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I N T R O D U C C I Ó N 

 

l decidir trabajar como profesor de primara y al estar ya frente a grupo, soy 

conciente de que tarde o temprano llegará el momento de atender un grupo 

de primer año, si la premonición se cumple, la apariencia de los pequeños me da la 

confianza de que todo saldrá bien, “entre más pequeños, más fácil”. Pienso en algún 

método para trabajar, recuerdo como mi maestra de primero me enseñó a leer y 

escribir con carretillas, planas, etc. Oh! Cruel realidad, hay que agarrarse de algo 

extra, los alumnos tienen que terminar el ciclo escolar sabiendo leer y escribir. 

 

     La experiencia y la realidad me dice que los alumnos entre más pequeños menos 

retienen atención, responden más y mejor a las actividades prácticas que a las 

exposiciones orales del maestro. Por tal motivo la siguiente obra muestra los 

componentes implicados que favorecen o desfavorecen llegar a la meta de la 

alfabetización. 

 

     La estructura de la siguiente propuesta y sus contenidos refleja la metamorfosis 

de como la formación universitaria, profesores y referentes me han ayudado a crecer 

en la práctica. En esa búsqueda de agarrarse de algo, me he encontrado con una 

gran variedad de referentes donde incluyo los más esenciales que le dan cuerpo al 

proyecto, especialmente los de psicología, que le han dado nombre y clasificación a 

mis experiencias de trabajo y me han sido de gran ayuda para comprender y trabajar 

con alumnos pequeños. Así se fue quedando el principiante empírico en el pasado, el 

trabajo también refleja implícitamente el alcance que esa metamorfosis ha 

transformado aspectos personales. 

 

     El trabajo lleva por nombre: Actividades que favorecen la adquisición de la 

lectoescritura, por el gusto e interés que tienen los alumnos por trabajar con 

actividades prácticas. El proyecto tiene la finalidad de comprender al alumno de esta 

etapa para conocer sus gustos y capacidades y así ofrecerle actividades que sean de 

A 
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su agrado e interés para que en una mayor medida descubran el tesoro de la 

alfabetización. 

 

     La obra consta de cinco capítulos, el nombre de cada capítulo se define como el 

tema a tratar, ellos son: 

 

     CAPÍTULO I. “El Comienzo”, donde por medio de una pequeña novela hago un 

flash al pasado, a mi niñez y voy dándole paso al problema, delimitarlo, estructurarlo; 

entretejido con esas historias de mi trayecto y formación para terminar con la 

psicopedagogía, sustento y apoyo del proyecto y las etapas del desarrollo humano. 

 

     CAPÚTULO II. “Entornos”, la inspiración que me provoca ser nativo zamorano me 

invita a contar las historias del pasado del terruño donde aventaron mi ombligo, 

dejándome ver lo nostálgico; hechar un vistazo al pasado para comprender nuestro 

presente, ver los aspectos sociales y culturales para entender y ubicar el proyecto. 

 

     CAPÍTULO III. “Referentes Teóricos”, este capítulo muestra la estructura 

Psicológica y Pedagógica que sostiene este proyecto, todo lo que conforma el mundo 

alfabetizador, conceptos, niveles, métodos; que ayudan a guiar y comprender el 

proceso para llegar a la meta. 

 

     CAPÍTULO IV. “La Alternativa”, muestra la propuesta para la adquisición de la 

lectoescritura de la alternativa mediante el método global, sustentada con la  

metodología PRONAL, los elementos a trabajar; al mismo tiempo atiende los 

tiempos, recursos y estructura de las actividades. 

 

     CAPÍTULO V. “Resultados”, evaluaciones cualitativas y cuantitativas, situaciones, 

actividades favoritas, experiencias, resultados, mi innovación, reflexiones, el sabor de 

la experiencia de la primera vez; finalmente incluyo conclusiones, bibliografía y 

anexos. 
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C A P Í T U L O   I  
 

E L   C O M I E N Z O     
 

                                              
 
 

1.1 Antecedentes    
     Desde mis comienzos en la profesión he estado involucrado en la alfabetización, 

en la adquisición de la lectoescritura; desde con adultos, grupos multinivel y ahora 

con un primer grado de primaria. Aunque con mi corta experiencia anhelo ampliar en 

otras materias y grados, desde que comienza mi historial docente arranca con los 

primeros pasos para que los alumnos aprendan a leer y escribir.  

 

     Primer grado de primaria, la atención se centra en la materia de Español, el 

docente espera que la mayoría de alumnos venga leyendo y escribiendo del 

preescolar y traigan buenas maduraciones para que sea fácil el proceso de la 

adquisición de la lectoescritura. Que la mayoría sean inteligentes y que sean pocos 

los niños con problemas de aprendizaje e indisciplina. 

 

     Este trayecto combinado con mi formación, amplía mis horizontes para 

comprender que el proceso de la adquisición de la lectoescritura es un proceso 

natural relacionado con las esferas Biológica, Psicológica, Socioeconómicas y 

Lingüísticas; en pequeños en edad promedio desde preescolar y primeros grados de 

primaria, donde si el proceso llega a ser alterado puede generar consecuencias 

negativas. 

 

     La edad promedio en que los niños comienzan a aprender a leer y escribir 

generalmente es entre cinco a siete años, en esta edad la mayoría de los alumnos 
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son inquietos y energéticos, energía que hay que canalizar a través de actividades 

practicas para que adquieran la lectoescritura de una manera interesante y 

productiva.  

 

     El iniciar en sectores desfavorecidos (rural, urbano-marginados, visitar a niños 

migrantes indígenas jornaleros en Yurécuaro, Mich.) me permitió encararme con 

situaciones problemáticas de la educación como: ausentismo, repetición y deserción; 

darme cuenta cuales adultos y padres de familia de la comunidad no saben leer y 

escribir. Investigar las causas sería otro tema de estudio, algunas causas relevantes 

podrían ser: las distancias y el abandono de la escuela para acudir a las tareas 

productivas del sustento económico; cuando se es principiante se llega a pensar en 

qué medida nuestra inexperiencia puede influir en esos problemas educativos, la 

duda provoca el deseo de ser mejor, cabe mencionar el saber popular que dice: “el 

maestro nunca deja de prepararse”; al final uno se da cuenta de que la problemática 

se debe a condiciones sociales y no a responsabilidades personales. 

 

     Hago mención de tal reflexión porque considerándome una persona de principios 

me negaba a clasificar condiciones socioeconómicas porque hacía sentirme racista, 

desgraciadamente es una realidad que no se puede negar, estudios de lectoescritura 

en nuestra gente latinoamericana por reconocidos investigadores, clasifican sus 

estudios en clases sociales. Bajo esta aclaración se mencionan los niveles 

socioeconómicos con la intención de mostrar como esta desigualdad se manifiesta 

en la distribución de oportunidades educativas. 

 

     En mis comienzos la presión del compromiso de enseñar y la falta de referentes 

teóricos me conducía a trabajar en “planas”, repeticiones y simples dictados que 

generaban inconformidades tanto del educador como del educando, dejándose ver la 

frustración, el enfado y el fastidio. Para demostrar y demostrarme en ver resultados 

tanto en la libreta como en aprendizajes, tal presión me conducía a ser mal exigente, 

Freinet decía al respecto: 
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“No hacer beber al caballo sin sed. La escuela que llamamos tradicional ha 

quitado al niño el apetito y la sed. Solamente en la medida en que 

restituyamos en nuestros alumnos esa hambre y esa sed, esa necesidad 

natural de trabajar, de investigar, de perfeccionarse y de crecer, haremos 

posibles las nuevas fórmulas de conquista y de vida”.1 

 

1.2  Trayectoria Educativa (Novela Escolar) 
     En el mes de septiembre coincide mi ingreso al preescolar con mi cumpleaños 

número cinco, el día diez para ser más precisos, a esta edad estoy a cargo de una 

tía, mis padres tienen que trabajar, son nueve hermanos los que hay que sostener. 

Ingreso al preescolar de la señorita Anita del barrio del Carmen, las clases son en el 

patio trasero de su casa techada con láminas, al fondo un pizarrón y varios 

mesabancos binarios, la señorita Anita combina las primeras horas enseñando y 

vendiendo leche en la puerta de su casa.  

 

     En casa me motivaban para ir al preescolar presumiéndome los útiles escolares, 

la mochila nueva de Pinocho, lo que más me emocionaba era el libro de “Mis 

Primeras Letras” de Carmen Basurto, me gustaba porque me atraían los dibujitos, los 

cuales se referían al sonido de las bocales y sílabas –¿cómo hace el sordito? 

queeeee... –¿cómo hace el jinete? oooo... Anhelaba terminar de estudiar 

completamente todo el libro, conocer todas las sílabas que me estaban enseñando a 

leer y escribir. 

  

     Una tarde a medio ciclo no llegaron a recogerme, se hacía tarde y asustado rompí 

en llanto por el abandono, se hacía cada vez más tarde, hasta que se dieron como 

las cinco del medio día, la señorita Anita me tomó de la mano para encontrar el 

camino hacia mi casa, cuando vi el parque y el cine en la esquina del barrio, me 

alegré por reconocer el camino, que le dije:  

____________________ 

   1 FREINET, Célestin. Consejos a los maestros jóvenes. Laia. España, 1974 p. 22 
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– ¡Ya por aquí es a la vuelta! de suerte nos encontramos con un hermano que ya iba 

por mi. Al día siguiente ya no quise ir, pensé que me querían abandonar, deshacerse 

de mí, mi preescolar fue incompleto. 

 

     Los seis años de primaria los hice en la Escuela Gabriela Mistral de Zamora, 

Mich. ¿cómo olvidar el primer día de clases? hacía frío, estaba nublado, recuerdo 

bien los útiles escolares nuevos, una libreta flaca con espiral de alambre y un lápiz 

con las tablas de multiplicar comprados en la tiendita de la esquina de otra señorita 

Anita. Era esa emoción del primer día, las mamás en la entrada, la campana 

indicando la formación y el cierre de  la puerta, me quedé sólo sin conocer a nadie, 

me recargué en uno de los pilares del patio con miedo y ganas de llorar, me aguanté 

por la vergüenza, por dentro combiné aquel sentimiento de soledad y abandono de la 

experiencia del preescolar; me adapté pronto, a los dos o tres días ya tenía amigos y 

ganas de ir a la escuela, no fui faltista, me gustaba ir a la escuela. 

 

     Cómo olvidar esos sentimientos del primer día de clase y cómo no entender a 

nuestros alumnos cuando los vemos que también están tristes por ese sentimiento 

del primer día ¿qué decir de los que no se aguantan y rompen a llorar? 

 

     Para atender los casos de niños que lloran los primeros días de clases, invito a la 

mamá de esos niños a que se integren a la clase para que trabaje con su hijo en 

caso muy necesario, le lea un cuento o realice una actividad como colorear un dibujo 

o trabajar con plastilina; una “dinámica” también ayuda a la integración del alumno. 

La invitación para la mamá sólo es el primer día, los niños que me lloran sólo son dos 

o tres días, no me han tocado de más de cuatro. Es importante ver en qué medida se 

tiene disposición y paciencia por parte del maestro para la atención de estos casos.  

 

     Mi maestra de primero fue la señorita Rita Acosta Belmonte q.e.p.d. hermana de 

la directora, grande de edad, muy estricta en cuanto a disciplina, gritaba mucho, tal 

vez porque el salón era grande y el grupo numeroso; con los conocimientos del 

preescolar, leyendo y escribiendo planas de carretillas de sílabas, contestado el libro 
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de Español Actividades y el pavor del dictado en el pizarrón bajo el mando y 

ambiente de la maestra Rita, fui de los primeros en enseñarme a leer y escribir; 

mérito que daba un premio: el de tomarle la lectura a los “bajitos” y ser uno de los 

pocos encargados del grupo cuando la maestra salía a hacer sus compras al 

mercado. Recuerdo a la maestra con cariño porque era su favorito, no recuerdo a 

otro compañero que no consintiera más que a mí, me daba pena porque de cariño 

me decía “pollito” los compañeros me hacían mofa, apodo que llevé durante toda la 

primaria gracias a la maestra, también nos dio segundo año.  

 

     La siguiente anécdota de fin de primaria la recuerdo con cariño la cual me hizo 

considerar el ser maestro cuando grande. Estando en sexto grado, la maestra de 

primero va al salón a solicitar alumnos para que le cuiden su grupo mientras sale por 

algunas horas, nos mandaron a tres compañeros, me gustó lo que me tocó hacer, 

que al día siguiente regreso, la maestra me permite ayudar como asistente, al tercer 

día vuelvo con más gusto y disposición pero la maestra ya no me lo permite, me 

quedo con ganas de repetir, fue una grata experiencia. 

 

     Toda mi educación desde básica hasta profesional fueron en escuelas públicas, 

ahora que conozco las características de lo que se conoce como “maestro 

tradicionalista” vienen a mi mente los partícipes en mi formación con estos aspectos, 

no los critico ni los juzgo, eran otros tiempos y otras oportunidades para su 

formación, Giles Ferry menciona algo al respecto en su modelo centrado en las 

Adquisiciones “La definición de formación, es siempre adquirir o perfeccionar un 

saber, una técnica, una actitud, un comportamiento, es decir, lograr una capacitación. 

Adquirir una conducta útil para el sujeto o para otros sujetos, que pueda reproducir a 

voluntad cuando la situación se presente”.2  

 

 

__________________ 

   2 FERRY, Giles. “Aprender, probarse y comprender y las metas transformadoras”. En Antología 
Básica: Proyectos de Innovación. UPN/SEP México 1995. p. 46  
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     Mis maestros de Bachillerato del CBTIS 52 (Centro de Bachillerato Tecnológico 

Industrial y de Servicios) los recuerdo y admiro por los aprendizajes que dejan en mí, 

han sido parámetro de reflexión entre la teoría y la práctica al ser profesionistas 

todos en su mayoría, su experiencia pedagógica la han obtenido de la práctica, 

elementos tomados en cuenta para Giles Ferry en su modelo centrado en el Proceso:  

 
“La relación entre las actividades de la formación y la práctica del oficio no es 

del orden de la aplicación, sino de la transferencia. El beneficio de los 

conocimientos o del saber hacer adquirido es una situación para aprender con 

mayor seguridad otra situación, está incluido tanto en el plano intelectual como 

en el experiencial”. 3 

 

     Después de una ardua lucha por encontrar mejores oportunidades de trabajo, a 

finales de los años noventas, el destino me hace ingresar al CENDI SEP No. 6 

(Centro de Desarrollo Infantil) de Zamora en el área de nutrición como auxiliar de 

cocina, fue mi primer contacto con el magisterio. 

 

     Laborando en el CENDI me invitan a dar clases como maestro suplente en un 

grupo para adultos del INEA (Instituto Nacional para la Educación de los Adultos). Al 

principio trabajo como suplente, después permanente por casi un año. Los alumnos 

son empleados de la empacadora “Procesadora García S.A.” Al comienzo acepto 

motivado por el sueldo, son dos días a la semana por la tarde, pagan bien; el 

compromiso me hace estudiar los libros de educación para adultos y depurarlos, ya 

que son autodidactas, se necesitaba quitar toda la explicación que envuelve el tema 

para posteriormente planear lo extraído; desde entonces me preocupo por la 

importancia de planear, cómo olvidar las preparaciones para los exámenes y sus 

gestorías.  

 

 

___________________ 
   3 Ibid. pág. 48 
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6º NIVERSARIO  DEL  CENDI  SEP No.6  ZAMORA,  MICH. 

 

     Quería que se notara el cambio de maestro mejorando las calificaciones de los 

alumnos, me puse manos a la obra, los resúmenes y los cuestionarios funcionaban 

poco con los alumnos de secundaria ya ni que hablar de los alfabetizados. Patrón, 

alumnos y profesor  quedamos insatisfechos con los resultados. No me sentía bien, 

me sentía fracasado, este sentimiento me hace tomar el debido respeto y cuidado a 

la carrera. Gracias a querer superar esa amarga experiencia y a la vecindad de la 

UPN  (Universidad Pedagógica Nacional) con el centro de trabajo, decido ingresar a 

la UPN, a la carrera que cambiaría mi vida. 

 

     Como estudiante de UPN y con las relaciones entre compañeros, especialmente 

de Alejandro Garibay encargado de CONAFE en la región (Consejo Nacional de 

Fomento Educativo) ingreso a esta institución como Instructor Comunitario, fueron 

tres años donde dejé mi corazón, lagrimas y emociones; a cambio de muchos 
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buenos recuerdos y aprendizajes; quien haya trabajado en comunidad comprende mi 

emoción. En cuanto a lo didáctico, me asignan uno de los grupos más complejos, 

preescolar junto con  Nivel I de primaria 1º y 2º,  esta fusión es conocida como: “Aula 

Compartida”,  toman en cuenta mi formación pedagógica de UPN. 

 

     La primera comunidad que atiendo para el CONAFE es: “Insurgentes Zamoranos” 

ubicado en las faldas del cerro de la beatilla en La colonia Luis D. Colosio a espaldas 

del cuartel militar. Para el siguiente ciclo escolar atiendo la comunidad rural de: “Villa 

Zapata”, está antes de llegar a  la Sauceda. Los tres años fueron “Aula Compartida”. 

CONAFE me permite convivir, aprender y trabajar con pequeños de preescolar, 

alumnos con necesidades higiénicas, alimenticias, afectivas y económicas; en lo 

educativo: bajo nivel de aprovechamiento e indisciplina, las condiciones de las 

comunidades no son las optimas, se trabaja como se puede. En esta etapa me 

apoyo con el “Libro Mágico” de Carmen Espinoza para enseñar la lectoescritura con 

el método ecléctico (sílabas-oraciones), con resultados favorables pero con pocas 

actividades prácticas e interesantes, bajo estas circunstancias voy descubriendo 

algunas en el transcurso. 

