos corporales 
Verbales 

Fí s ico 
Ar reglo Pers onal 
Expresión faci a l 
Cont a cto visua l 
Posturas 
Desplazami e ntos 

Elementos vocales 
Manejo de la voz 

Cl arida d 
Pureza 
Fuer za 
Al canc e 
Vel oc i dad 
Tono 
Volume n 
Ri tmo 
Énfasis 
Pa usa s 

Elementos 
Verbales 
Lenguaje 

Le nguaje claro 
Le nguaje s enc i llo 
Lenguaje vív i do 
Secuencia 
i d e as 
Unidad e n e l t e ma 
Lengua j e correcto 
Convicción 
de ideas 
Cr eativida d 
Concienc i a del 
t i empo 

De acuerdo con éste diagnóstico , hago el c ompromis o de 
cumpli r las prácticas de comunicaci ón o ral que me ayudarán 
a a lca n zar las metas que escribo a continua c i ón : 

Meta 1 : 
Me t a 2 : 
Me ta 3 : 

Sobre habilidades visuales 
Sobre habilidades vocales 
Sobre habilidades verba l es 

Nombre Fi rma 

Tomado d e Fonse c a , Ye r ena , Comunicación Oral , Ed . Prentice Ha l l , 
Méxi co , 2000 , p . 53 . 
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HOJA DE EVALUACIÓN NO. 3 

El propósito del siguiente instrument o es para evaluar las 
habilidades vi suales y las habilidades vocales , subrayar la 
opción más acercada al conferencista . 

A ) Expresión facial : 

l . Cara muy desagradable . Expresiones negati vas muy 
frecuentes . 

2 . Cara desagradable . Algunas expresiones negativas . 

3 . Cara normal . Apenas si se observan expresiones negativas . 

4 . Cara agradable . Algunas expresiones positivas 

5 . Cara muy agradable . Frecuentes expresiones positivas 

B ) Mirada 

l . Mira muy poco . Impresión negativa 
Mira continuamente . Muy desagradable . 

2 . Mira poco . Impresión algo negativa . 
Mira en exceso . Desagradable . 

3 . Frecuencia y patrón de miradas normales . 

4 .Frecuencia y patrón de mirada agradable . 

5 . Frecuencia y patrón de miradas muy agradables. 

C)Posturas 

l . Postura muy cerrada . Da la impresión de un rechaz o total 

2 . Postura algo cerrada . Da la impresión de un rechazo 
parcial . 

3 . Postura normal . No produce impresión de rechaz o 

4 . Postura abierta . Da la impre sión de aceptación 

5 . Postura bastante abierta . Da la impresión de una gran 
aceptación 

11 7 



D) Distancia / Contacto físico : 

l . Distancia excesiva . Impresión de distanciamient o tota l . 
Distancia extremadamente próxima e íntima . Muy 
de sagradable . 

2 . Di stancia algo exagerada . Impresión de cierto 
distanciami ent o . 
Distancia demasiado próxima para una interacci ón casua l . 
Desagradable . 

3 . Distancia normal. Ni agradable ni desagradable 

4 . Distanc ia oportuna . Impresión de acercamient o . Agradable . 

5 . Distancia excelente . Muy buena impresión de acercamiento . 
Mu y agradable 

E ) Gestos : 

l . No hace ningún gesto . Manos inmóviles . Impresión muy 
nega ti va 

2 . Algunos gestos pero escas o s . Impresión negativa . 

3 .Fr ecuencia y patrón de gestos normales . 

4 . Buena frecuencia y distr ibuc i ón de los gestos . Impresión 
positiva . 

5 . Mu y buena frecuencia y di stribución de l o s gestos . 
Impresión muy positiva . 

F )Apariencia personal : 

l . Muy desal iñado . Apariencia muy desagradable y sin ningún 
atractivo . 

2 . Algo desaliñado . Apariencia algo desagradable y poco 
atractiva . 

3 . Apariencia normal 

4 .Buena apariencia . Agradable y atractiva 

5 . Muy buena apariencia . Muy agradable y muy atracti va . 

11 8 



G) Vo lumen de voz : 

l . No se le oye . Volume n excesivamente bajo . Impresión muy 
negaLiva . 

Volume n extremadamente a lto (casi llega al grito ) . 
desag radable . 

2 . Se l e oye lige ramente . Voz baja . Impresi ón algo negativa . 
Volumen dema siado alto . Desagradable . 