 

        Se presenta la oportunidad de cambiar de nivel educativo, pasar de Educación 

Inicial del CENDI hacia el nivel primaria, mi antigüedad en la SEP y la carta de 

pasante me ayudan a cambiar de nivel. El destino me conduce hacia mi primera 

asignación: La Escuela Luis Mora Tovar en la comunidad de Santa Cruz mejor 

conocida como San Esteban del municipio de Zamora de la zona escolar 072; mi 

debut fue cerrar con el último bimestre el ciclo escolar. Aquí también los grupos son 

multigrado, atiendo el grupo multinivel de 4º, 5º y 6º; con 16 alumnos, parece un 

sueño inalcanzable trabajar con un grupo de un solo grado. En el siguiente ciclo 

escolar me cambian a mi actual centro de trabajo, la escuela primaria Melchor 

Ocampo. 
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                      Tiempos En El Conafe 

                                       
.ALUMNOS DE  VILLA  ZAPATA 

                      

ALUMNOS DE LA COLONIA  LUIS D. COLOSIO 
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1.3 Delimitación 
     El proyecto está enfocado al grupo de 1º “A” turno matutino de la escuela Primara 

Melchor Ocampo con clave 16DPR3962W de la zona 072 del municipio de Zamora, 

ubicada en la calle Salamanca No. 35  col. Valencia 1ª sección en ciclo escolar 2005-

2006. En el área de Español en los ejes de Escritura y Reflexión sobre la Lengua, 

para la adquisición de la lectoescritura.  

 

1.3.1 Diagnóstico  
     Al comenzar el ciclo escolar por requerimientos de la dirección de la institución se 

solicita un diagnóstico inicial para ver los aprendizajes que tiene el niño del ciclo 

escolar anterior o del preescolar para nuestro caso, el cual se realiza a través de un 

examen de diagnóstico de papelería para primer año, el examen contiene ejercicios 

de psicomotricidad, posición y orientación espacial, seleccionar, relacionar, remarcar 

líneas, tachar, colorear, recortar y pegar; en fin, reactivos que muestran en qué 

medida y cómo asimilan las indicaciones para ejecutar dichas actividades. 

 

     De una forma general se pretende conocer en qué medida se encuentran las 

capacidades y aptitudes traducidas en maduraciones para la adquisición de la 

lectoescritura, se buscan resultados de un diagnóstico que reflejen el panorama y 

sean de utilidad para el curso de nuestro proyecto. En el capítulo III se trata y amplía 

más sobre lo que se entiende por maduraciones.  

 

     Existen otras consideraciones que hay que tomar en cuenta en las primeras 

semanas que serán de utilidad para nuestro propósito, como observar: 

 

 Si los alumnos han tenido contacto con materiales escritos como libros, 

periódicos o revistas y si conocen su función. 
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 Si anticipan el contenido de un texto por las imágenes, por la secuencia de los 

dibujos o si leen directamente. 

 Si conocen la direccionalidad de la lectura de izquierda a derecha, de arriba 

abajo.  

 Si distinguen y reconocen diferentes grafías en un texto (letras, números y signos 

de puntuación). 

 Si saben escribir su nombre total o parcialmente o, lo reconocen. 

 Analizar su escritura si la hacen convencional, incorporan grafías inventadas 

(palitos-bolitas), si mezcla letras y números, cantidad e interpretación de las 

grafías. 

 

1.3.2 Resultados del Diagnóstico 

     Los resultados son favorables de un total de 34 alumnos 27 niños obtuvieron 

Buen grado de Madurez, 6 Regulares y 1 niño considerado con bajo puntaje; sólo 

una niña llegó al grupo leyendo, escribe poco. Ver Anexo 1.  

 

1.3.3 Problema 
     ¿Qué Actividades implementar para que el grupo adquiera el sistema 

convencional de la lectoescritura de una forma práctica, atractiva e interesante para 

llegar a la meta de la alfabetización? 

 

1.4 Propósitos 
     Con la mayor disposición, ánimo y responsabilidad posibles, con la ayuda de mis 

asesores, ante los resultados del diagnóstico y todo el compromiso que implica un 

proyecto de esta envergadura pretendo: 
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 Que los alumnos adquieran el sistema convencional de la lectura y escritura en 

español de una forma práctica y atractiva . 

 Que las actividades sean lo más creativas y significativas posibles para que 

contribuyan al andamiaje de la “zona del desarrollo próximo”. 

 Llevar un seguimiento de los alumnos para organizar y replantear su trabajo de 

acuerdo con las necesidades, posibilidades e intereses de los alumnos. 

 Que la lectura tenga el sentido de la comprensión del mensaje para que no sea 

simple decodificación de grafías. 

 Después de una lectura hacer una reconstrucción y análisis para ver qué tanto se 

comprende el mensaje.  

 Que la escritura tenga como principal función la comunicación y no la trascripción 

de textos.  
 

1.5 Tipo de Proyecto 
     Profesores abocados a la formación de profesores, con amplia trayectoria y 

especializados en muchos aspectos y situaciones de nuestra casa de estudios UPN, 

nos ofrecen propuestas de orientación para construir un proyecto de licenciatura.  
 

     Puesto que este proyecto va encaminado a transformar la práctica docente 

enfocado en los contenidos escolares, concretamente en actividades prácticas, en 

relación con un proceso y una metodología, el proyecto apropiado es el de 

Intervención Pedagógica propuesto por Adalberto Rangel Ruiz y Teresa de Jesús; 

encaja en Intervención Pedagógica porque:  
 

“El proyecto se limita a abordar los contenidos escolares. Este recorte es de 

orden teórico-metodológico y se orienta por la necesidad de elaborar 

propuestas con un sentido más cercano a la construcción de metodologías 

didácticas que imparten directamente en los procesos de apropiación de los 

conocimientos en el salón de clases”. 4  
____________________ 

   4 RANGEL RUIZ Adalberto y NEGRETE Teresa de Jesús “Proyecto de Intervención Pedagógica”. 
En: Antología Básica: Hacia la Innovación. UPN/SEP México, 1995 p.88 
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     A manera de orientación los autores proponen abordar los contenidos escolares 

reflexionando sobre: 

 
- El papel de la disciplina en el proceso de adquisición del conocimiento. 

- Replantear el problema desde el curriculum, plan de estudio, programas, libros de 

texto, hasta ver cómo emergen en el salón de clases. 

- Recuperar el saber docente teórico-práctico. 

- La novela escolar de la formación de cada maestro, manejo de contenidos, 

habilidades, valores, formas de sentir, expresiones en ciertas metodologías 

didácticas, su percepción en su quehacer docente. 

 

     Todos estos aspectos son tratados y tomados en cuenta para dar marco al tipo de 

proyecto y llegar a la elaboración de la alternativa. 

 

1.6 Enfoque Metodológico de la Investigación Acción 
     La obra “El cambio educativo desde la investigación acción “ de Jhon Elliot se ha 

convertido en un clásico entre los estudiantes de pedagogía, por la orientación que 

ofrece su guía de la Investigación-Acción, que a otros ha ayudado en sus 

investigaciones; Jhon Elliot define su Investigación-Acción: 

 
“Como el estudio de una situación social para tratar de mejorar la calidad de la acción 

en la misma. Su objetivo consiste en proporcionar elementos que sirvan para facilitar 

el juicio práctico en situaciones concretas y la validez de las teorías e hipótesis que 

genera no depende tanto de pruebas “científicas” de verdad, sino de su utilidad para 

ayudar a las personas a actuar de modo más inteligente y acertado. En la 

Investigación-acción, las “teorías” no se validan de forma independiente para aplicarla 

luego a la práctica, sino a través de la práctica”. 5 

 
___________________ 
 
   5 ELLIOT, John. El Cambio Educativo desde La Investigación Acción. Morata. Madrid 1996, p. 88 
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     La investigación-Acción surge como un paradigma alternativo de investigación 

educativa para mejorar la práctica en vez de generar conocimientos, las actividades 

de enseñanza, investigación educativa, desarrollo curricular y evaluación; forman 

parte integral del proceso de la investigación-acción.  

 

     La investigación-acción promueve la reflexión de cambiar aspectos de la práctica 

para implantar plenamente sus valores y objetivos. 

 

     La investigación-acción unifica la enseñanza, el desarrollo del profesor y del 

curriculum; se distribuyen en actividades organizadas para apoyar y facilitar la 

práctica reflexiva, educativa, sin destruir la unidad de sus partes. 

 

     La investigación-acción constituye una solución a la cuestión de la relación entre 

teoría y práctica tal como la perciben los profesores.  

_________    

     La ciencia y la tecnología están encaminadas a facilitar las tareas de los humanos 

misma facilidad es la que brinda el legado de la Guía Práctica de la Investigación-

Acción de John Elliot, aunque el autor la detalla de una forma muy general para 

cualquier campo de la investigación, a continuación se presentan los pasos 

necesarios para dar un panorama del curso que emprenderá el proyecto: 

 
1º. “Identificación y Aclaración de la Idea General”  

Consiste en un enunciado que relaciona la idea con la acción. Se refiere a la 

situación o estado de la cuestión a cambiar o mejorar. 

2º. “Reconocimiento y Revisión” 

Describir con mayor exactitud posible la naturaleza de la situación que queremos 

cambiar o modificar. Explicar los modos de la situación ¿Qué factores tienen que 

ver con las situaciones descritas? 

3º. “Estructura del Plan General” 

a) Un enunciado con la idea general clara. 

b) Un enunciado de los factores que pretendamos cambiar o modificar con el fin 

de mejorar la situación y de las acciones que emprenderemos. 
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4º. “Técnica y Métodos para Conseguir Pruebas”. Diarios, Perfiles, Análisis de 

documentos, Datos fotográficos, Entrevistas, Cuestionarios, Inventarios. 6 

 

 

1.7 Generalidades Teóricas 
     En mi trayecto frente a grupo en sus diversos grados, he adquirido cierta 

experiencia para conocer y clasificar a los niños por etapas, formas de trabajar, 

actuar, etc., he desarrollando una cierta psicología empírica. En mi interés por 

prepararme cada día, a la hora de encontrar y comparar esos conocimientos previos 

empíricos con referentes teóricos, me doy cuenta de que no andaba tan perdido o de 

plano andaba muy perdido.  

 

     De niño creía que al querer ser maestro tendría que aprenderme todos los 

contenidos de todas las materias. Ahora sé que la Psicología es una de las ciencias  

principales de la educación, base fundamental para el desempeño de la profesión del 

profesor. Sin la Psicología la docencia es incompleta.  

 

1.7.1 La Teoría Psicogenética 
     En el pasado las teorías pedagógicas no tomaban en cuenta los aspectos 

psicológicos del aprendizaje, sólo se interesaban en el qué enseñar. Mi trabajo se 

apoya en la teoría psicogenética de Piaget que reside en la comprensión de los 

mecanismo del desarrollo de la inteligencia, es decir en la construcción del 

pensamiento.  Veamos lo que nos dice esta teoría: 

 

 

 

____________________ 

   6 Ibid. p. 91 
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TEORÍA  PSICOGENÉTICA 7 
 

El  Individuo  Recibe  Dos  Tipos  de  Herencia  Intelectual 
 

 

1. HERENCIA  ESTRUCTURAL 
 

2. HERENCIA  FUNCIONAL 
 

 

De esta Herencia surge la invariante de la: 
 

A D A P T A C I Ó N 
 

La Adaptación esta formada por dos   
caras o movimientos: 

 

 

     A) Asimilación 
 

B) Acomodación 

Parte de las estructuras 
biológicas del individuo en 
su relación con el medio 
ambiente. 

 

Las acciones repetidas de la Asimilación y 
Acomodación crean los: 

 

ESQUEMAS DE ACCIÓN  
 

 

El individuo recibe dos tipos de Herencia: 

 

            1.  HERENCIA  ESRUCTURAL                     2.  HERENCIA   FUNCIONAL 

 

1.  HERENCIA   ESRUCTURAL        

     Parte de las estructuras biológicas que determinan al individuo en su relación con 

el medio ambiente. Percibimos un mundo específicamente humano a diferencia de 

los sentidos de algunos animales, éstos pueden agudizar sentidos a diferentes 

niveles que el humano; los humanos tenemos la capacidad de memorizar, de 

atender, de conocer. 

 

2.  HERENCIA  FUNCIONAL 

     Es donde se van a producir distintas estructuras mentales que parten de un nivel 

muy elemental hasta llegar a un estadio máximo. A éste desarrollo se le llama 

génesis, por eso a la teoría que estudia el desarrollo de las estructuras mentales se 

le denomina psicología genética.  

____________________ 

   7 GÓMEZ Palacio, Margarita. Et. all. “La teoría Psicogenética”. El niño y sus primeros años en la 
escuela. S.E.P. México, 1995 p. 26  
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     De ésta herencia surgen algunas invariantes funcionales, llamadas así porque son 

funciones que no varían durante toda la vida, ya que tenemos que organizar nuestras 

estructuras para adaptarnos. De estas invariables analizaremos La ADAPTACIÓN, 

formada por dos movimientos: ASIMILACIÓN y ACOMODACIÓN (primordial en su 

aplicación al estudio del aprendizaje). 

 

A D A P T A C I Ó N 

Punto de vista biológico. Satisfacer necesidades específicas como comer, cubrirse, 

dormir; todas las necesidades se satisfacen adaptándose al medio, frío, calor. El 

humano mediante su inteligencia ha inventado instrumentos que van desde lo más 

sencillo como un palo para bajar fruta, hasta aviones para volar.  

Punto de vista psicológico. El ser humano ha desarrollado su inteligencia al 

desarrollar sus estructuras mentales con el fin de adaptarse mejor a la realidad. Las 

pinturas rupestres nos cuentan que desde hace diez o quince mil años el hombre ha 

inventado instrumentos de adaptación como la lanza para cazar animales para poder 

subsistir, así sucesivamente inventó la palanca, el cálculo, la escritura, arquitectura, 

agricultura... hasta la bomba atómica.  

 

A)  ASIMILACIÓN 

     Es el resultado de incorporar el medio al organismo y de las luchas o cambios que 

el individuo tiene que hacer sobre el medio para poder incorporarlo. Ej. Al comer se 

mastica la comida, luego se digiere y se toma de ella lo que el cuerpo necesita, 

después, lo que no sirve se expulsa.  

 

     Punto de vista psicológico. Al leer un texto se analiza, se comprende y se asimila 

en la medida en que es comprendido. Lo que no es importante del texto, se olvida. 

Pero a su vez la comida modifica el organismo. Por Ej. Un bebé no puede comer 

carnes condimentadas “no las puede asimilar”. A medida que crece empieza a comer 

alimentos más complejos que la leche, huevos, verduras. Luego el organismo crea 

jugos gástricos para digerir algo más complejo; cuando el niño sea mayor digerirá 
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comidas más fuertes sin problemas, así pues la comida modificó al organismo. A esa 

modificación que permitió la asimilación la llamamos ACOMODACIÓN. 

 

B)  ACOMODACIÓN 

     Con la lectura sucede lo mismo, el niño tiene que leer primero cosas muy 

sencillas, a medida que crezca su intelecto podrá entender cuentos más 

complicados, el hombre culto podrá leer artículos llenos de dificultades o 

abstracciones pero ya puede asimilarlos, a su vez estos libros irán modificando al 

individuo y le darán cada vez más elementos para comprender las ideas mas 

complejas. Así la mente se irá desarrollando, se irá acomodando a lenguajes, ideas, 

argumentos más y más difíciles; toda la vida estaremos adaptándonos a través de 

las funciones de asimilación  y  acomodación.  

 

     Estos movimientos de asimilación y acomodación se repiten constantemente, esa 

repetición tiene como resultado facilitar la adaptación, a la incidencia de invariantes 

funcionales la llamamos ESQUEMAS  DE  ACCIÒN. Los Esquemas de Acción se pueden 

automatizar y las acciones se realizan rápidamente. Por Ej. Cuando el niño empieza 

a escribir se tiene que adaptar al lápiz, al papel y a la forma de las letras; cuando ya 

ha hecho esto escribe rápidamente sin pensar en cómo se hace cada letra. Lo mismo 

sucede al leer o al calcular. Gran parte de nuestra vida está formada por Esquemas 

de Acción.  

 

     Durante el aprendizaje la creación y modificación de Esquemas de Acción será lo 

que determine su aplicación y progreso, la generalización de tales esquemas se 

traducirá en un aprendizaje real y significativo. Cuando los Esquemas de Acción son 

aplicados a situaciones idénticas, lo que hace el sujeto es repetir el esquema y de 

esta manera la acción se automatiza. Lo importante es que los Esquemas se puedan 

aplicar a situaciones un poco diferentes. Para que el sujeto elija o seleccione los 

Esquemas de Acción que le ayuden a resolver o adaptar situaciones. Esta 

adaptación formará un nuevo esquema de Acción.  
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1.7.2 Etapas del Desarrollo Humano 
     Cuando se notifica acerca del grupo que se atenderá en el siguiente ciclo escolar, 

una de las primeras cosas que se viene a la mente como maestro es la etapa del 

desarrollo en que se encuentra el grupo asignado, se vislumbra el máximo o mínimo 

que el grupo puede responder ante las exigencias de la clase. Se necesitan conocer 

ciertas características respecto a la edad, no es lo mismo alfabetizar niños que 

adultos.  

 

     En la actualidad existen varias de éstas clasificaciones, una de las más usadas y 

reconocidas son Las Etapas del Desarrollo Humano de Jean Piaget, la cual goza de 

gran aceptación por las aportaciones y apoyo que brinda en la comprensión y 

aprovechamiento de los chicos por edades. 

 
 

ETAPAS  DEL  DESARROLLO  HUMANO 8 

 

PERIODO 
 

EDAD 
 

I. Periodo Sensorio Motor 
 

  0   a  18-24  meses 
 

II. Periodo de Preparación y Organización  
    de las Operaciones Concretas 
     II A) Subperiodo Preoparatorio 
     II B) Subperiodo de las Operaciones      
            Concretas 

 

    1.5  a  11-12 años 
       
    1.5   a  7- 8   años 
   7- 8  a 11-12  años 

 

III. Periodo de las Operaciones Formales 
 

 11-12 a 15-16  años 
 

     Es en el subperiodo Preoperatorio donde se dará la transición para llegar a la 

operaciones concretas, también en éste periodo es donde generalmente se adquiere 

la lectoescritura. De ahí el anhelo de que vengan con buenas maduraciones del 

preescolar, actualmente se sabe que la educación comienza desde los primeros 

meses de vida con la estimulación temprana en educación inicial.  

 

____________________ 

   8  Ibid. p. 32 
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     El subperiodo Preoperatorio se llama así porque es en esta etapa donde se 

prepara para los Operaciones Concretas, aquí se verá la construcción del mundo en 

la mente del niño, la capacidad de construir su idea de todo lo que le rodea. En éste 

periodo el niño aprende a transformar las imágenes estáticas en imágenes activas y 

con ello a utilizar el lenguaje y los diferentes aspectos de la función semiótica* que 

subyacen en todas la formas de comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
   *Por semiótica se entiende cualquier sistema que nos permita comunicarnos por medio de 
simbolizaciones o representaciones. 
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  C A P Í T U L O   I I 
 

  E N T O R N O S    
 

                                              
 
 

2.1Zamora   
     Soy nacido y criado en esta tranquila ciudad de Zamora, quisiera encontrar otro 

adjetivo pero no encuentro otro, ni bueno ni malo. En el pasado era complicado llevar 

de paseo a la visita de fuera. Hoy están de buen ver el Centro Histórico, El Santuario 

Guadalupano, La Calzada Zamora-Jacona y el vacío Teatro Obrero; se puede ir a 

comer a un buen restaurante, un pollo o una hamburguesa de comida rápida de esos 

que se encuentran en todas partes del mundo. 

 

     “Zamora tierra de hombres ilustres” con este slogan la ciudad es conocida entre 

sus habitantes. La ciudad ha tenido sus hijo ilustres en muchos ámbitos y a través de 

los tiempos. En la actualidad las celebridades zamoranas que han puesto a Zamora 

en el mapa en este nuevo siglo son: la primera dama esposa del actual presidente de 

la República la Sra. Martha Sahagún y el futbolista de talla internacional Rafael 

Márquez. 

 

     Investigando nuestros orígenes familiares por la línea paterna, con seguridad 

hemos sido zamoranos desde la cuarta generación, ya más no sabemos, pero algo 

me dice que la descendencia zamorana ha existido desde remotas generaciones, 

con otro apellido porque es sabido por una historia familiar que en la guerra civil 

cristera, un antepasado por causa de un conflicto, se cambió el apellido por el que 

ahora tenemos; mi madre es de un pueblito del municipio de La Piedad. 
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     Siendo nativo de esta ciudad y conociendo el clásico literario “Zamora” del tocayo 

Luis Gonzáles no puedo evitar tratar de transmitir los conocimientos y aprendizajes 

que atesora tal libro; también sería injusto resaltar la escuelota donde nace tal libro, 

orgullo también de la ciudad: El Colegio de Michoacán. 

 

     El leer y conocer la historia del pasado de Zamora resultó una grata experiencia 

de máquina del tiempo, mi imaginación se dio vuelo al ir relacionando fotos, fechas y  

lugares con historias familiares y de vecinos, donde se fueron asimilando de lo 

general a lo particular. A manera de complemento, quiero mencionar esas historias 

familiares de mis papás y tías que seguirán transmitiéndose de generación en 

generación, sucesos como: la  participación del abuelo en la guerra de los cristeros, 

la visita de general Lázaro Cárdenas al barrio, donde las vecinas le pedían dinero 

llamándolo “General” en tono de identificación y respeto; los paseos en lancha en las 

parcelas enagüetadas a orillas de la hoy calzada Zamora-Jacona, con botana de 

chachamoles; la misa de inauguración de la cruz del cerro de la Beata; las 

presentaciones de Pedro Infante en el cine Opera; por mencionar algunas relevantes. 

 

     Quisiera decir que me siento orgulloso de ser zamorano pero no tanto, leer el 

pasado de Zamora me produce un extraña confusión. En el paquete de villas que se 

fundaron al tiempo junto con Zamora, unas antes, otras un poco después fueron: 

Celaya, León y Aguascalientes ¿Qué le pasó a Zamora? Los zamoranos siempre se 

han distinguido por ser gente trabajadora dentro y fuera del país, el trabajo es la 

principal característica que distingue al zamorano, mucha gente fielmente madruga 

para comenzar, su día de trabajo. En este viaje literario fue grata la sorpresa 

descubrir el significado de la palabra “Purépecha” la cual quiere decir “hombre de 

trabajo”. Una de las impresiones del mexicano en el extranjero aparte de enojón es 

de machetero para el trabajo, seguro fueron michoacanos. 
 

     De las nueve regiones en las que se acostumbra dividir el territorio de la 

República mexicana, el Occidente de México lo conforman los cinco estados de 

Nayarit, Colima, Jalisco, Michoacán y Guanajuato; con una amplitud de dos mil km2.  
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     Buscando monografías de Zamora encontré una obra casera, clásica entre 

alumnos de primaria de la ciudad, la cual trae datos claves y sencillos de Zamora, 

por ejemplo, su localización y superficie: 
 

“El municipio de Zamora está conformado por treinta poblados y se localiza al 

noroeste del Estado de Michoacán en las coordenadas 19º 59’ latitud norte, 

102º 17’ longitud oeste; con una altura de 1560 m/s nivel del mar; con una 

superficie de más de 438 km2 representando el 0.73 del total de estado y el 

0.000022% de la República Mexicana”. 9 

   

     La municipalidad colinda con las de Ixtlán y Ecuandureo por el norte, con las de 

Churintzio y Tlazazalca, por el oriente, con Tangamandapio y Chavinda por el 

poniente y con Tangancícuaro y Jacona por el sur.    

 

     Los siguientes párrafos mencionan las impresiones y conocimientos que leí de la 

obra clásica Zamora de Don Luis Gonzáles, comienzo con la descripción de cómo 

surgen las tierras zamoranas: Según los geólogos igual que en el valle de México, 

las tierras de Zamora emergieron del mar en forma de llanura a finales del cretáceo. 

En el cenozoico le comenzó a surgir a la llanura un enorme plegamiento como 

espinazo, seguido por unos chipotes correspondiente de la siguiente era volcánica 

donde después cuatro diluvios achataron conos arrojando a las simas de las 

barrancas grandes cantidades de arenas deshechas de las rocas ígneas; los diluvios 

redondearon cerros y dejaron hechos valles a los precipicios primitivos. Algunas de 

las depresiones esculpidas por las aguas se deshicieron pronto, otras siguieron 

lacustres por milenios y milenios. Quizá el Valle de Zamora fue porción del lago de 

Chapala. 10 

 

____________________ 

   9 HERRERA, Contreras J. Jesús. “Monografía de la ciudad de Zamora de Hidalgo, Mich.” En: 
Zamora de Hidalgo Michoacán-San Francisco de los Tecos. México. S.F.E. p. 3 
 

   10 GONZÁLEZ, Luis. Zamora. El Colegio de Michoacán. México, 1994. p. 23 
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     La temperatura anual máxima extrema es de 37º la mínima extrema es de - 5, la 

media anual 21º; la temperatura media del mes más cliente es superior a los 22º y la 

del mes más frío a los 10º. Las temperaturas más frías son en el mes de enero y las 

más calurosas en mayo.  

 

     El valle de Zamora puede presumir que tuvo su cultura Preclásica en el Lopeño al 

sur del valle por el 1500 años a. c. la más antigua del occidente, así nos dicen las 

cinco tumbas ornamentadas halladas en el subsuelo de una colina cerca de Jacona, 

por las condiciones favorables que ofrecía el medio, especialmente de la tierra; se 

deduce que estos pobladores se convirtieron en sedentarios cultivando maíz, frijol y 

calabaza sin dejar la cacería y pesca. 

 

     Con el transcurrir de los siglos estos nómadas se fusionan con la llegada al valle 

de los tecos o teocuitlatecos, para que en 1470 fueran sometidos al imperio de los 

Purépechas donde en su expansión su rey (Cazonzi) mandara un cacique (Caracha-

capacha) encargado de recoger y mandar tributos. A pesar del dominio los tecos no 

pierden su lengua de origen náhuatl. 

 

      A mediados del siglo XVI la conquista española se encontraba en el centro del 

país, los españoles querían las riquezas de los Chichimecas los cuales no se dejan 

quitar. Descubiertas las minas de Guanajuato y Zacatecas se tienen que abrir nuevos 

caminos entre los indios belicosos, desatándose una guerra entre Chichimecas y 

Españoles. El gobierno colonial dispone contener a los belicosos por medio de villas. 

Un informe de Jacona fechado el 10 de junio de 1743 asegura que el Virrey de 

Mendoza para hacer frente a los Chichimecas dispuso fundar una villa en el valle del 

Tziróndaro pero la orden no se cumplió por falta de pobladores. 

 

     No fue sino por orden del Virrey Martín Enríquez de Almanza encomendar al 

Doctor Alonso Martínez juez por comisión ejecutar conforme a la costumbre la 

fundación de la Villa de Zamora el 18 de enero de 1574 con el apelativo de Zamora, 
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la cual ya contaba con tres docenas de vecinos de la Zamora España con terrenos 

ya repartidos. Las principales actividades de sustento con ayuda de los naturales de 

la región en ese tiempo fueron las labores del trigo, maíz, la crianza de vacunos, 

equinos y ovejas.  

 

     En la Independencia de 1810 antes de que se cumpliera un mes del grito de 

Dolores, se prende la mecha de la insurrección en el bajío Zamorano, Don Miguel 

Hidalgo sale de Valladolid hacia Guadalajara, pasa a Zamora el 21 de noviembre, 

donde se le recibe con gran jubilo y repique de campanas, en caravana es dirigido al 

templo de San Francisco a una misa para posteriormente atender un brindis en casa 

de un tal Pedro Alcántara, en el brindis alguien del público gritó ¡Viva la villa de 

Zamora! Enseguida el cura grita ¡Viva la ilustre ciudad de Zamora! Desde entonces 

se le da el titulo de ciudad, el título se confirma oficialmente por el H. Congreso de 

Michoacán el 7 de septiembre de 1827. Por decreto del Congreso del Estado el 18 

de diciembre de 1953 la ciudad lleva el apellido Hidalgo en honor al caudillo.  

 

     “El municipio de Zamora esta conformado por 30 poblaciones con una población 

aproximada  de 127,606 habitantes de los cuales 66,902 son mujeres y 60,704 son 

hombres, ocupando el cuarto lugar en el estado después de Morelia, Uruapan y 

Lázaro Cárdenas”. 11 

 

     Las tierras del valle de Zamora han sido productivas desde sus primeros 

habitantes, los Purépechas nombran al valle Tziróndaro que significa “Lugar de 

Ciénegas”. La variedad y calidad de las cosechas han tenido el privilegio de ser 

tributo a Cazonzis (reyes) en Pátzcuaro y  a la nobleza de la Valladolid colonial. 

 

 

 

____________________ 

     11 www.michoacan.gob.mx.// coespo 2005  
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     En la actualidad empresas manejadoras de frutas y verduras zamoranas 

abastecen grandes compañías alimenticias a nivel nacional, frutas y verduras de la 

región gozan de gran fama y aceptación en EE. UU. y Europa. Se dice que en las 

tierras zamoranas se da de todo, los principales productos del campo son fresa, 

cebolla, papa, jitomate, trigo, maíz y frijol entre otros. 

 

2.2 Valencia 1ª Sección   

     Al norte de Zamora coronando la ciudad y continuando con la tradición de 

españolizar con nombres los lugares, las colonias Valencia 1ª y 2ª sección y sus 

calles con nombres de provincias españolas, aparecen en el año de 1972, terrenos 

fraccionados y vendidos por la arrendadora <<Promotora Urbanística de Zamora>> 

del señor Enrique Esquivel. Ver Anexo 2. 

 

     Es el INFONAVIT La Pradera quien aparece a mediados de los años setentas 

para separar una sección de la otra, la más proliferante es la 2ª sección por su 

continuidad con el centro de la mancha urbana. Actualmente en la 1ª sección más de 

la mitad de las calles continúan sin pavimentar, en épocas de lluvias charcos y lodo 

entorpecen los caminos. Ver Anexo 3. 

 

     Un camellón con palmeras divide Valencia 1ª sección del INFONAVIT La Pradera, 

la calle del camellón da la bienvenida con una hilera de pequeños comercios de: 

abarrotes, frutas, verduras, comida, carnicería, tortillería, dulcería, papelería, 

ferretería, farmacia, materias primas, peluquería, plásticos, cervezas, maquinitas, etc.  

 

     La intención de la planeación de la colonia fue integrar los servicios comunitarios 

en el centro para ser rodeados por las viviendas, así en esta área central se 

encuentra la iglesia, nuestra escuela primaria, una cancha de básquet y un terreno 

grande con porterías para fútbol; éste terreno ocasionalmente da alojamiento a 

circos, carpas de artistas y jueguitos mecánicos en sus giras. 
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     El rinconcito de Valencia 1ª sección gradualmente fue habitando sus lotes, 

construyéndose casas de uno y dos pisos, como se los fue permitiendo la economía  

de sus propietarios; la mayoría de las casas son de material, con techos de laminas, 

en obra negra, pocas son las totalmente terminadas, existen cuadras con lotes 

baldíos.  

 

     Los lugares y servicios más importantes que existen en la colonia son: una antena 

receptora de tele-cable y telefonía celular, símbolo representativo del lugar que en la 

noche su luz roja titila como alarma vigía de la colonia, una base de radiotaxis, un 

Centro de Integración Juvenil, el cual brinda ayuda a jóvenes con problemas de 

adicción, la iglesia de La Luz del Mundo, popularmente conocida como “las de las 

faldas largas”, donde sus altas columnas se dejan ver a lejos, una clínica del Sector 

Salud próxima a iniciar, en la última calle colindando con un canal de riego se 

encuentra un cementerio de carros chatarra generando malos olores.  

 

     El transporte urbano que traslada a los valencianos es la Ruta Rosa “Valle-

Valencia”,  transportando a sus pasajeros a diversos puntos de la ciudad y Jacona. 

En las intersecciones de Las Valencias y La Pradera se encuentran las bases de dos 

importantes rutas de auto transporte urbano. En cuanto comunicación, cada día más 

personas cuentan con teléfonos celulares. 

 

      Valencia 1ª sección es una colonia diseñada para viviendas de casas habitación, 

sería imposible encontrar grandes talleres o fabricas, algunas casa en sus entradas 

acondicionan talleres de herrería y carpintería a lo casero; no pueden faltar las 

mesitas de dulces y fruta.  A pocos metros de la colonia hacia la carretera principal, 

empacadoras y bodegas conforman una pequeña zona industrial que da trabajo a la 

gente de los alrededores, principalmente a los valencianos. Son pues, las industrias 

alimenticias, empacadoras de frutas y verduras; la principal fuente de trabajo y de 

ingresos del lugar. 

 



 35

     Las demás actividades económicas y trabajos con los que la gente se gana el 

sustento familiar varía, entre los más comunes está la albañilería y las domésticas; 

temprano grupos de albañiles parten rumbo a sus obras en camionetas, bicicletas o 

camión, seguidas de las señoras que van a limpiar casas. Otros empleos en menor 

escala son los pequeños comerciantes, campesinos, empleados, chóferes, 

vendedores de agua, etc.; sin dejar de mencionar el ambulantaje de ropa y tiliches 

usados que son típicos y parte pintoresca de las banquetas de las Valencias.  

   

     En este análisis no se podría dejar de mencionar el fenómeno de la migración que 

también es de alto índice en Valencia, me atrevo a asegurar que cada familia de la 

colonia cuenta con un familiar viviendo o trabajando en los EE. UU. La ubicación del 

Templo de la Luz del Mundo en la colonia ha propiciado que seguidores de otros 

lugares inmigren a Valencia 1ª sección principalmente de Jalisco.  

 

     Para ver a los habitantes de Valencia 1ª sección desde su enfoque psicoanalítico 

en el aspecto religioso, existe una gran variedad de alternativas que por las 

características de sus rituales las determino como sectas. La iglesia adjunta a 

nuestra escuela primaria es católica de la virgen de Guadalupe, la fiesta patronal es  

el día 12 de diciembre; para recabar fondos para la fiesta, fines de semana previos 

se organizan balies con “sonido”. Muchos niños de esta colonia van a la misa de la 

iglesia de La Pradera los domingos a las 9 a.m. por ser especial para niños, cantan, 

bailan, interactúan y les regalan dulces.  

 

     Para atender la educación preescolar, los niños de la colonia acuden al kinder 

Eloisa Farias con dos turnos, ubicado a espaldas de la vecina escuela primaria 

López Rayón del INFONAVIT La Pradera, el cual brinda sus servicios a la comunidad 

preescolar tanto de La Pradera como el de ambas Valencias.  

 

     A poca distancia se encuentran la secundaria Técnica 79, CBTIS 52, El 

CONALEP, un poco más al sur en el otro extremo de Valencia 2ª sección se 

encuentra el Colegio de Bachilleres de Zamora.  



 36

     Hablar de la situación familiar respecto al estado civil de las familias de Valencia, 

concluyo que un considerable porcentaje de niños porta únicamente los apellidos de 

la madre, algunos viven sólo con la madre o con la familia de la madre sin la figura 

paterna, o si viven con ambas figuras paternas un niño no es hijo del concubino. 

Otras familias están integradas por el padre, la madre y los hijos, algunas familias 

viven con la suegra o viéndolo desde el enfoque infantil, algunos niños viven con sus 

abuelitos.  