3 . Vo z no r mal . Pasable . 

4 . Vol umen de vo z bastante adecuado . Impresión p o si t iva . 

5 . Vol umen de voz mu y adecuado . Impresi ón mu y positiva . 

H) Entonación 

l . Nada expresiva , monótona , aburri da . Muy desagradable . 

2 . Poco e xpresiva . Ligeramente monótona . Desagradable . 
3 . Entonación no rmal . Pasable . 

4 . Buena entonac i ón . Vo z interesante . Agradable . 

5 . Muy buena entonación , mu y animada y e xpresiva . Muy 
agradable . 

I ) Timbre : 

l . Muy desagradable . Muy agudo o grave . 
negativa . 

2 . Algo desagradable . 

Impresión muy 

3 . Timbre normal , ni agradable ni desagradable . 

4 . Timb re a gradable . Impresión positiva . 

5 . Timbre muy agradable . Impres ión posit iva . 

119 



J ) Fluidez verbal : 

l . Habla extremadamente deprisa . No se le entiende nada . 

Habla extremadamente despacio . Muy desagradable . 

2 . Habla bastante deprisa . A veces no se le entiende . 

Habla bastante despacio . Desagradable . 

3 . Velocidad normal . Se le entiende generalmente . 

4 . Velocidad de habla bastante apropiada. Agradable . 

5 . Veloc idad de habla muy apropiada . Muy agradable . 

K) Claridad : 

l . No pronuncia ninguna palabra o frase con claridad. Muy 
negativo . 

Articulación excesiva de las palabras . Muy desagradable . 

2.Pronuncia con claridad sólo algunas palabras o fra ses . 
Negativo . 

Demasiada articulación de las palabras . Desagradable . 

3 . Claridad de pronunciación normal . 

4 . Pronuncia las palabras claramente . Agradable . 

5 . Pronuncia las palabras muy claramente . Muy agradable . 

L ) Tiempo de h abla : 

l.Apenas habla . Grandes periodos de silencio . Impresión muy 
negativa . 
Habla continuamente . Muy desagradable . 

2 . Habla poco frecuente . Impresión negativa . 
Habla en exceso . Desagradable . 

3 . Tiempo de habla normal . Ni agradable ni desagradable . 

4 . Buena duración de habla . Agradable . 

120 



5 . Muy bue n a duración del habla . Muy agradable . 
Tomado de HoÍ st:adt , Román , El l ibro de las ha bilidades de 
com~n i c a ción , Ed . Diaz de Santos , Espana , 2003 , p . 102 

HOJA DE EVALUACION NO. 4 

Hoja d e retroalimención para discursos info rma tivos y 
confe rencias 

Nombre : 

Estructura del discurso : 
Introducción 
Propuesta d e l tema 
Organizaci ón y desarrollo de ideas 
Conclusi ón 
Us o de apoyo s visuales 
Forma de presentación 

Grado en que gustó 
(- ) , 1 ,- 2 , 3 , 4 , 5 , ( + ) 

El orador 
Conoc imientos 
Claridad 
Conc r ec i ón 
Convicción 
Voz , movimientos 
Manejo del tiempo 

Califica ción gl obal 
( - ) , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , ( + ) 

Tomado de Fonseca , Ye rena , Comunicac i ón Oral , Ed. Prenti ce Hall , 
México , 20 00 , p . 139 . 
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HOJA DE EVALUACIÓN NO. 5 

Use esta f o rma para evaluar a sus compañeros en la práctica 
de la argumentación llamada debate . Escriba el nombre de 
cada integrante del equipo en las líneas de la columna 
izquie r das numeradas del 1 a l 6 y de a cada uno de ellos 
una calificación del 1 a l 5 , considerando el 5 como la 
calificaci ón más alta . Los criterios que debe aplicar para 
e v aluar s u s habilidades o rales aparecen en la columna 
derech a . Al finalizar la exposici on , califique en f o rma 
global al equ ipo , y puede escribir comentari os si l o desea . 
Por último , cuando termine el debate , marca con una x la 
postura d e l equipo que argumentó mejor para convencerl o . 

Tema del debate: Postura: 

l. A . Documentación del tema. ¿Los argument o s 
A . B. c . D. están fundamen tados? ¿Cito fuentes , 
E . bibliografía , et céte ra . ? 

2 ~ B. Desarrollo de argumentos. ¿Hay secuen -
A . B. c . D. cia , claridad y congruencia en las 
E . ideas? 