 

     Respecto a diversión y esparcimiento, por las tardes se organizan grupos de 

jóvenes para jugar fútbol y/o básquet bol y así aprovechar las canchas, los fines de 

semana juegan más. Todos los hogares cuentan con televisión, los programas 

favoritos son tele-novelas, caricaturas y chismes de farándula, muchos tienen tele-

cable. También todas las casas tienen sus aparatos de sonido para escuchar y 

comprar sus discos favoritos. El esparcimiento favorito de los niños son los video- 

juegos mejor conocidos como “maquinitas”.  

 

     En el pasado debido al alto índice de drogadicción, la colonia queda identificada 

con esta característica la cual no se ha superado del todo, la fama sigue, el lugar se 

considera inseguro de noche.  

 

2.3 Institución   

     Los encargados de la planeación y diseño de los espacios de la colonia Valencia 

1ª sección toman en cuenta los servicios comunitarios de religión, educación y 

esparcimiento para darles una ubicación estratégica en el centro de la colonia y tener 

un acceso general; las calles de Valladolid, Granada y Salamanca, dan el encuadre a 

los terrenos para tales servicios; lo que quiere decir que la promotora con esta visión 

ya tiene previsto la donación de los terrenos para canchas, iglesia y la escuela 

primaria. Con este trasfondo la primaria de la colonia ya estaba contemplada. 
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     Es en el año de 1981 cuando se comisiona al Profr. Arturo Molina Rodríguez para 

fundar la escuela primaria de Valencia 1ª sección, ya se contaba con el terreno, pero 

era sólo eso, un terreno plano. La escuela primaria de la colonia queda formalmente 

inaugurada con el nombre de Melchor Ocampo el 1º de septiembre de 1981 bajo la 

dirección del Profr. Arturo Molina. Al no contar con ningún techo, el servicio se inicia 

en el auditorio del INFONAVIT La Pradera con dos grupos de primer grado, 

atendidos por el Profr. Salvador Morales Gonzáles y la Profa. Oralda Arias. Es 

gracias al esfuerzo y tenacidad del director Molina, como buen colonizador junto con 

el entusiasmo y esfuerzo de los padres de familia, comenzar el patrimonio de la 

comunidad, hombro con hombro, la escuela Melchor Ocampo comienza a moldearse 

con dos aulas con materiales de tablas, cartón y láminas.  

 

     Gradualmente se van incrementando los grupos, un grado por año con sus dos 

respectivos maestros. Las siguientes aulas continúan siendo de tablas y laminas, por 

lo que la comunidad nombra cariñosamente a la escuela como “La Escuela de 

Palitos” sobrenombre que hasta la fecha continúa como un recuerdo de aquel 

génesis que puso a la comunidad manos a la obra para ir construyendo la escuela. 

Ver anexo 4 

 

     Para cumplir la meta se organizan eventos para recabar fondos como rifas, 

quermeses, matinés y bailes; las crónicas más relevantes que se recuerdan con 

nostalgia son las matinés realizadas con un equipo de cine, plasmada sobre la barda 

de la iglesia como pantalla y las tardeadas con grupos musicales en vivo con todo y 

sus zafarranchos.   

 

     Es hasta el año de 1984 cuando comienza la metamorfosis colocándose la 

primera piedra y sucesivamente desaparecer las aulas de ranchitos. Las 

construcciones se realizaron en cinco etapas de 1984 al 2002. Son tres naves o 

edificios con cuatro aulas, uno para cada nivel escolar. Aparte en otros edificios se 

encuentran la dirección, los baños, un salón de usos múltiples y dos cuartitos para 

almacén. Ver Anexo 5. 
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1. ETAPA. Se construye el primera edificio con 4 aulas. 

2. ETAPA. Se construye la dirección y un cuarto adjunto de dos piezas donde se 

guardan garrafones de agua, material didáctico, desayunos escolares fríos y los 

lockers de los maestros. 

3. ETAPA. Se construyen los baños (antes letrinas) y un cuartito al lado para 

almacenar material de limpieza y equipo de educación física. 

4. ETAPA. Se construye el edificio medio. 

5. ETAPA. Se construye el último edificio y el salón de usos múltiples frente a la 

dirección. 

 

     En las cinco etapas se consideran las construcciones de los edificios, la escuela 

sigue teniendo necesidades de construcción, pero son obras complementarias. 

Dentro de los proyectos realizados están el adoquín de la entrada, banquetas o 

corredores, la pavimentación del patio cívico con su hasta bandera, jardineras entre 

los edificios y los tableros de básquetbol. Entre los proyectos a futuro están las 

bardas delimitadoras alrededor de la escuela, actualmente esta cercada con malla 

ciclónica, una barra techada para la cooperativa y un cuartito para el velador. 

 

      Alrededor de la escuela hay espacios para jardines con árboles frutales como: 

guayabos, mangos, ciruelos y guamúchiles; de los no frutales hay: truenos, ocales, 

pinos y tabachines; plantas de sempoaxuchitles, bugambilias, sábilas y rosales. Ver 

Anexo 6. 

 

2.3.1 Organización 
     La plantilla del personal esta integrada por quince elementos: El Director, 12 

docentes, dos por cada grado, un maestro de Educación Física y la intendente. La 

vigilancia esta a cargo de un matrimonio joven que cuida la escuela a cambio de la 

vivienda, que es un ranchito a un costado de la escuela. 
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     La autoridad máxima esta a cargo del director, sus funciones se mencionan a 

continuación: 

 

 

 

FUNCIONES DEL DIRECTOR 

 Gestor y asesor de documentos oficiales, canal de intercomunicación entre la 

supervisión de la zona y docentes de la institución.  

 Revisa avances programáticos, comisiones de los docentes y registro de 

asistencia del personal. 

 Coordinador de actividades cívicas, invitaciones de otras escuelas en sus festejos 

y  torneos deportivos. 

 Coordina la mesa de padres de familia.  

 Habilitado de la nomina, paga a los maestros. 

 Hasta la fecha la escuela ha contado sólo con dos directores, su fundador y el 

actual Profr. J. Jesús Barriga Guzmán. 

 

COMISIONES DE LOS DOCENTES: 

     Las comisiones son actividades escolares extras de la educación y de la 

institución que requieren de la organización y apoyo de los compañeros docentes, 

para que se realicen lo mejor posible de una forma organizada. Al principio del ciclo 

escolar las comisiones son asignadas y repartidas por el director por binas. La 

comisión presenta su plan anual para desarrollarse en el transcurso del ciclo, en una 

reunión al finalizar el ciclo se analizan logros y dificultades, se entrega un reporte por 

escrito dirigido al director. 

O R G A N I G R A M A
Esc. Prim. Melchor Ocampo

Matutino

.
Intendente

.
Docentes

Educación
Física

Director



 40

 

COMISIONES  DE  LOS  DOCENTES 
 

C O M IS I Ó N 
 

A T I V I D A D 
 

1. TÉCNICO PEDAGÓGICO 
 

Calendarización y elaboración de graficas de los promedios 
bimestrales, eventos, cursos y talleres pedagógicos. 

 

2. HIGIENE 
 

Control y estadística de higiene y limpieza  en los niños y las 
instalaciones de la escuela,  

 

3. PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA 
 

Control y estadística en puntualidad y asistencia en los alumnos
 

4. CÍVICO - CULTURAL 
 

Coordinar el turno del periódico mural, fomentar la cultura y 
celebración de las tradiciones y fechas importantes.  

 

5. DEPORTES 
 

Coordinar los desfiles, uniformes, torneos y eventos deportivos. 
 

6. ACCIÓN SOCIAL 
 

Coordinador la cooperativa, rol de la venta de agua fresca en el 
recreo, quermeses. rifas, chiquidiscos, payasos y todo lo 
relacionado en la recaudación de fondos en beneficio de la 
escuela, convivios y ayuda en caso de decesos familiares entre 
compañeros. 

 

       

          
    COMPAÑEROS  DE  LA  ESCUELA  MELCHOR  OCAMPO 
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SEMANA DE GURDIA 

     La Semana de Guardia es un rol que semanalmente se turna a cada maestro para 

realizar y responsabilizarse de las siguientes actividades: 

 

 Preparar el Acto Cívico del lunes. 

 Los lunes revisar la entrada de los alumnos para que porten el uniforme de gala 

completo, (chaleco, corbata, escudo, calzado, moño en las niñas) se insiste como 

un compromiso en los valores de responsabilidad e higiene no como capricho 

estético. 

 Encargado de las llaves de la escuela para abrir y serrar la puerta de la entrada. 

 Preparar el aparato de sonido para dar las indicaciones de formación para entrar 

a los salones en orden al inicio de clases y después del recreo; tocar la chicharra 

a la hora de entrada y salida. 

 Los viernes a la salida, con apoyo de algunos alumnos se hacer limpieza 

recogiendo papeles dentro y fuera de la escuela, se turnan las llaves al siguiente 

maestro; el rol corre de sextos a primeros. 

 

PROBLEMÁTICA EDUCATIVA 

     Las relaciones entre la escuela y la comunidad están unidos por lazos muy 

especiales, cómo olvidar los eventos de los padres de familia para recabar fondos 

para la construcción de la escuela. Las bardas de la escuela están hechas de rifas, 

bailes y grandes esfuerzos. Las actuales generaciones de padres de familia son 

exalumnos del tiempo cuando la escuela era de “palitos”. Por todo esto, siempre que 

se solicita el apoyo de los padres de familia, se cuenta con ellos, nunca falta el 

negrito en el arroz, pero por lo general apoyan. Por todo esto, las muestras de afecto 

se manifiestan en las festividades del día de la madre y del maestro con respeto y 

emoción, en la medida de las posibilidades de ambas partes. 
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     Lo que no se puede dejar de ocultar y mencionar, es el reclamo de los padres de 

familia acerca de los días de suspensión, dicen que se para mucho; en ocasiones es 

necesario atender compromisos donde es inevitable y necesario suspender, los 

comentarios son de desacuerdo entre ellos y lo manifiestan y reclaman en las 

reuniones al director; esto aunado con la nueva reforma de la cámara de diputados 

de crear puentes oficiales de los días festivos, complica la situación. Últimamente 

padres de familia zamoranos prefieren una educación particular a una federal, el 

principal reclamo son las suspensiones. Considero pues las suspensiones como el 

talón de Aquiles de la educación básica. Cuando es jornada sindical mal apoyan. 

 

 

2.4 El Grupo   

     Hoy como un día laboral cualquiera, me despierto con el sonido de la alarma del 

celular, me aseo, ya no quiero encender el estéreo para no escuchar mi programa de 

radio favorito, siento que no me alcanza el tiempo, podría llegar tarde a la escuela; 

tomo mi mochila y mi bicicleta para marchar rumbo al trabajo, hace poco descubrí 

una nueva ruta donde ahorro más tiempo, me gusta llegar temprano.  

 

     La entrada de los niños es a las 8.00 a.m. me gusta llegar a las 7.30 para tener 

tiempo de preparar la planeación, estaciono la bicicleta detrás de mi salón, abro la 

puerta, enciendo la luz, dejo mi mochila y me dirijo hacia la dirección a firmar el libro 

de asistencias y prepararme un café. Nuestro salón de 1º “A” es el primero del último 

edificio, colinda con la calle, lo separa un camino y la maya ciclónica que rodea la 

delimitación de la escuela, por su ubicación, cuenta con buena iluminación, la calle 

adjunta está sin pavimentar lo cual hace que los carros que transitan levanten polvo 

e inevitablemente entre al salón, diario hay polvo. 
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     Después de que regreso con mi café en lo que se enfría, limpio el polvo de mi 

mesa con una franela, de vez en cuando le doy una limpiadita al material didáctico y 

biblioteca que está sobre un mueble viejo de lámina, también de vez en cuando trato  

de sacudir la decoración de las paredes del salón: las medias cartulinas con las 

carretillas de sílabas que fuimos estudiando cubiertas con plástico, el calendario de 

valores, letreros, los números con su conjunto, un pellón del sistema solar y trabajos 

de los niños; por ser un grupo de pequeños, trato de tener decorado el salón con los 

trabajos que ellos elaboran referente a la festividad en turno, trabajos que son 

considerados para evaluar la materia de Educación Artística. Los mesabancos son 

binarios donde el frente de uno sirve como respaldo del delantero. Ver anexo 7. 

 

     Después de limpiar reviso la planeación para tener todo bajo control y preparar el 

material en caso de ocuparse, como: cortar las hojas de los libros recortables, no 

permito que los niños lo hagan todavía porque las rompen y se pierde mucho tiempo 

en esto, preparar resistol o cualquier otra cosa que pueda entorpecer la clase. Al ver 

la planeación pienso en el avance de los alumnos, en el cumplimento de los 

objetivos, me imagino los contenidos de la siguiente evaluación bimestral. 

 

     El grupo está integrado por 33 alumnos 19 niños y 14 niñas, es raro el día que el 

grupo está completo pero llega a ocurrir, las inasistencias típicas de un niño de 

primero pueden ser: los lunes por no portar el uniforme de gala completo, otro día 

será porque se les hizo tarde o salieron de viaje; en cuanto a enfermedades pueden 

ser: dolores de estómago, diarrea, fiebres y gripas por los cambios de temperatura; 

en este ciclo la viruela afectó a casi todos los niños de este grupo alternadamente, 

dejándolos en casa alrededor de dos semanas.  

 

     Las situaciones que roban tiempo a las clases, a las que llamo actividades 

extraescolares son: los llamados a reuniones a la dirección para indicaciones y 

avisos, el rol para la venta del agua fresca, este rol se turna semanalmente a cada 

maestro, corre de sextos a primeros; hay que estar listos poco antes del toque del 
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recreo, qué decir de los ensayos para eventos cívico - culturales para los días de 

festejo. 

 

     Desde los orígenes de la educación, siempre se ha luchado por tener una 

educación integral, por tal motivo existen momentos del día destinados a esta 

integridad, las cuales son consideradas en la repartición de los horarios de clases: 

Los lunes son 30 minutos para el acto cívico, martes y miércoles 40 min. de 

Educación Física, Viernes la salida es a las 12 p.m. debido al aseo general y 

planeaciones, el jueves es día de sólo actividades didácticas, el jueves es el día que 

me permite hacer alguna manualidad, una dinámica, o ver alguna película didáctica o 

de entretenimiento. Lo considero necesario porque con dos horas y media seguidas 

de puras actividades didácticas los niños se enfadan, tomo en cuenta la retención de 

atención que en grupos de primero son cortos por eso las actividades de recortar y 

pegar las dejo para este día por entretenidas. 

 

     Faltando unos veinte o quince minutos para las ocho, comienzan a llegar los 

primeros alumnos, algunos me dan a guardar su dinero por situaciones anteriores 

que se les caía en educación física, se les perdían o se los robaban. A las ocho se 

escucha la chicharra que indica la formación en el patio de todos los grupos, hacen 

algunas indicaciones de formación como: tomar distancia, flancos, pasos, etc.; así 

ordenados pasan los maestros de las comisiones de puntualidad y asistencia y de 

aseo, para que cada maestro le pase el reporte correspondiente; después del conteo 

pasan los grupos ordenadamente a comenzar un nuevo día de trabajo.  

 

     Los tres primeros grupos con menos incidencias se hace acreedor a una mención 

en el acto de los lunes, se les aplaude y felicita para que cada grupo de primer lugar 

pase por el banderín de cada comisión: Puntualidad, Asistencia e Higiene.  

 

     Suena la chicharra, se termina el recreo, los grupos se forman en el patio ya 

saben que no deben tener nada de comer, se dan indicaciones de formación, algún 

aviso general si lo hay, para que de manera ordenada los grupos regresen a su 
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segunda mitad de día de trabajo; a las 12.30 la indicación de la salida nos la dice 

también la chicharra, hay que salir formados; en la entrada, las mamás o familiares 

esperan a los pequeños que no se pueden ir solos, algunos viven cerca y se pueden 

ir solos, otros esperan por el hermano o primo de la misma escuela para irse juntos. 

 

     El grupo de 1º “A”, siendo un grupo de treinta y tres alumnos de un bajo nivel 

socioeconómico con sus diferentes formas de ser: quietos e inquietos, educados, mal 

educados, peleoneros, mal hablados, callados, gritones, burritos, inteligentes, etc., 

he aprendido a comprenderlos y respetarlos para que todo salga lo mejor posible. 

Esto no ha sido fácil, como principiante me he enfrentado a situaciones conflictivas 

tanto con los niños como con los padres de familia, me he apoyado en referentes 

teóricos, consejos de compañeros y del director, una buena dosis de paciencia y 

principalmente de comprender la causa de los niños. 

 

     En cuanto a disciplina, en el pasado me desgastaba mucho por tratar de que los 

niños estuvieran bien educados, en inculcar y fomentar valores morales, nuevamente 

aquí surge el factor socioeconómico. Sin pretender ser muy tajante y decir que la 

gente rica es la mejor educada (por que en ocasiones es todo lo contrario) y que la 

gente humilde es la mal educada. En este tacómetro socioeconómico me he dado 

cuenta que si estos valores no se traen o se fomentan en el hogar, muy difícil va a 

ser que en la escuela se vayan a adquirir de un día para otro. Esto lo aprendí del 

libro de David Fontana “La Disciplina en el Aula” el cual nos dice: 

 
 “En los casos de niños pertenecientes a un marco socioeconómico bajo. Los 

valores y estándares que priman en la escuela: buena educación, 

autodominio, honradez, éxito académico, buena dicción y compostura, no 

violencia, etc.; pueden ser objeto de burla en casa, mientras que los valores 

inculcados en el hogar (quizá necesarios para la supervivencia en el duro 

entorno familiar) resulten inadmisibles en la escuela”. 12   

____________________ 

   12 FONTANA, David. La disciplina en el aula. Santillana, México. 1994 p. 29 
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     Este punto de vista me ha ayudado junto con los padres de familia a mejorar la 

disciplina en el aula, este factor o indicador es tomado en cuenta para las 

evaluaciones bimestrales. Ver anexo 8. 