3 . c . Desenvolvimiento del orador. ¿Se ve 
A. B. c . D. seguro? ¿Muestra fluidez a l hablar , 
E . buen tono de vo z , buena dicción? 

¿Tiene mov i mientos de apoyo? 

4 . D. Grado de convicción. ¿ Los argumentos 
A. B. c . D. s on c onvincentes? ¿El orador logra 
E . persuadir? 

5 . E . Organización y uso del tiempo ¿Son 
A. B. c . D. adecuado s? 
E. 

6 . 
~~~~~~~~ 

A . B. c . D. 
E . 
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Calificación global del equipo =~~- Comentari o s : ------

Tomado áe Fonseca , Ye rena , Comu~~cación Ora l , Eci . Pren~~ ce Sa~: , 

Méx ico , 200 0 , p . 187 . 

Materiales 
Hoja de ejercicio No.l 

Observa una grabación de un docente dando su clase , marca 
con una x los elementos que se encuentran presentes en la 
exposición . 

Título 

Propósito general 

Declaración del propósito específico del expositor 

Introducción 

Se identifican ideas principales 

Apoyos verbales en el de sa rrollo de ideas 

Claridad , 
público : 

Conclusión 

secuencia de ideas , adapt a ción del tema al 
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Hoja de ejercicios No. 2 

Indicar a que tipo de apoyo verbal corresponde cada text o . 

Los procedimientos industriales de ahumado , se colocan las 
ca r nes en un baño de salmuera adereza con vinagre y enebro . 

Conocer el alma de la 
superficie parece de un 
agitado o incont r olabl e . 

mujer es 
color y 

conocer 
puede 

el alma ; es su 
estar tranquilo , 

En un experimento se c oloca gorilas recié n nacidos junto a 
dos madres artificiale s , una era de armaz ón de al a mb re c on 
cara de madera y con un biberón a la altura del pecho . La 
otra era más o menos lo mismo pero t oda revestida de felpa 
suave . A medida que crecían los gorilas , pasaban mucho 
tiempo much o más tiempo con la madre de felpa suave . Este 
experiment o demostró la impo rtancia q u e tiene el co nt ac to 
corporal y la sensación de calo r que necesitan los pequeños 
para aprender a sentir el amor. 

De acuerdo con las investigaciones rea l i zadas por el 
periódico Monterrey , en la ciudad de Monterre y , México , en 
el verano 1995 , s ólo el 21 % de los ciudadanos salieron de 
vacaciones. 

Las organizaciones actua l es deben capacitar a su gente en 
el manejo de nuevas tecnología , como e l correo elect r ónico . 

Estaba un día en e l salón de clases donde recibía la clase 
de geografía , cuando el maestro nos dio la lista de todos 
los países , con s u s capitales , tanto de América como de 
Asia . Nos dijo que teníamos 5 días para memorizar todo . Un 
amigo me dij o que él sabía cómo podríamos aprender todos 
los nombres rápidamente ; entonces inventó una canc ión . 
Cuándo llegó el día siguiente , se nos hizo muy fácil 
responder todas las preguntas , p o rque reco rdamos la 
canción que mi amiga había i nventado . 

Hace muchos años vivieron a esta regi ón u n grupo de hombres 
valientes y emprendedo res que decidi eron fundar aqu í su 
ciudad y luchar con s obre v ivir ante las inclemencias del 
tiempo . Poco tiempo después es o s hombres fuer on despojados 
de sus tierras y emigraron a ot ras tierras no muy lejanas 
de aquí , en donde lograron hacer una gran ciudad . 
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CONCLUSIONES 

La docencia es vista por la sociedad como una 
profesión menor a otras porque no se reconoce el trabajo 
que desempeña el profesor . Alrededor de éste giran imágenes 
que devalúan su ejercicio , como la de no tener los 
conocimientos suficientes , la dependencia respect o al 
gobierno (que convierte al docente en un burócrata ) y que 
quienes egresan de las escue las normales no se preocupan 
por superarse , pues tienen el trabajo asegurado , entre 
otra s causas . 

Durante su formación inicial , el profe sor debe 
adqui rir conocimientos , habilidades , valores y actitudes 
útiles en la práctica ; sin embargo , cuando se inco rpora al 
medio laboral se enfrenta a di versas dificultades , ya sea 
con los alumnos, aspectos didácticos , en la forma de 
evaluar los contenidos , etcétera . 

Por esta razón es preci s o que e l profesor siga 
aprendiendo para mejorar sus habilidades mediante la 
capacitación . Para que ésta sea efectiva debe responder a 
ciertas necesidades , someterse a continuas evaluaciones , 
tener bien estructurados los programas y ser útil en la 
práctica . 

La capacitación que ofrece la SEP a 
presenta ciertas dificultades , ya que no 
necesidades de los docentes , sus programas 
por personas ajenas al aula , los cursos no 
por personal especializado que apoye 
profesional , no hay retroalimentación con 
otras instituciones , no se actualizan 

los profe sores 
considera las 
son planeados 

son impartidos 
la práctica 

el trabajo de 
sobre avances 

teóricos ni se toman en cuenta las evaluaciones para hacer 
cambios en una institución . La SEP tampoco capacita a sus 
profesores en el desarrollo de habilidades comunicativas . 

Los cursos talleres que se dan en la SEP se basan en 
los contenidos del plan y programas del nivel primaria , 
ofrecen sugerencias didácticas a los docentes , pero no 