 

     Trato de llevar un ambiente agradable, estoy en contra del mito del temor que 

tienen los niños de ir a la escuela, aunque algunos padres con sus exigencias, 

regaños y mal conducir la tarea en casa, fomenten o creen tal temor; siento gusto 

cuando las mamás llevan a los niños enfermos a la escuela, argumentando que los 

niños encaprichados reclaman querer ir a la escuela, y en verdad, los niños van con 

aspecto de enfermos pero con ganas de estar, convivir y trabajar; la disposición y 

ganas de estar hacen la medicina. Con esto siento recompensa y satisfacción por 

todos los esfuerzos implicados en la profesión. 

 

     La convivencia entre los alumnos es de compañerismo, unos se juntan con unos 

otros con otros, no hay divisiones marcadas, a veces alegan, se avientan, se agarran 

las cosas, al final todo se aclara y después como si nada. De vez en cuando les llevo 

un dulce o una película para motivarlos. En los convivios llevo música de moda que 

les gusta, hacemos juegos y dinámicas, les encantan los globos y el confeti. Los 

recuerdos del primer año son para toda la vida. Las mamás me agradecen.  
 

                 
                FOTO DEL RECUERDO  1º “A”  Escuela Melchor Ocampo  2005-2006 
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C A P Í T U L O   I I I 
 

R E F E R E N T E S     T E Ó R I C O S 
 

                                              
 
 

3.1 Alfabetizar     
     Estar alfabetizado es tener la capacidad de hablar, leer y escribir. La 

alfabetización involucra procesos de construcción de conocimientos que transforman 

al sujeto al permitirle expresar y analizar de manera particular ideas, afectos y 

vivencias propias.  

 

     En los antecedentes se menciona un poco acerca de las desigualdades 

socioeconómicas, sin otra intención más que para lo que a nuestro interés de estudio 

se ocupa, conocer la desigualdad de oportunidades educativas que el niño trae de 

lectura y escritura al llegar a la escuela.  

 

     La escritura es un objeto social de comunicación que está presente en el entorno 

de los niños: en los anuncios comerciales, nombres de las calles, señalamientos 

viales, periódicos, libros, revistas, etiquetas de productos, en la ropa; otras 

variedades de materiales escritos se presentan cotidianamente ante los ojos de los 

niños y promueve en ellos cierto conocimiento de escritura.  

 

     Al ingresar a la escuela muchos niños ya habrán elaborado algunas ideas 

respecto a la escritura, en función de las oportunidades que hayan tenido para 

interactuar con materiales escritos. Las oportunidades no son las mismas para todos 

los niños (rurales, urbanos-marginales), en primer grado es importante ofrecerles 

diversas experiencias que les permitan elaborar los conceptos básicos y elementales 
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de la escritura, así como sistematizar los conocimientos que han construido en su 

aprendizaje informal.  

 

     Es probable que niños de medios urbanos les hayan leído cuentos o compartir 

algún acto de lectura con algún familiar o, puede ocurrir que niños del mismo medio 

no tengan idea de la función de lo que es la escritura y de lo que significa leer. Por 

eso es importante identificar los conocimientos y estar bien atentos en el lugar que se 

encuentra el niño en su proceso de la adquisición de la lectoescritura, por más 

ridículos que parezcan ante el juicio adulto.  

 

3.1.1 Aptitudes Necesarias 

     Pero ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son las condiciones o aptitudes necesarias para 

aprender a leer y escribir? La lógica me dice estar bien física y mentalmente. Una 

buena condición física traducida en buena salud sería: no faltar tanto por las 

enfermedades típicas de un niño de seis años, por tratarse de llevar una secuencia 

en un proceso, es elemental tener buena visión e ir a la escuela alimentado. Las 

condiciones mentales psicológicamente hablando y para nuestro cometido para un 

grupo regular según la clasificación de Emilia Fereriro en su libro: <<Los sistemas de 

escritura en el desarrollo del niño>> nos señala:  
 

 Buena lateralización espacial, 

 Discriminación visual y auditiva, 

 Coordinación viso-motriz, 

 Buena articulación, 

 Equilibrio emocional, 

 Coeficiente intelectual normal.13 

____________________ 

   13 FERREIRO, Emilia y Teberosky Ana. “Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño” Siglo 
XXI editores. México, 1989 p. 28 
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     Estas son las condiciones que se conocen como madurez para la lectoescritura, 

si estas condiciones están bien en el niño, si son normales, es posible que aprenda a 

leer y escribir sin dificultades, en suma, si todo anda bien también el aprendizaje de 

la lectoescritura va andar bien.  

 

3.1.2 Proceso 
     En esta profesión y para este trabajo, mecho se ha hablado de la palabra 

“proceso”. En primer año y para nuestro propósito de estudio el proceso de 

alfabetización comprende dos etapas: una corresponde al momento inicial o de 

adquisición del sistema de escritura y la otra a la consolidación y desarrollo de éste 

conocimiento, aunado algún otro aprendizaje de alguna característica del lenguaje 

escrito (ortografía). 

 

    Los adultos pendientes del seguimiento del aprendizaje del niño de primer año 

padres y maestro, esperamos el mejor de los resultados en la medición de tiempo y 

evaluación, ya sea cualitativa o cuantitativa; a fin de cuentas los resultados son los 

que importan. Tales resultados provocan una serie de juicios o cometarios que 

intentan justificar el aprendizaje de la lectoescritura del alumno. Cuando los 

comentarios son hechos sin fundamento son simplemente eso, juicios vacíos, 

confusos. 

 

     Emilia Ferreiro (argentina) discípula de Jean Piaget de la Universidad de Ginebra 

junto con Ana Teberosky (española) después de un estudio a todo detalle entre niños 

en edad de adquirir la lectoescritura, han cimentado fuertes bases acerca de las 

concepciones e hipótesis que el niño tiene antes de llegar a comprender las bases 

del sistema alfabético. Es por ello que las autoras nos brindan ese fundamento al 

proponer el sistema de escritura como un proceso: 

 
 “La comprensión del sistema de escritura es un proceso de conocimiento, el sujeto de 

este proceso tiene una estructura lógica y ella constituye a la vez el marco y el 
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instrumento que definirán las características del proceso. La lógica del sujeto no 

puede estar ausente de ningún aprendizaje, cuando éste toma la forma de una 

apropiación de conocimiento”.14 

 

     Desde mi formación siempre he escuchado que el proceso de la lectoescritura es 

un proceso natural, después de esta reflexión comprendo y reafirmo lo natural y 

lógico, identificando una Estructura Lógica del Sujeto como el enmarque que 

diseñará dicho proceso. Por todo ello, reconozco la importancia de conocer 

características y condiciones que el niño trae de su casa de su entorno, con la 

finalidad de que sean útiles para el proceso. 

 

3.2 Jean Piaget   
     ¿Por qué apoyarse en la Teoría de Piaget cuando él no realizó ninguna 

investigación de la lectoescritura? Porque su teoría es considerada como una teoría 

general de los procesos de la adquisición del conocimiento, no es una teoría de un 

dominio en particular, sino un marco de referencia teórico que nos permite conocer 

cualquier proceso de adquisición del conocimiento. 

 

     Desde la aparición de la teoría de Jean Piaget hasta nuestros días, en lo que al 

campo de la adquisición de la lectoescritura se refiere desde sus diversos ángulos, 

investigadores e investigaciones continúan tomando la teoría piagetiana como base 

cimentadora para seguir comprendiendo y estudiando los aprendizajes y 

conocimientos. Siempre que se investigue algo sobre la lectoescritura aparecerá el 

aporte de la teoría de Piaget. Más adelante se a menciona en el constructivismo.  

 

 

 

____________________ 

   14 Ibid. p. 206 
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     En el lenguaje de la teoría de Piaget todo gira en torno a sus dos actores 

principales Sujeto (cognoscente) y el Objeto de Conocimiento, que aplicado a este 

estudio el Sujeto es nuestro Alumno y el Objeto de Conocimiento la adquisición de la 

Lectoescritura. 
 

     En la teoría de Piaget el niño es visto como un sujeto que trata de comprender y 

de resolver las interrogantes que este mundo le plantea, no es un sujeto que espera 

que alguien que posee un conocimiento se lo transmita. Es un sujeto que aprende a 

través de sus propias acciones sobre los objetos del mundo y construye sus propias 

categorías de pensamiento.  
 

     El sujeto intelectualmente activo no es un sujeto que hace muchas cosas ni se le 

ve haciendo muchas cosas, un sujeto activo es un sujeto que compara, excluye, 

ordena, categoriaza, formula hipótesis, comprueba, reformula, reorganiza, etc., en 

una acción interiorizada (pensamiento) o efectiva (según su nivel de desarrollo). 
 

     El punto de partida de todo aprendizaje es el sujeto mismo, definido en función de 

sus esquemas asimiladores a disposición y no el contenido a ser abordado.  
 

     Un principio esencial en la teoría de Piaget es propiciar situaciones estimulantes, 

creativas, la finalidad no es sólo que sean prácticas, lo primordial es que funcionen 

en una asimilación que produzcan aprendizaje.  
 

“Uno de los principios básicos de esta teoría es que los estímulos no actúan 

directamente sino son transformados por los sistemas de asimilación del sujeto (sus 

esquemas de asimilación): en ese acto de transformación el sujeto da una 

interpretación al estímulo (al objeto de estudio). Lo cual equivale a poner en el centro 

del procedimiento al sujeto del aprendizaje y no supuestamente al que conduce el 

aprendizaje (el método). Esto establece una clara distinción entre los pasos que un 

método propone y lo que eficazmente ocurre en la cabeza del sujeto. Por eso hay que 

tener cuidado en dar atributos de éxito al método en el aprendizaje sin olvidar al sujeto 

que aprende”. 15  

____________________ 

   15  Ibid. p.29 
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     Llegar al conocimiento objetivo es un logro. El camino hacia este conocimiento 

objetivo no es  lineal, no se llega a él paso a paso agregando piezas de conocimiento 

una sobre otras, sino con grandes reestructuraciones globales, algunas erróneas 

pero constructivas. Para una psicología piagetiana es clave distinguir los errores 

denominados en esta teoría errores constructivos y más clave identificar el 

momento en que el sujeto los asimila para ayudarlo a avanzar en su reconstrucción. 

 

     La comprensión de un Objeto de Conocimiento aparece ligada a la posibilidad del 

sujeto a reconstruir ese Objeto por haber comprendido sus leyes de composición. 

Cuando ha comprendido los mecanismos de producción de ese conocimiento se 

hace independiente convirtiéndose en creador de conocimiento. Cuando no es así 

se hace dependiente recurriendo a alguien que posea conocimiento y se lo restituya 

cuando se le olvide.  

 

     En la teoría piagetiana cuando un Objeto de conocimientos no es asimilable y 

forza al Sujeto a modificar y perturbar sus esquemas asimiladores, se genera un 

Conflicto Cognitivo, se considera Conflicto Cognitivo a la situación que contribuya al 

progreso en el desarrollo del conocimiento. No cualquier actividad intelectual o 

conflicto puede ser considerado Conflicto Cognitivo menos cuando sea difícil o 

insoportable.  

 

3.3 Niveles del Proceso de la Lengua Escrita     
     Investigando etapas que clasificaran los niveles de lectoescritura nos 

encontramos con investigaciones que van de lo extensas y detalladas a lo simples y 

sencillas. Opto por tomar la clasificación de los niveles del proceso de la adquisición 

de la lectoescritura propuesta por el equipo PRONAL del Sector 3 de este municipio 

de Zamora, por claro y sencillo. A continuación se presentan alguna características 

en las siguientes páginas con algunos ejemplos. 



 53

 

NIVELES  DE  ESCRITURA 
 

1.  Pre-Silábico 
 

2.  Silábico 
 

3.  Silábico-Alfabético 
 

4.  Alfabético  

 

     

PRE - SILÁBICO 

 En este nivel escribir es reproducir rasgos de escritura que el niño identifica como 

la forma básica de escritura. Todas las escrituras se parecen entre sí. La escritura 

no funciona como vehículo de transmisión de información: cada uno puede 

interpretar su propia escritura pero no la de otros.  

 

 Aparecen intentos de correspondencia figurativa entre la figura y el objeto al que 

se refiere, cuando el niño le atribuye a la escritura características del objeto que 

va a representar- Ejemplo pato y oso (se argumenta que oso necesita más letras 

que pato porque es más grande). El niño espera que la escritura de los nombres 

de personas sea proporcional al tamaño o edad de estos y no a la longitud del 

nombre correspondiente. 

 

 Regla: la correspondencia se establece entre aspectos cuantificables del objeto y 

aspectos cuantificables de la escritura, y no entre el aspecto figural del objeto y 

figural de lo escrito. no se buscan letras con ángulos para escribir “casa” o letras 

redondas para escribir pelota, pero sí mayor numero de grafías. 

 

 Las grafías son variadas y la cantidad de grafías es constante. Los niños de este 

nivel trabajan sobre la hipótesis de que hace falta un cierto número de caracteres 

pero siempre el mismo cuando se trata de escribir algo. Una variación en la 

cantidad de grafías no surge por la oposición palabra-oración, sino por la 

oposición nombre de un objeto pequeño / nombre de un objeto grande.  
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Ejemplo  del  Nivel  Presilábico 
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SILÁBICO 

 La hipótesis de este nivel dice que para poder leer cosas diferentes o mejor dicho 

atribuir significados diferentes, debe haber una diferencia objetiva entre las 

escrituras. El progreso es que la forma de los grafismos es más definida, más 

próxima a las letras. Se sigue trabajando con la hipótesis de que hace falta una 

cierta mínima cantidad de grafismos para escribir algo y con la hipótesis de la 

variedad en los grafismos, algunos niños tienen limitadas sus formas gráficas. 

 

 Este nivel se caracteriza por el intento de dar un valor sonoro a cada una de las 

letras que componen una escritura. Cada letra vale por una sílaba, surgimiento 

de la hipótesis silábica. El cambio cualitativo consiste en: 

- Se supera la etapa de una correspondencia global entre la forma escrita y la 

expresión oral atribuida, para pasar a una correspondencia entre partes del 

texto (cada letra) y partes de la expresión oral (recorte silábico del nombre); 

- Por primera vez el niño trabaja claramente con la hipótesis de que la escritura 

representa partes sonoras del habla. 

 

 Las vocales pueden funcionar como representación de cualquier sílaba en donde 

aparezcan esas vocales. 

 

 Con la hipótesis silábica el niño está obligado a escribir solamente dos grafías 

para las palabras bisílabas, surge conflicto cuando se trata de sustantivos 

monosílabos (sol-sal). 

 

 La hipótesis silábica es una construcción original del niño, que no puede ser 

atribuida a una transmisión por parte del adulto. 

 

 La correspondencia entre la escritura y el nombre propio es aún global y no 

analizable. 
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Ejemplo  del  Nivel  Silábico 
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SILÁBICO – ALFABÉTICO 

     El niño abandona la hipótesis silábica y descubre la necesidad de hacer un 

análisis que valla más allá de la sílaba por el conflicto entre la hipótesis silábica y la 

exigencia de cantidad mínima de grafías y el conflicto ente las formas de gráficas que 

el medio le propone y la lectura de esas formas en términos de la hipótesis silábica. 

(El conflicto entre una exigencia interna y una realidad exterior al sujeto mismo). 

 

Ejemplo  del  Nivel  Silábico-Alfabético  
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ALFABÉTICO 

     La escritura alfabética constituye el final. El niño ha comprendo que cada uno de 

los caracteres de la escritura corresponden a valores sonoros menores que la sílaba, 

y realiza un análisis sonoro de los fonemas de las palabras que va a escribir. A partir 

de este momento el niño afrontará las dificultades de la ortografía, pero no tendrá 

problemas de escritura en sentido estricto.  

 

Ejemplo  del  Nivel  Alfabético 
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3.4 Lectura 
     La expresión que se realiza por medio de la escritura tiene como contraparte la 

lectura. Los conceptos que predominaron sobre la lectura durante muchos años 

ponían el acento en la decodificación, es decir en la traducción de letras a sonidos. 

La compresión de la lectura consistía sólo en extraer el significado del texto y la tarea 

del lector era ser receptor de ese significado.  

 

     Esta concepción llevó a establecer métodos de enseñanza que incluían, primero 

el aprendizaje mecánico de las letras, después la comprensión literal del texto y más 

tarde el significado global, finalmente la reacción emocional del lector y la 

elaboración de juicios evaluativos sobre el contenido del texto.  

 

     Revisando conceptos de Lectura entre varios autores, se observa y manifiesta un 

rechazo hacia la lectura del descifrado donde se oralizan grafías y se hace un énfasis 

en promover una lectura comprensiva, razonada. En seguida se muestran algunos 

ejemplos: 

 

     Ferreiro y Teberosky (1989) dicen que: “El descifrado como única vía de acceso al 

texto lleva a su propia caricatura en el caso de niños que descifran es decir, que 

oralizan las marcas graficas o que, según su expresión bien acertada hacen un ruido 

con la boca en función de los signos que ven con los ojos”.16   

 

     Goodman (1975) insiste en que: “Leer es obtener sentido del texto, para lo cual el 

lector deberá emprender un proceso activo de construcción basado en la formulación 

y comprobación de hipótesis. La significación del contenido se construye al poner en 

juego el lector sus competencias lingüística en el momento de interpretar un texto”.17 

____________________ 

   16  Ibid. p. 349 
   17 HUERT, Ma. de los Ángeles. “La enseñanza de la lengua escrita en el contexto escolar” En: 
Antología Básica: El Aprendizaje de la lengua en la escuela. UPN/SEP, México, 1994. pág. 155 
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     Frank Smith (1975) propone que:  

 
“La lectura no es un proceso primariamente visual, en una lectura usamos dos 

tipos de información una visual y otra no visual. En la información visual es lo 

que esta impreso en las páginas, mientras la información no visual es lo que 

aporta el lector con sus saberes lingüísticos, de estar la escritura en otra 

idioma su información no visual puede interpretar lo que conoce del tema 

explorando visualmente”. 18 

 

     Por su parte Just y Carpenter (1980) afirman que: 

 
 “Leer es extraer información significativa del texto, lo que implica percibir el 

significado potencial de mensajes escritos. La lengua escrita, como señalan 

los autores, es una forma de expresión del lenguaje que implica una 

comunicación, simbólica con ayuda de signos escogidos por el hombre y en 

tal sentido, arbitrarios y convencionales”. 19  

 

3.5 Escritura 
     La escritura es producto del trabajo creativo del hombre, quien sobre la base de 

su conocimiento del lenguaje oral y de sus necesidades de comunicación, constituyó 

un sistema de representación gráfica para este fin. La civilización es impensable sin 

la escritura, por eso es indispensable tener acceso a ella.  