trabajan las habilidades comunicativas pa r a ellos . 

El maestro puede continuar su formación por cuenta 
propia , ya sea tomando cursos , diplomados , posgrados , 
talleres ; aunque se encuentran mejor estructurados y duran 
más tiempo , s u costo es elevado , y el docente no está 
dispuesto a pagarlo. Existen universidades que ofrecen 
capacitación sobre el desarrollo de habilidade s 
comunicativas , pero el profesor no asiste a ella . 
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El Programa Nacional de Lectura , el Plan y Pr ogramas 
de l a SEP , coinciden en desarrollar habi l idades 
c omun icativas e n l o s alumnos , siendo éstas leer , escribir , 
escu c har y hablar , l o que n o consideran es que tamb ié n se 
deben enfocar a la preparación de los docentes . 

Las escuelas particulares pueden impartir educac ión 
siempre y cuando se apoyen en estos planes y pro gramas ; ha y 
una supervision encargada de vigilar que se c o nserv e el 
en f o que c omunicativo de la materia de español, pero n o se 
c a p a c ita al d ocente . 

me jo rar 
español 

Las habilidades comunica ti vas se pueden 
medi o de la capacitación . En la materia de 
mezclan las cuatro habilidades (leer , hablar , 
escribir ) , pero es necesario que cuando se 
aprendizaje de los docentes sean trabajadas 
sep arada , porque tienen una estructura y 
det e rminado s . 

p o r 
se 

escuchar , y 
trate del 
en forma 
elementos 

En cuanto a la investigación de campo del c o legi o Anne 
Sullivan , los docentes no se están capacitando eficazmente 
e n las habilidades de hablar , escuchar y escribir . En 
cuanto a leer sí existe capacitación , aunqu e son más bien 
sugerencias para trabajar con los niños . 

En la escritura la mayoría afirma que no ha recibido 
c apacitación , nada más reconoce unos cuantos element o s que 
intervienen en el proce s o y no llega a escribir sobre otro 
tipo de estructura textual a parte de la narrativa . 

Sobre la habilidad 
mitad n o ha recibido 
especifican el contenido 
d o nde l o tomaron . 

de escuchar 
capacitación 
del curso , la 

y hablar , más de la 
y las que sí no 
duración y el lugar 

La capacitación que reciben los docentes que trabajan 
e n una escuela particular valora muy poco sus c onocimientos 
y habilidades antes de ser instruidos . Las personas que 
imparten la capacitación no están preparadas para completar 
este proceso . 

Es importante que el docente 
forma oral y escrita de una manera 
sus habi lidades comunicativas . 

pueda comunicarse 
efe ctiva a través 

en 
de 

La lectura proporciona al docente muchos beneficios , 
porque adquiere conocimientos sobre su ejercicio 
profesional , le ayuda a profundizar sobre temas que enseña , 
c onoce sobre actividades que le permitan fa v orecer el 
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aprendizaje y obtiene informac i ón útil que le puede serv ir 
e n la práctica . 

Escribir es una habil ida d adquirida en el ámbito 
formal para que el docente pueda dominarla necesita saber 
sobre aspectos lingüístico s , estrategias , conoc imient o s de 
tema , estructuras de textos y que realice la composición . 

Para lograr víncu l o s entre el profesor y el 
estudiante se necesita utilizar 
donde inte rvienen dos habilidades , 
escucha r . 

la comunica ción oral , 
siendo éstas hablar y 

En la comunicación oral el docente utiliza dos tipos 
de lenguajes , siendo éstos el verbal y el no verbal .. 

En e l lenguaje verbal es necesari o que el docente al 
utilizar la exposición ocupe apoyos verbales que le 
permitan explicar mejor el tema . También debe de 
organizar sus ideas antes de ser expresadas. Otro aspecto a 
considerar es que requiere darle una estructura a sus 
mensajes emitidos . 

En el lenguaje no verbal el docente debe conocer los 
efectos que se producen cuando se encuentra hablando frente 
al grupo . 

Cuando el profesor imparta su clase 
genere situaciones comunicativas donde el 
a través del diálogo provocando así la 
forma de lograrlo es el uso preguntas 
intercambio de mensajes. 

es necesario que 
alumno participe 
interacción. Una 

que faciliten el 

La capacitación en habilidades comunicativas debe 
llevar información que le permita al docente conocer sobre 
aspectos comunicativos que ocurren al interior del salón de 
clases y ll evar a cabo actividades que le ayuden a 
ejercitar . 

Es necesa ri o que la capacitación sea continua y se le 
dé seguimiento en la práctica a través de ejercicios que 
permitan fomentar las habilidades comunicativas . 

La capacitación implica un proceso permanente que le 
ayudará al docente que siga mejorando sus capacidades al 
enseñar y le permitirá continuar con su formación . 
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ANEXOS 



Cuestionario 

El propósito de este cuestionari o es obtener información 
s obre la capacitación que reciben los docentes del nivel 
primaria e n el desarrollo de sus habilidades comunicativas. 

Datos generale s 

Tiene el título : 

Escuela donde estudió : 

Años dando cl ases en el nivel primaria : 
~~~~~~~~~~~~ 