 

      Los conceptos teóricos para el caso de la escritura enfatizan la diferencia entre el 

simple trazo de letras, formación de palabras y copias de otros; contra una escritura 

propia con significado. De esta forma lo  manifiesta Ajuriaguerra (1981): 

 

 

____________________ 

   18  Ibid. p. 156 
   19  Idem. p. 156 
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“La escritura tiene sus propias exigencias, siendo la esencial la 

transmisibilidad de la expresión gráfica, pictográfica o grafológica. El proceso 

sensoriomotor que se desarrolla en la copia y la imitación pictográfica de las 

formas se convierte en transposición simbólica en el momento del dictado o la 

escritura espontánea. Escribir no es copiar, aún cuando implique un 

comportamiento psicomotor específico que produzca un trazo convencional, 

los mecanismos de organización de los diferentes tipos de actividad de 

escritura, deben ser distintos aún cuando el camino final por el que se hace la 

transmisión gráfica sea equivalente”. 20 

 

          La sugerencia de Vigotsky (1978), es de ver la escritura con un significado, 

como una comprensión en proceso de desarrollo en vez de verla como aprendizaje: 

 
“A los niños se les enseña a trazar letras y a hacer palabras con ellas, pero no 

se les enseña el lenguaje escrito. La mecánica de leer, lo que está escrito está 

tan enfatizada que ahoga el lenguaje escrito como tal. Es necesario llevar al 

niño a una comprensión interna de la escritura y lograr que ésta se organice 

como un desarrollo más bien que como un aprendizaje”. 21 

 

     Un punto de vista reflexivo es el que nos propone Ferreiro y Teberosky, ellas 

toman en cuenta el nivel de conceptualización que tiene el alumno sobre la escritura, 

las hipótesis que el alumno tiene en su mundo interior. Anteriormente ya había 

mencionado estos referentes que el niño trae de su entorno, de su casa; para que a 

manera de conocerlos, analizarlos mediante una producción propia. Las autoras lo 

dicen de la siguiente manera: 

 
 “La educación de la escritura no depende de la mayor o menor destreza gráfica del 

niño, de su mayor o menor posibilidad de hacer letras como las nuestras sino de lo 

que hemos llamado su nivel de conceptualización sobre la escritura, el conjunto de 

hipótesis exploradas para comprender este objeto.  

 

____________________ 

   20 Ibid. p. 157   
   21 Ferrerira y Teberosky. Op. Cit. p. 359 
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Se ayuda al conocimiento explorando sus hipótesis con la producción de un texto. 

Cuando copia, cuando repite trazos de otros sin comprender su estructura le 

impedimos aprender, descubrir por sí mismo cuando corregimos su copia, su escritura 

en términos de letras dejamos de lado lo esencial del texto lo que se quiere 

representar y la manera en que se representa”. 22 

 
     En el primer grado de la escuela primaria se pretende que los niños adquieran las 

estrategias básicas para comprender las situaciones habituales de comunicación 

escrita. El leer y escribir será el pase para poder acceder a nuevos aprendizajes en 

grados posteriores, será una llave para poder comunicarse en tiempo y en espacio.  

 

     Hay palabras y sentimientos que se expresan mejor por escrito, porque de lengua, 

quién sabe cuantos tacos me como y porque también es bien sabido que a las 

palabras se las lleva el... 

 

3.6 Métodos   
     Cuando nos preguntamos entre compañeros de primer grado sobre cuál método 

usamos para la enseñanza de la lectoescritura, comienza el argot de términos y 

métodos que me hacen sentir que hablo como extraterrestre. De todos los métodos 

que se puedan mencionar, me aboco a la clasificación de la maestra Ma. de los 

Ángeles Huerta por sencillos, ella los clasifica en tres grupos: 1) sintéticos-analíticos: 

parten del elemento letra para constituir sílabas, luego palabras y por último frases y 

oraciones (parten de lo singular a lo general); 2) analíticos-sintéticos: parten de 

alguna palabras y otros de frases y oraciones para llegar aunque no en todos los 

casos a las sílabas y luego a las letras o sonidos (parten de lo general a lo singular); 

3) Eclécticos, Mixtos o Compuestos: Emplean procedimientos del método analítico, 

combinan la pronunciación de fonemas de la lectura estudiada.  

 

____________________ 
   22 Ibid. p. 353 
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     Pero mejor veamos la clasificación exacta que hace al respecto: 
 

ANALÍTOCOS 

Parten del análisis de oraciones, frases o palabras como expresiones de 

sentido completo, para llegar a sus elementos mínimos, sílabas, grafías y 

fonemas.  

 

SINTÉTICOS 

Parten del conocimiento de letras y después de sílabas para llegar a la 

palabra, frase, tico y la oración. 

 

ECLÉCTICOS, MIXTOS O COMPUESTOS 

Su base es la aplicación de los métodos: el global y el fonético, considerando 

que ambos se complementan. Su vigencia obedece a su utilidad real o 

aparente, ya que la enseñanza de la lectoescritura no es equivalente al 

aprendizaje, es decir, pueden entenderse como procesos diferenciados, y que 

en cada uno de ellos intervienen múltiples factores de tipo escolar, 

extraescolar y relativos a la experiencia personal de los educandos. 23  

 

     El presente proyecto encaja en el método Ecléctico, Mixto o Compuesto; ya que la 

metodología PRONAL y sus materiales, los cuales estoy aplicando, están 

comprendidos y enfocados en un marco global. Nuevamente por este ángulo se 

retoman los conceptos e hipótesis que el alumno tienen de su entorno, de su vida 

cotidiana; para ser más explicito, vamos estudiando la sílaba en turno con la 

participación y aportación del bagaje del alumno. 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

   23 HUERT, Ma. de los Ángeles Op. Cit. p. 159 
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3.7 Constructivismo     
     Discípulo de Jean Peajet, César Coll creador del Constructivismo, toma lo que la 

psicología científica de la escuela piagetiana le ofrece para aplicarlo a la pedagogía y 

dar como resultado su famosa pedagogía constructivista. Mientras Piaget estudió el 

proceso de la adquisición del conocimiento, César Coll propone el proceso de 

construcción del conocimiento, por eso el término CONSTRUCTIVISMO.  
 

     La diferencia parece simple, pero el uso de esta Pedagogía ha revolucionado 

desde libros de ejercicios públicos y privados hasta curriculums en diversos Países.  

 

     La Pedagogía Constructivista esta basada en la psicología científica, se 

representa como en un triangulo conformado por tres elementos: Profesor, 

Contendido y Alumno, donde los tres interactúan a la vez. La finalidad de los tres 

elementos es llegar a un conocimiento denominado en esta teoría Aprendizaje 

Significativo, donde el conocimiento previo del alumno es primordial y hace la función 

de puente para que se logre el Aprendizaje Significativo.  

 

LA  CONSTRUCCIÓN  DEL  CONOCIMIENTO  EN  LA  ESCUELA 
 

 
                                                                                                                                  24 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

   24 COLL, César. “Un marco de referencia Psicológico para la educación escolar; la concepción 
constructivista del aprendizaje y de la enseñanza”. En: Antología Básica: Corrientes Pedagógicas 
Contemporáneas. UPN/SEP. México, 1994. p. 27 

CONTENIDOS 

Saberes preexistente 
socialmente construido 

PROFESOR 

Guía y orientador de la 
actividad  constructiva 

ALUMNO 

Constructor de 
su conocimiento 

CONOCIMIENTO 
PREVIO 

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 
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     Veamos pues como los elementos del Triangulo Interactivo son interpretados por 

su autor César Coll desde su pedagogía Constructivista: 
 

ALUMNO 

     El alumno es el responsable de su propio proceso de aprendizaje, es él quien 

construye su conocimiento y nadie lo puede hacer por él. El alumno es el último 

responsable de su propio proceso de aprendizaje. Es él quien construye el 

conocimiento y nadie pude sustituirle en esa tarea. La enseñanza está totalmente 

mediatizada por la actividad mental constructiva del alumno.  
 

CONTENIDOS  

     Los contenidos que forman el núcleo de los aprendizajes escolares, son el 

resultado de un proceso a nivel social, son saberes y formas culturales que tanto 

alumnos como profesores asimilan como elaborados y definidos. El conocimiento 

educativo es un conocimiento ya preexistente a su enseñanza y aprendizaje en la 

escuela. Los alumnos constituyen o reconstruyen objetos de conocimiento que de 

hecho ya están construidos.  
 

PROFESOR 

     Un profesor constructivista es el orientador, el guía, el hecho de que los 

conocimientos a construir estén ya elaborados a nivel social, lo convierte en un guía 

un tanto peculiar, ya que su función será engarzar los procesos de construcción del 

alumno, con el saber cultural organizado y creará las condiciones para que el alumno 

despliegue una actividad mental constructiva, rica y diversa. 
 

          Shuell (1988), nos dice que el alumno puede seleccionar y organizar algunas 

aportaciones que su maestro le pueda dejar de la siguiente manera: “La construcción 

del conocimiento en la escuela se da a través de un proceso de elaboración, donde 

el alumno selecciona y organiza información que le llega de diferentes formas entre 

ellas la del profesor”.25 

____________________ 

   25 Ibid. p. 35 
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     Ahora veamos como César Coll relaciona los conocimientos previos del alumno a 

su constructivismo: “Si el alumno establece relaciones sustantivas y no arbitrarias 

entre el nuevo aprendizaje y sus conocimientos previos, si lo integra a su estructura 

cognoscitiva, si se llega a construir un modelo mental se habrá logrado un 

Aprendizaje Significativo”.26 

 

     Si no se establecen dichas relaciones, el aprendizaje será repetitivo o mecánico: 

el alumno podrá recordar el contenido por un periodo de tiempo, si no modificas su 

estructura cognoscitiva no habrá construido nuevos aprendizajes.  

 

     César Coll menciona dos condiciones que deben cumplirse para que el 

aprendizaje llegue a ser significativo: 

 
1. El contenido debe de ser potencialmente significativo llamado: 

significatividad lógica, que exige que el material de aprendizaje sea 

referente y tenga una organización clara, con la posibilidad de asimilarlo. 

Es la significatividad psicológica quien exige la estructura cognoscitiva del 

alumno de elementos pertinentes y relacionables con el material de 

aprendizaje.  

2. El alumno debe tener una disposición favorable para aprender 

significativamente, debe estar motivado para relacionar el nuevo material 

de aprendizaje con lo que ya sabe. 27 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

   26 Idem. p. 35 
   27 Idem. p. 35 
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C A P Í T U L O   I V 
 

L A   A L T E R N A T I V A 
 

                                              
 
 

4.1 Alternativa Pedagógica del Proyecto      
     El planteamiento del proyecto de Intervención Pedagógica ofrece una reflexión 

sobre la problemática en la práctica docente, con un importante apoyo sobre 

referentes teóricos, para ser aplicados o tomados en cuenta en la práctica, con la 

finalidad de dar respuesta a la problemática educativa y mejorar la práctica. 

 

     A través de la investigación, la alternativa recupera conceptos y elementos 

teóricos, que pretenden esquematizar todo lo que conforma el proceso de la 

lectoescritura, encaminados hacia la búsqueda de cambio, de innovación. 

 

     El momento de la respuesta ha llegado, es el momento de dar respuesta a ese 

deseo personal de querer ser esto, a esa fuerza interna que me ha creado variedad 

de reflexiones y mortificaciones. Es el momento de dar respuesta a este grupo de 

alumnos para quien ha sido preparado esta alternativa, sin dejar de apreciar todo lo 

que se pone en riesgo. 

  

4.2 Importancia de Planear 

     En mi experiencia como docente en diferentes instituciones públicas: (INEA. 

CONAFE y primaria Fed.), he realizado planeaciones desde diarias a semanales, 

cada una con sus diferentes apartados: encabezado, tiempos, asignaturas, recursos 



 68

y el más importante: objetivos; estos son los principales apartados que tienen las 

planeaciones. En la institución actual donde laboro, la planeación se entrega 

semanalmente cada lunes a primeras horas del día, para ser revisadas y aprobadas 

por el director. Ver Anexo 9. 

 

     A lo largo de mi trayectoria y por trabajar con niños pequeños, siempre he 

procurado llevar mi planeación aunque sea en sucio. Las planeaciones han sido mis 

pies y manos, el día que por cualquier circunstancia no la pude llevar, improvisaba y 

sacaba el día de trabajo, a veces bien a veces mal, al final, la incomodidad del “yo” 

me decía que la educación no puede ser improvisada, el mal rato me invitaba a no 

volver a fallar.  

 

     Tal preámbulo me hace concluir que la planeación es un documento 

indispensable que tiene dos funciones: el primero, como un requisito sujeto a revisión 

por el jefe inmediato, y el segundo, como la herramienta básica para llevar a cabo un 

día de trabajo, que viene siendo la fundamental. Cuando hago las planeaciones al 

aventón, presionado por tenerlas listas a tiempo, se ve la deficiencia. 

 

     Es importante reflexionar la verdadera finalidad de lo que significa planear: 

diseñar y organizar las actividades con sus tiempos y recursos, para alcanzar los 

objetivos, siempre con la reiteración de tenerlos claros.  

 

     Veamos la definición que nos ofrece Pedro Hernández acerca de la planeación: 

”La planeación es un esquema de plan de acción expreso y sistemático, que ayuda a 

especificar los objetivos y los medios inferidos de la realidad prevista, llevada a la 

realidad factual pudiendo ser modificados según las condiciones de ésta, 

convirtiéndose en un rediseño”.28  

____________________ 

   28 HERNÁNDEZ, Pedro “Discrepancia del diseño estructural con la práctica educativa” En: 
Antología básica: “La Innovación” UPN/SEP México, 1994  p.11 
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     Esta definición me gusta no por permisible, sino por las  variantes imprevistas que 

llegan a presentarse en la práctica, ya sean positivas o negativas, modificando las 

actividades, en algunos casos mejorándolas o enriqueciéndolas. 

 

       Los recursos para planear en un grupo de primer año de primaria de acuerdo a 

una metodología PRONAL (Proyecto Nacional de Lectoescritura) son: un libro de 

planeaciones denominado: Avance Programático, el Libro del Maestro y el Fichero de 

Español. 

 

4.3 Metodología Propuesta 
     Los grupos del primero y segundo año de la zona escolar están invitados a 

participar en los cursos PRONAL impartidos por el sector una vez al mes, los cursos 

es uno de los servicios que tiene el sector para las escuelas de su zona escolar; su 

finalidad es apoyar a los profesores frente a grupo, para dar un buen seguimiento a 

los procesos de enseñanza-aprendizaje en la lectoescritura, así como dar un buen 

uso a los libros de Español de la SEP (Secretaría de Educación Pública). La maestra 

coordinadora recomienda algunos otros libros, materiales y actividades, para un 

mejor desempeño del proceso de la enseñanza-aprendizaje. 

      

     La Alternativa se apoya en el programa PRONAL, lo cuál quiere decir que se 

emplearán los libros de texto de español de la SEP, que en primer grado están 

conformados por tres: Lecturas, Actividades y Recortable. La materia de español se 

divide en cuatro ejes: 1. Leer y compartir, 2. Hablar y escuchar, 3. Escritura y 4. 

Reflexión sobre la lengua. De más está tratar de explicar la importancia de la 

preferencia que se le da a los ejes de Lectura y Escritura, no se puede menospreciar 

el eje de Reflexión sobre la lengua, que en un futuro se traducirá a gramática y 

ortografía; y mucho menos, a las participaciones orales que entran en el eje de 

Hablar y escuchar. 
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     Quiero resaltar la importancia del apoyo del libro de Lecturas, ya que las 

actividades están basadas y diseñadas en torno al tema de cada lectura, sin tratar de 

ser reiterativo, para unos obvio, para otros novedad, al principio cada lección enfatiza 

el estudio de una consonante y después silabas compuestas, de acuerdo a este 

esquema se llevará una metodología global.  

 

4.3.1 Elementos Básicos para la Adquisición de la Lectoescritura 
      Los elementos básicos para la adquisición de la lectoescritura, son las partes en 

que se divide una palabra u oración para conseguir dicho fin; el cuadro sinóptico de 

la siguiente página intenta mostrar estos elementos para ver como está constituida la 

palabra en su relación sonoro-gráfica, considerar tales elementos y ser tomados en 

cuenta como base para el diseño de nuestras actividades y clases.    

 

     De una manera simple puedo decir que los elementos son: inicios-finales, 

palabras cortas, palabras largas; la intención del cuadro es representar el orden y a 

manera de mapa, ver la constitución y el seguimiento para conducir al alumno a 

escribir palabras que representen su sonido. 

 

     Los inicios y finales de la sílaba en estudio, serán los elementos principales para 

ser estudiados en una clase previa, para posteriormente con las actividades del 

proyecto, se reafirme, se enriquezca y se complemente la sílaba en estudio.  
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   ELEMENTOS BÁSICOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LA LECTO-ESCRITURA 

 

 EMPIEZAN  IGUAL     
          QUE... 

INICIOS  IGUALES 

 

 EMPIEZAN  COMO... 

 TERMINACIONES  IGUALES 

   TERMINAN  COMO...   
 

 TERMINAN  IGUAL  
          QUE... 

RELACIÓN SONORO-GRÁFICA 

   CUALITATIVO  (cuáles)    CUANTITATIVO (cuántas) 

          PALABRAS 
 CORTAS - LARGAS

   CONCEPTO  DE  PALABRA 

ESCRIBE  LETRAS 
CONVENCIONALES

 

ESCRIBE MÁS  
         DE 
 2  LETRAS  Ó 
 MENOS DE 10. 

DESCUBRE 
VARIEDAD 
DENTRO  DE  
LA PALABRA  

ESTABLECE  LA 
RELACIÓN  ENTRE  
PALABRAS  
DIFERENTES. 
ESCRITURAS  
DIFERERNTES 
    (VARIEDAD) 

   ESCRIBIR  ES  HACER  LA  PALABRA  PARA  REPRESENTAR  SU  SONIDO 
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4.4 Plan de Trabajo   

4.4.1 Tiempo    
     Retomo la clasificación que se hace de las ciencias: Humanas y Exactas para 

decir que es difícil medir en tiempos un proceso humano, tratándose de personas y 

de un proceso, es importante mencionar que un alumno que incida mucho en faltas 

su proceso será deficiente, que decir de los días de suspensión, enemigo número 

uno de los maestros de primer grado. 

 

     Como se mencionó anteriormente, el proceso de la lectoescritura tiene dos 

etapas: la primera de adquisición y la segunda de consolidación y desarrollo. 

Apoyados sobre una metodología global, se estima que la primera parte de la 

adquisición se lleve a cabo en cinco meses y el resto en reafirmar y desarrollar la 

lectoescritura; es decir, el ciclo escolar se dividirá en dos partes, la primera para la 

adquisición y la segunda para la consolidación y desarrollo. 

 

     Las lecturas están diseñadas para ser estudiadas una por semana, se pretende 

que así sea, estudiar una consonante por semana con sus sílabas, según se 

requiera.   

 

     Algunos de los indicadores que nos ayudarán a reflejar el seguimiento del 

proyecto serán las planeaciones semanales, trabajos de la libreta, actividades del 

proyecto, los exámenes bimestrales; y el mismo hacho real de que el niño lea y 

escriba. 
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4.4.2 Recursos  
     Para que el proceso siga un buen curso y no se entorpezca, se necesitarán útiles 

escolares básicos e indispensables que no deberán faltar durante todo el ciclo 

escolar como: tijeras, pegamento y colores.  

 

     La computadora en la actualidad es un gran recurso que puede ser de buena 

utilidad y apoyo en este nivel y en estos casos de investigación para el profesor, es 

una útil herramienta para crear trabajos y actividades que puedan ser guardados; 

ofrece múltiples opciones para desarrollar la creatividad e imaginación, todo esto 

brinda la confianza que en el pasado alguna vez ayudó a Freinet con la imprenta 

escolar. Básicamente la mayoría de las actividades son tiras y ejercicios de 

impresiones de computadora. Este recurso permite diseñar estos y algunos otros 

ejercicios, tal como el grupo y los objetivos lo requieran, es conveniente tenerlo como 

aliado.  

 

4.5 Actividades   

     De acuerdo con todas estas consideraciones de base, se realizará una clase de 

entrada, donde se estudiarán los inicios y finales de palabras de la sílaba en turno, 

esta clase es parte complementaria de las lecciones del libro de lecturas y las 

actividades de la alternativa, son de reafirmación y apoyo para la lectoescritura, por 

eso el título del proyecto. Su puede decir que esta clase de entrada, es hasta el 

momento donde se proyecta mi experiencia en cuanto a la adquisición de la 

lectoescritura. 

 

ACTIVIDADES RECURRENTES 

     El alfabeto móvil se realizará durante todo el ciclo escolar, durante el proceso se 

presentarán variantes para que no sea rutinario ni predictivo. La tira de “escribe el 

nombre al dibujo”, se realizará sólo durante la primera etapa del proceso.  
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     La selección de las actividades tienen la intención se ser tomadas como modelo 

para ser adaptadas a otras sílabas y otras clases. 

 

1. Alfabeto móvil 

2. Escribe el nombre al dibujo 

3. A formar palabras 

4. Estudio de inicios iguales con la sílaba “ma” 

5. Terminaciones iguales con la sílaba “te” 

6. Palabras cortas 

7. Identificar palabras cortas y largas 

8. Relacionar palabras largas 

9. ¿Con cuál empieza? 

10. Completamos palabras con tres palabras 

11. Completamos Palabras con la sílaba final 

12. A formar palabras con el alfabeto móvil 

13. Nombres cortos 

14. ¿Cómo nos transportamos? 

15. Tira de sílabas 

16. Ordena palabras en una oración 

17. Palabras en desorden 

18. Plato silábico 

19. Crucigrama 

20. Sopa de letras 

21. Completa palabras con vocal sin vocal 

22. Comprensión lectora 
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T I T U L O 
 

1.  ALFABETO  MÓVIL 
 

EJE: Escritura 
 

 

ELEMENTO: Concepto de Palabra 
 

P R O P Ó S I T O S 
 Formar y encontrar otras palabras con la descomposición de la palabra estudiada,
 Que el alumno trate de hacerlo con la menor ayuda posible 

 

CONSIDERACIONES 
 

Esta actividad será permanente durante todo el ciclo escolar iniciando desde lo más 
sencillo hasta presentar variantes con mayor grado de complejidad. Las palabras 
serán tomadas de la lectura que se valla analizando.  
 

A C T I V I D A D 
1. Repartir la tira con la palabra segmentada, 
2. El alumno recortará la palabra para dejar las letras individuales, 
3. Dictar la palabra para que la valla formando, una vez formada que la escriba en 

su cuaderno, se dictarán 6 palabras. 
4. Por último, volver a reconstruir la palabra original para pegarla en el cuaderno.  
 
POSIBLES PALABRAS A DICTAR: 
abuelita:  ala, tia, lata, bata, tela, bala, aita. 
enanitos:  tio, tos, nota, tina, osita, nenita. 
animales:  mes, mesa, masa, sal, sala, lima, linea, semana. 
 
 

a b u e l i t a 
 

e n a n i t o s 
 

a n i m a l e s 
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T I T U L O 
 

2.  ESCRIBIR EL NOMBRE AL DIBUJO 
 

EJE: Escritura 
 

 

ELEMENTO: Concepto de Palabra 
 

P R O P Ó S I T O S 
 Escribir el nombre de la imagen 
 Evaluación del conocimiento de la sílaba en estudio 

 

CONSIDERACIONES 
 

Esta actividad será permanente hasta la lección No. 10  tienen una función evaluativa 
para comprobar el conocimiento de las consonantes estudiadas. 
 

A C T I V I D A D 
1. Repartir la tira con los dibujos y su espacio para escribir 
2. Indicar que le tienen que escribir el nombre a cada dibujo. Algunas palabras han 

sido dictadas anteriormente con el alfabeto móvil.  
3. Recortar y pegar en su cuaderno. Se tiene la opción de colorear las ilustraciones. 
 

 

 
 



 77

 

T I T U L O 
 

3.  A  FORMAR  PALABRAS 
 

EJE: Relación Sonoro-Grafico 
 

 

ELEMENTOS: Inicios - Finales 
 

P R O P Ó S I T O S 
 Completar la palabra de la imagen, 
 Identificación de la sílaba inicial y final, 
 Estudio y conocimiento de la letra P y L. 

 

CONSIDERACIONES 
 

Esta actividad será permanente hasta la lección No. 10 con las nuevas sílabas que se 
vallan estudiando. 
 

A C T I V I D A D 
4. Leer y analizar la palabra: “palo” 
5. Utilizar la letra P o su sílaba para completar las palabras de las imágenes de la izquierda, 
6. Utilizar la sílaba final (lo) para completar las palabras de las imágenes de la izquierda.
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T I T U L O 
 

4.  ESTUDIO DE  INICIOS IGUALES DE LA SÍLABA “MA” 
 

EJE: Relación Sonoro-Grafico y Escritura 
 

 

ELEMENTOS: Inicios Iguales 
 

P R O P Ó S I T O S 
 Estudiar y analizar la sílaba “Ma”, 
 Inventar palabras que comiencen con la sílaba “Ma”, 
 Completar la palabra de la imagen. 

 

CONSIDERACIONES 
 

Este inicio ofrece la variante de que el alumno invente por él mismo palabras con la 
sílaba en estudio 
 

A C T I V I D A D 
1. Leer la palabra de cada imagen, 
2. Dime una palabra que empiece con “Ma” - Escríbela, Ahora escribe otras tres. 
3. Completa las palabras de la imagen. 
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T I T U L O 
 

5.  TERMINACIONES IGUALES SÍLABA “TE” 
 

EJE: Relación Sonoro-Grafico 
 

 

ELEMENTOS: Finales Iguales 
 

P R O P Ó S I T O S 
 Tratar de leer con apoyo de la imagen, 
 Analizar e Identificar la sílaba “Te” , 
 Tratar de escribir el nombre de la imagen. 

 

CONSIDERACIONES 
 

Inducir sin mucha ayuda para que por ellos mismo descubran la silaba terminal. 
 

A C T I V I D A D 
1. Leer la palabra de cada imagen, 
2. ¿Cómo dice al final de cada palabra? Enciérrala, 
3. Completa las palabras de la imagen. 
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T I T U L O 
 

6.  PALABRAS  CORTAS 
 

EJE: Relación Sonoro-Grafico y Escritura. 
 

 

ELEMENTOS: Palabras Cortas 
 

P R O P Ó S I T O S 
 Tratar de leer con apoyo de la imagen, 
 Identifique palabras cortas, 
 Escriba palabras Cortas. 

 

CONSIDERACIONES 
 

Utilización de la variedad que ofrece un Campo Semántico. Opción a colorear la imagen. 
 

A C T I V I D A D 
1. Leer la palabra de cada imagen, 
2. Escoge tres animales que te gustaría dibujar para que después le escribas su 

nombre en la línea. 
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T I T U L O 
 

7.  IDENTIFICAR PALABRAS CORTAS Y LARGAS 
 

EJE: Relación Sonoro-Gráfica y Escritura 
 

 

ELEMENTOS: Palabras Cortas - Largas 
 

P R O P Ó S I T O S 
 Identificar palabras Cortas y Largas 
 Escribir palabras largas. 

 

CONSIDERACIONES 
 

Propiciar a leer al alumno con la menor ayuda. 
 

A C T I V I D A D 
1. Leer las palabras de cada imagen, 
2. ¿Cuáles son las palabras más largas? Subráyalas . 
3. Escríbelas donde corresponda. 
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T I T U L O 
 

8.  RELACIONAR PALABRAS LARGAS  
 

EJE: Relación Sonoro-Grafico y Escritura 
 

 

ELEMENTOS: Palabras Largas 
 

P R O P Ó S I T O S 
 Identificar palabras largas, 
 Escribir palabras largas. 

 

CONSIDERACIONES 
 

Invitar a leer las palabras cortas para incluirlas en el segundo apartado. 
 

A C T I V I D A D 
1. Encuentra la palabra que le corresponda a cada imagen, únela con una línea; 
2. ¿De las palabras escritas o de los dibujos que te gustaría tener? Escribe 3 cosas. 
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T I T U L O 
 

9.  ¿CON CÚAL EMPIEZA? 
 

EJE: Relación Sonoro-Grafico 
 

 

ELEMENTOS: Inicios Iguales 
 

P R O P Ó S I T O S 
 En un campo semántico identificar las dos consonantes iniciales (C y P) para 

clasificar las palabras  y escribirlas donde corresponda. 
 

CONSIDERACIONES 
 

Algunos inicios son con la misma sílaba y otros nada más con la primera consonante.
 

A C T I V I D A D 
1. Analizar las palabras modelo Paco y Casa, 
2. Leer la palabra de cada animal, 
3. Identificar el modelo de cada columna que servirá como indicador, preguntar 

¿Con cuál comienza?, 
4. Escribe en la columna del pez los animales que empiecen con “P” o como Paco, 
5. Escribe en la columna del conejo los animales que empiecen con “C” o como Casa, 
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  T I T U L O 
 

10.  COMPLETAMOS  PALABRAS CON TRES PALABRAS 
 

EJE: Relación Sonoro-Grafico 
 

 

ELEMENTOS: Inicios Iguales 
 

P R O P Ó S I T O S 
 Identificar la sílaba inicial a partir de tres palabras-modelo para contestar la actividad. 
 Reforzamiento del estudio de las sílabas iniciales “Ma”, “Ra” y “Cu”. 

 

CONSIDERACIONES 
 

Esta actividad puede ser utilizada como actividad recurrente para el estudio de otras sílabas. 
 

A C T I V I D A D 
1. Analizar y leer las tres palabras de la parte de arriba que servirán de referencia, 
2. Identifica las sílabas iniciales de cada palabra, 
3. Completar la palabra de cada imagen. 
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T I T U L O 
 

11.  COMPLETAMOS PALABRAS CON LA SÍLABA FINAL 
 

EJE: Relación Sonoro-Grafico 
 

 

ELEMENTOS: Terminaciones - Inicios 
 

P R O P Ó S I T O S 
 Identificar la sílaba final del modelo para escribir inicios. 

 

CONSIDERACIONES 
 

Aquí surge una variante ya que anteriormente los inicios eran tomados para construir 
otros inicios y los finales para completar finales. Aquí la sílaba final alterna con inicios 
y finales. 
 

A C T I V I D A D 
1. Leer y analizar la palabra modelo, 
2. encierra la sílaba final, 
3. Completa la palabra con la sílaba que encerraste (“co”). 
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T I T U L O 
 

12.  A FORMAR PALABRAS CON EL ALFABETO MÓVIL    
 

EJE: Relación Sonoro-Grafico y Escritura. 
 

 

ELEMENTOS: Concepto de palabra 
 

P R O P Ó S I T O S 
 Formar las palabras de cada imagen apoyados con el alfabeto móvil. 

 

CONSIDERACIONES 
 

Es recomendable tener los cuadritos de la palabra ya preparada o de preferencia ya 
recortados, ya que si se tiene todo el alfabeto de la a la z, es entretenido y tedioso 
para los alumnos. 
 

A C T I V I D A D 
5. El alumno recortará la palabra en tira para quedar las letras individuales, 
6. Identificar la palabra de la imagen para formarla con el alfabeto, 
7. Una vez formada la palabra escribirla donde corresponda, 
4. Por último volver a reconstruir la palabra original para pegarla en la parte de abajo. 
 

m u r c i e l a g o 
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T I T U L O 
 

13.  NOMBRES  CORTOS 
 

EJE: Escritura 
 

 

ELEMENTOS: Concepto de Palabra 
 

P R O P Ó S I T O S 
 Inventar nombres propios cortos de niños y niñas  

 

CONSIDERACIONES 
 

Esta actividad se puede apoyar sobre la lista de asistencia a la vista del salón de clases. 
 

A C T I V I D A D 
1. Inventar un nombre corto a cada niño y niña.  
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T I T U L O 
 

14.  CÓMO NOS TRANSPORTAMOS 
 

EJE: Relación Sonoro-Grafico 
 

 

ELEMENTOS: Concepto de Palabra 
 

P R O P Ó S I T O S 
 Identificar que cada espacio representa una letra para completar la palabra. 

 

CONSIDERACIONES 
 

Estos ejercicios se pueden presentar en cada evaluación bimestral para ver avances 
en el aprendizaje.  
 

A C T I V I D A D 
1. Completa la letra que le falta a cada palabra.  
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T I T U L O 
 

15.  TIRA  DE  SÍLABAS 
 

EJE: Escritura 
 

 

ELEMENTOS: Concepto de Palabra 
 

P R O P Ó S I T O S 
 A partir del análisis de la lectura encontrar y formar palabras que aparecen en ella

 

CONSIDERACIONES 
 

Ser paciente y tener cuidado en esta actividad ya que se formarán muchos 
segmentos de sílabas y se puede caer en la frustración, teniendo todo bajo control, 
se puede ayudar a quienes más lo requieran, hay que dar la indicación general para 
crear un conflicto cognitivo, a los que les cueste más trabajo, ayudar con dictado. 
 

A C T I V I D A D 
1. Leer y analizar la lectura 15. “Ricitos de oro y los tres osos” pág. 90 del libro de 

Lecturas. 
2. Indicarles que se fijen bien en las palabras de la lectura porque trabajaremos con 

algunas, para los niños que requieran de más ayuda, que subrayen las palabras a 
trabajar. 

3. Repartir la tira para que recorten los segmentos de sílabas, 
4. Encontrar y formar las palabras para pegarlas en su libreta. 
5. Ya formada la palabra que la escriban abajo. 
 

 
PALABRAS A FORMAR: 
- bosque 
- casa 
- cama 
- osito 
- sopa 
- pequeño 
- plato  
 
 

 

pa o sa to ca que si pe pla ma to ca que ño bos 
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T I T U L O 
 

16.  ORDENAR PALABRAS EN UNA ORACIÓN 
 

EJE: Escritura 
 

 

ELEMENTOS: Palabras - Oraciones 
 

P R O P Ó S I T O S 
 Que los alumnos le den un orden a las palabras en una oración para que tengan 

significado (sintaxis). 
 

CONSIDERACIONES 
 

Esta actividad se recomienda realizarla dos por día 
 

A C T I V I D A D 
1. Leer y analizar la lectura 21. “El malora del corral” pág. 139 del Libro de Lecturas. 
2. Indicarles que esta vez trabajaremos el orden de las palabras, que traten de 

fijarse en este detalle; 
3. Repartir la tira para que recorten la tira por oraciones; 
4. Acomodar el orden de las palabras para que la oración  tengan un significado claro. 
 