l . ¿ En s u preparación inicial adquiri ó una f o rma c i ó n para ser 
doc e nte? 

a ) Sí 

b ) No 

10 

2 

2 . ¿Qué t a n frecuentemente se capacita? 

a ) Siempre 1 

b ) Casi siempre 3 

c ) Algunas veces 7 

d ) Casi nunca 1 

3 . De lo s siguientes aspectos , ¿cuá l es s e 
cuenta cuando se ha capacitado? 

a ) Detección de necesidades 

b ) Valo ración de conocimientos 
capacitado . 

4 

y habilidades 
2 

han tomado en 

antes de ser 

c) Al finalizar la capacitación se e va luaron l os ob jetivos , 
contenidos , actividades y aprendizajes . 5 
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d ) Después de la capacitación se 
práctica mediante observaciones que 
de clases . 

da seguimiento en la 
se rea lizan en el salón 

o 
e ) La gente que imparte la capacitación está preparada , tiene 
los conocimientos y las habilidades necesarias para hacerlo . 

1 

4 . ¿En dónde suele capacitarse? 

a ) Editoriales 7 

b ) Pronap , mediante sus Centros de Maestros y Talleres 

General es de Actualización . 3 

c ) Empresas privadas 1 

d ) En la institución donde trabaja 4 

e ) Universidades públicas o privadas 1 

f ) Otros : 1 

5 . ¿Cómo describiria la capacitación a la que tiene acceso? 

a ) La capacitación se realiza en poco tiempo y es gratuita . 

3 

b) Son diplomados o especialidades , conformados por cursos 
seriados , tienen alto n ivel académico y s on costosos . 

1 

c) Son cursos su el tos , los temas no tienen relación uno con 
otro . O 

d) Ayuda al docente a la actualización y a mejorar sus 
clases , pero los temas no se abordan con profundidad . 4 

e ) Tiene bajo costo y la 
al docente es útil . 

f ) Otros : 

información que se le proporcionan 
5 

o 
~~~~~~~~~~~~ 

6 . ¿Cuáles son las causas que no le permiten capacitarse en 
forma continua? 

a ) Aspectos familiares 

b) Situación económica 

c) Falta de tiempo 
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d ) No t i e n e necesidad de hacerlo o 

e ) Otro s : o 
~~~~~~~~~~~~ 

7 . ¿Sabe qué habilidades comunicativas debe desarrollar en 
sus alumnos de acuerdo con el enfoque comunicativo y 
funcional de la materia de español? 

a ) Sí 

b ) No 

12 

o 

8 . ¿Cuáles son las habilidades comunica ti vas 
desarrollar en sus alumnos de acuerdo con los 
de la materia de español? 

a ) Leer 7 

b ) Escribir 8 

c ) Hablar 7 

d) Escuchar 9 

e ) Sociales 1 

f ) Vocales o 

que debe 
contenidos 

9 . ¿Desarrolló habilidades comunicativas durante su formación 
inicial? 

a ) Sí 11 

b ) No 1 

1 0 . ¿Qué aspecto domina en la lectura? 

a ) Pronuncio bien cada palabra , 
entiendo bien cada una , aunque no 
clara del contenido general . 3 

doy buena entonación , 
logró . formar una idea 

b) Entiendo el contenido general del texto , relaciono las 
ideas de las frases , las organizo y puedo dar ejemplos que 
expliquen el contenido . 11 

c ) Le o con rapidez 1 

d ) Repito una lecci ón de memoria O 
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11. ¿Con qué frecuencia lee? 

a ) Todos los dí as 5 

b ) Algunas veces por semana 6 

c ) Algunas vece s al mes 1 

d ) Casi nunca o 

12 . ¿Qué cursos ha tomado s obre l e ctura? 

a ) Sugerencias didácticas para que los docentes desarro llen 
la lectura en sus alumnos 8 

b ) Para mejorar la lectura de comprensión en los docentes 1 

c ) Lectura velo z 

d ) Otro s : 
~~~~~~~~~~~~ 

13 . ¿Se ha capacitado en la habilidad de escribir? 

a ) Sí 

b ) No 

8 

4 

o 
3 

1 4 . ¿Qué aspectos s on en el docente para que realice la 
composición de textos? 

a ) Conocer sobre semántica, sintaxis y gramática 4 

b ) Conoc i mi entos acerca del tema 

c ) Estructuras de text o 

d ) Estrategias para la producci ó n de textos 

e ) Como una forma de c omunicaci ón y expresi ón 

1 5 . ¿Co n qué frecuencia escribe textos ? 

a ) Siempre 3 

b ) Algunas vece s 8 

c)Casi nunca 

d ) Nunca 

1 

o 
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1 6 . ¿ Qu é es t ructura textual ha escrito últimame nte ? 

a ) Narra c i ón 12 

b ) Exposición o 
c ) Argume ntación o 
d ) Diálog o o 
e ) Otro s 1 

17 . ¿Se ha capacitado para que me jore su habilidad al 
hablar? 

a ) Sí 

b ) No 

5 

7 

1 8 . Si s u re s puesta a la pregunta 17 
qué cursos ha tomado , e l contenido , 
recibi ó la capacitación . 

19 . ¿Qué habilidad suya está más 
comunicación con sus alumnos? 

es afirmativa , indique 
duración y lugar donde 

desarrollada en la 

a ) La forma en 
estructuras , ideas , 

que se usan las palabras al hablar : 
selección del lenguaje y contenido . 9 

b ) El manejo de la vo z 

c ) Los movimientos co r porales 
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20 . ¿Ha sido evaluada la forma en que se comunica con sus 
alumn o s al momento de hablar? 

a ) Sí 6 

b ) No 6 

21 . ¿Cómo califica s u habilidad para escuchar en el sa lón de 
c l ases? 

a ) Excelente 

b ) Muy bien 

c ) Suficiente 

d ) Escasa 

o 
9 

3 

o 

22 . ¿Qué elementos intervienen al escuchar? 

a ) Atención 1 0 

b ) Comprensi ón del me n saje 7 

c ) Retroalimentación 4 

d ) Aspectos físicos 1 

e ) Procesos intelectuales 1 

f ) Motivación 1 

23. ¿Qué obstáculo puede existir cuando escucha a sus 
alumn o s? 

a ) Marcos de referencias 1 

b ) Las p o siciones que ocupan los individuos en la situación 
de comunicación 6 

c ) Prejuzgar el contenido del mensaje sin haberlo oído O 

d ) Creer que nuestras ideas son siempre mejores que 
quienes escuchan 

e ) La estructura del me n saje emitido no es clara 

f ) Otros : 
~~~~~~~~~~~~~-

¡ .,., 
.).) 

las de 
o 
6 
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2 4 . ¿Sabe dónde s e puede 
habilidades comunicativas? 

a ) Sí 

b ) No 

5 

7 

capacitar para mejorar sus 

25 . Si su re s puesta anterior es afirmati va , ¿en dónde se 
puede capacitar el docente que trabaja en el nivel primaria 
para desarrollar s us habil i dade s comunicativas? 
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