 
 
 

perro 
 

 

El 
 

todo 
 

dueño 
 

se 
 

el 
 

de 
 

creía 

 

a 
 

molestaba 
 

animales 
 

todos 
 

los 
 

perro 
 

El  
 

les 
 

 

fuerte 
 

El 
 

y 
 

perro 
 

ladraba 
 

gruñía 
 

muy 
 

los 
 

 

desquitarse 
 

querían 
 

Todos 
 

animales 
 

perro 
 

del  
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T I T U L O 
 

17.  PALABRA EN DESORDEN 
 

EJE: Escritura 
 

 

ELEMENTOS: Concepto de Palabra 
 

P R O P Ó S I T O S 
 Que el alumno descubra la palabra con sus letras en desorden. 

 

CONSIDERACIONES 
 

Esta actividad es una variante del alfabeto móvil, se recomienda ayudar con el 
subrayado en la lectura para que se familiaricen y en otras ocasiones no sea tan 
difícil. 
 

A C T I V I D A D 
1. Leer y analizar la lectura 25 “Los pececitos de colores” pág. 168 Libro de Lecturas.
2. Subrayar las palabras en la lectura que se utilizarán en la actividad, 
3. Repartir la tira de la palabras, 
4. Indicar que esa palabra en desorden son de las subrayadas en la lectura para 

que la identifiquen, la recorten y la ordenen para pegarla en libreta.  
 
PALABRAS A FORMAR: 
- colores 
- pececitos 
- marinos 

 
 
- ballena 
- delfines 
- cueva 
 

 
 
 

s e l o r o c   
o s t i c p e c e 
n s m a i r o   
e ll a n s a b   
n i f e s e l d  
v u a e c     
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T I T U L O 
 

18.  PLATO  SILÁBICO  
 

EJE: Escritura  
 

 

ELEMENTOS: Concepto de Palabra 
 

P R O P Ó S I T O S 
 Que los niños descubran y escriban la palabra con la ayuda de la imagen. 

 

CONSIDERACIONES 
 

Esta actividad les gusta a los niños, es apropiada para otros campos semánticos.  
 

A C T I V I D A D 
1. Encuentra las tres palabras de los animales y escríbelo en las líneas, 
2. No deben de sobrar ni faltar sílabas. 
 

Animales  Salvajes 
 
 

  fan   
    

       on 
 

   bo 
 

   e   

le   

 le 
  

vi 
  

ra
 

   

te   
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T I T U L O 
 

19.  C R U C I G R A M A 
 

EJE: Escritura y Relación Sonoro-Grafica 
 

 

ELEMENTOS: Concepto de Palabra 

 

P R O P Ó S I T O S 
 Que el alumno escriba la palabra de la imagen en el lugar que le corresponda 

para que concuerde con las que hace conjunción en la dirección contraria.  
 

CONSIDERACIONES 
 

El crucigrama puede ser tomado como una actividad recurrente dependiendo del 
avance del alumno en el proceso de la adquisición de la lectoescritura  
 

A C T I V I D A D 
1.  Escribe el nombre del dibujo, fijarse bien la indicación de las flechas. 
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T I T U L O 
 

20.  SOPA  DE  LETRAS 
 

EJE: Relación Sonoro-Grafico o Escritura 
 

 

ELEMENTOS: Concepto de Palabra 
 

P R O P Ó S I T O S 
 Encontrar las palabras propuestas en una sopa de letras.  

 

CONSIDERACIONES 
 

Aquí se pueden manejar dos variantes 1. Buscar el nombre en base a los dibujos 
propuestos, ó 2. Sin dibujos, buscar la palabra de una lista escrita.  
 

A C T I V I D A D 
1. Encuentra la palabra de los dibujos en la sopa de letras. 
 
 
 

Sopa de letras 
 
Encuentra el nombre de los dibujos en la sopa de letras. 
 
 
 

g a m a n z a n a x 
c z r t h j o k l h 

 a r t d c v b m k g 
m a n t u l g b m u 
e l e f a n t e f i 
l e f z c x a h j t 

 

 l t d y u i s o k a 

 

o g t e w q a h p r 
c n h m g f d p f r 

 x t i j e r a s g a 
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T I T U L O 
 

21.  COMPLETA PALABRAS CON VOCALES SIN VOCALES 
 

EJE: Escritura 
 

 

ELEMENTOS: Concepto de Palabra 
 

P R O P Ó S I T O S 
 Que el alumno forme palabras con significado completando los espacios. 

 

CONSIDERACIONES 
 

Se pueden incluir las letras nuevas que el alumno valla estudiando, aquí se muestran 
una en cada columna, se puede entregar una hoja con más bloques, según se 
requiera. Revisar que sean palabras con significado. 
 

A C T I V I D A D 
1. Inventa palabras en la columna izquierda con vocales, 
2. Inventa palabras en la columna derecha sin vocales. 
 
 
 

Completa Las Palabras Siguientes: 
 
 
 

 

con vocales 
 

 

sin vocales 
 

m__s__ 
m__s__ 
m__s__ 
m__s__ 
m__s__ 

 

 
__a __o 
__a __o 
__a __o 
__a __o 
__a __o 
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T I T U L O 
 

22.  COMPRENSIÓN LECTORA 
 

EJE: Reflexión sobre la Lengua 
 

 

ELEMENTOS: Oraciones 
 

P R O P Ó S I T O S 
 Que el alumno comprenda las indicaciones por escrito por ellos mismos 

(comprensión lectora). 
 

CONSIDERACIONES 
 

Aquí como en las otras consideraciones se recomienda avanzar de poco a poco, ir 
aumentado de indicaciones; es decir, comenzar la actividad con dos indicaciones 
sencillas, para ir aumentado de una a una conforme siga el proceso; también con las 
indicaciones escritas se presta para introducir tiempos e incluir un premio o realizar 
un “rally” por equipos.  
 

A C T I V I D A D 
1. Entregar la hoja con tres indicaciones sencillas para que el alumno las  realice: 
*   A continuación se presentan una serie de indicaciones que pueden servir de  
    ejemplo: 
 
 

C O M P RE N S I Ó N    L E C TO R A 
 
1. Escribe únicamente tu nombre en la parte superior. 

2. Dobla esta hoja por la mitad. 

3. Escribe una cruz en la parte superior derecha. 

4. Dibuja una flor, recórtala y regálasela a un compañero o compañera. 

5. Dile a tu profesor que estás por terminar. 

6. Escribe los números del uno al diez. 

7. Pasa al pizarrón y escribe qué día es hoy. 

8. Entrega la hoja a tu maestro.  
G R A C I  A S  
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C A P Í T U L O   V 
 

R E S U L T A D O S  
 

                                              
 
 

5.1 Evaluación      
     Con el apoyo de las lecturas, el diseño y la aplicación de las actividades 

programadas, se cumple el principal de los objetivos, el de adquirir la lectoescritura 

de una forma  práctica y atractiva. La forma en que se fueron estudiando y formado 

palabras de la sílaba en estudio con sus inicios y finales, fue una experiencia única y 

creativa; se crearon palabras de la sílaba en estudio con sus inicios y finales, unas 

propuestas por los alumnos y otras propuestas por mí, para ir introduciendo sílabas 

aún no estudiadas; sobre la marcha, surge la variante de formar oraciones con las 

palabras ya formadas. Al principio, presento el modelo de: Artículo-Sustantivo-

Predicado, con la práctica, las oraciones ya eran propuestas o inventadas por los 

alumnos. Ver Anexos 10-A y 10-B. 

 

     Con las participaciones de los alumnos de proponer palabras, terminar e inventar 

oraciones, se ven reflejados los conocimientos previos mencionados en el capítulo 

de los referentes teóricos: la red constructiva del sujeto y la no mencionada zona de 

desarrollo próximo de Vigotsky. 

 

     Las actividades favoritas de la alternativa fueron las actividades recurrentes, 

especialmente la “tira de palabras”, al principio esta actividad se tornó tediosa, 

debido a la insistencia de formar varias palabras de un jalón, como aún no tenían 

experiencia, se frustraban, renegaban y algunos cuadritos terminaban en el suelo; 

analizando el problema me di cuenta que la cosa era dictar y formar de pocas 
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palabras a más. De esta manera, los resultados fueron más favorables, con el 

tiempo, gradualmente ya formaban más palabras sin malos modos, la actividad se 

complementaba coloreando los dibujos. Ver Anexos 11-A y 11-B. 

 

     Las demás actividades se realizaron a manera de reafirmación, no tanto como 

evaluación porque yo conducía la actividad ayudando a leer la indicación; antes de la 

actividad, a varios alumnos les surgió el gusto por querer repartir las hojas, que tuve 

que organizar los turnos para esta actividad y no crear conflictos. Cuando las 

actividades ya les eran familiares, como en la selección natural, despegaban los que 

ya trabajaban solitos, otros seguían requiriendo ayuda. Aquí también surge el extra 

de colorear las imágenes. Ver Anexos 12 en adelante.  

 

     En el pasado, cuando usaba los libros de primero de la SEP, deducía que el tema 

de la lección era para una semana y así instintivamente preparaba el tema por 

semana. En este ciclo, con el enfoque PRONAL y con el respaldo del libro del 

maestro, se disfrutaron y sacaron los objetivos con la intención con los que fueron 

creados. Descubrí la articulación y relación con los otros temas y objetivos de las 

otras asignaturas, se percibe una cierta armonía y organización, una totalidad global. 

 

     El libro favorito fue el de Lecturas, era una fiesta, una emoción cuando les pedía 

sacar el libro del perrito* para leer la siguiente lectura; cuando terminábamos de leer, 

a coro todos repetían –¡Otra vez!, –¡Otra vez!, me valía de esta motivación para 

hacer la reconstrucción y análisis del tema, los temas se relacionaron con las 

experiencias propias de los alumnos, de su vida cotidiana; los resultados fueron 

como transpolados, más reales, pero oralmente, con esta reconstrucción y análisis se 

fomentaron las participaciones y el desarrollo del eje de la Expresión oral. Se 

realizaron algunas producciones por escrito, adaptadas a las posibilidades y 

aptitudes del grupo, esta habilidad resultó prematura para la mayoría del grupo. 

 

 
* Dibujo de un perro en la portada. 
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     El objetivo principal de la Lectura fue el de que tuviera una prioridad la 

comprensión del mensaje. superior a la oralización o decodificación de grafías, en 

nuestro caso no sucedió como se planteó al principio, de acuerdo a sus capacidades, 

descubrieron la alfabetización con un mínimo o bajo nivel de comprensión lectora. 

 

     En el caso de la Escritura fue parecido, un propósito del proyecto, fue que la 

escritura tuviera como principal objetivo la función de comunicación, para que un 

receptor comprendiera el mensaje. Hubo pocas producciones de textos como 

recados y cartas, sólo pocos avanzados mal realizaron dichas producciones. 

 

     El propósito que se refiere a llevar un seguimiento, fue planteado al principio como 

una expectativa, por todo lo que conforma el proyecto, su parcelación y sobre todo el 

pendiente sobre sus efectos y resultados, a estas alturas, aplicado todo el proyecto, 

se ve como la intención fue una parte implícita.  

 

     Tales intenciones del seguimiento, especialmente en las posibilidades de los 

alumnos, se tomaron en cuenta sus capacidades mentales; se llevó una metodología 

igual para todos, no todos avanzaron al mismo ritmo. Momento apropiado para 

mencionar una de las más tristes dificultades, niños con aptitudes necesarias, que no 

llegaron a la meta de la alfabetización o no llevaron bien el proceso, se debió a causa 

de la negligencia de los padres; desafortunadamente, tales situaciones son ajenas a 

la voluntad e inocencia de los pequeños. 

 

     Por otro lado, no se puede dejar de reconocer el esfuerzo de los pequeños 

guerreros, ya sea por iniciativa propia, o con el respaldo de los padres, se 

presentaron historias de batalla, en ocasiones más significativas e interesantes que 

las de los ganadores.  
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     Terminada la aplicación del proyecto, se reflejan también los resultados del 

diagnóstico, los niños que llegaron a la meta de la alfabetización sin tanto esfuerzo, 

fueron los que de igual manera lo hicieron en la prueba del diagnóstico; los que 

solicitaron de más ayuda, fueron los que se esforzaron más para llegar a la meta.  

 

     Un elemento importante al momento de evaluar es la participación, la 

participación fue la ventana para ver el avance en la lectoescritura, escribiendo, 

leyendo, formando palabras, formando y proponiendo oraciones; a veces por turnos, 

otras voluntarias, invitando a participar al bajito, al tímido; ver la cara de los niños 

cuando descubren que ya saben leer, es una satisfacción que borra todos los 

pormenores de la carrera, ya se diga que deletrean, oralizan o decodifican; como 

quiera que sea, es una satisfacción que no tiene precio. 

 

     Tratar de explicar las razones por las cuales no se cumplieron los propósitos de la 

lectura y escritura planteados en el comienzo al cien por ciento, resultaría otro tema 

de investigación, hipotéticamente en este caso, mucho tiene que ver el nivel 

socioeconómico, el tiempo dedicado a la lectura para desarrollar la compresión 

lectora y realizar más producciones escritas para fomentar su función comunicativa; 

principales cometidos para el segundo grado. En este primer grado sólo se dio el 

primer paso: la alfabetización. 

 

     Para efectos cuantitativos, en la siguiente tabla se presentan las posiciones de los 

alumnos en los niveles de la adquisición de la lectoescritura: 
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TABLA DE POSICIONES DE NIVELES DE ESCRITURA 

ALUMNO SILÁBICO SILÁBICO  
ALFABÉTICO 

ALFABÉTICO 

1. Jaime Alejandro   ☺  
2. Fernando   ☺  
3. José Manuel  ☺   
4. Christopher Alexis   ☺  
5. Miguel Ángel   ☺  
6. Esperanza    ☺  
7. Pablo   ☺   
8. Arturo Alejandro   ☺  
9. Rosita de Jesús   ☺  
10. Liliana Gabriela   ☺  
11. Claudia Nayeli  ☺   
12. Carolina  ☺   
13. Roberto ☺    
14. Cozby Areli   ☺  
15. Carlos Armando   ☺  
16. Carlos Enrique ☺    
17. Fernando ☺    
18. Paola Andrea   ☺  
19. Jesús Alberto   ☺  
20. Luis Antonio   ☺  
21. Montserrat   ☺  
22. Liliana Jaqueline  ☺   
23. Fátima   ☺  
24. Brayan Mauricio   ☺  
25. Lehidy Jaqueline   ☺  
26. Osvaldo Daniel   ☺  
27. Yuliana Yogevet  ☺   
28. Adriana Leticia   ☺  
29. Alondra Guadalupe  ☺   
30. Victor Hugo ☺    
31. Heriberto  ☺   
32. Christiian  ☺   
33. José Junior   ☺  
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5.2 Experiencias al Aplicar el Proyecto      
     El proyecto me enseñó a distinguir la diferencia entre ver y observar, observar a 

los alumnos cuando analizan, clasifican, se preguntan entre ellos, cuando solicitan mi 

ayuda, todo para llegar a la respuesta, observar, intervenir para ayudar en el 

momento adecuado. 

 

     Este trabajo también me enseñó a no clasificar a los alumnos de una manera 

marcada o discriminativa, en ocasiones las diferencias son obvias, pero siempre 

cuidadoso de no causar efectos negativos. 

 

     Trabajar por primera vez con un grupo de un solo grado, ya no multinivel, me hizo 

comprender mejor a los niños de esta edad, siendo más paciente y tolerante, agarrar 

el ritmo a pequeños de primero, no verlos como adultos o como niños de grados más 

avanzados. 

 

     Un profesor más humano, no tan técnicista, en el pasado me consideraba hasta 

cierto punto perfeccionista, todo lo quería traducir a ecuaciones, la lectoescritura no 

va con este formato.  

 

     Respetar a los alumnos y a la escuela a través de la responsabilidad y la 

organización, tomando en cuenta que estar parado frente a grupo, conlleva otras 

actividades extraescolares que demandan la misma responsabilidad y respeto.  

 

     Romper con falsas ideas personales paradigmáticas tradicionalistas en cuento a 

creer que los grupos de primer año de primaria preferentemente son para maestras, 

por la idea de la figura maternal. La relación profesor-alumno fue afectiva.  
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     Un proceso de evaluación con sabor de aceptación ante el juicio de los padres de 

familia, al comienzo se crearon ciertos prejuicios y expectativas, al tiempo se tornó 

una buena comunicación y relación. 

 

5.3 Mi Innovación 
     El proyecto fue un parte aguas en varios aspectos personales, intelectuales y 

laborales. Mi innovación es la apertura al cambio, a reflexionar sobre el pasado, a no 

ser tan rígido en cuestiones de tiempos y resultados totales y exactos. El cambio lo 

ubico y lo reflejo en una práctica creativa con actividades prácticas y funcionales; los 

pequeños de primer año son creativos y espontáneos, de la misma manera les tengo 

que retribuir con clases creativas y organizadas.  

 

     La experiencia siempre estuvo acompañada de una recomendación-consejo que 

adquirí en mi formación, en esta máxima casa de estudios de un apreciable profesor 

que nos decía: <<Nunca ser un maestro predictivo>>, la cual me ha apuntalado para 

darme soporte y firmeza, esto me ha ayudado a ser un maestro anti rutinario, estar a 

favor de la sorpresa; siento seguridad en el trabajo, es algo que llevaré por siempre.  
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Conclusiones     
     La aplicación de estas actividades junto con la teoría de mi formación, me llevan a 

concluir que los grupos de alumnos pequeños no retienen la suficiente atención a 

clases orales, su atención y construcción se focalizan más a tareas prácticas como: 

recortar, pegar, leer, escribir, dibujar y colorear. Lo que en mis comienzos fueron 

dictados presionados y frustrantes, esta vez el alfabeto móvil cambió mis 

expectativas y mi forma de trabajar con alumnos de primer grado. La actividad 

favorita: la “Tira de Palabras”.  

 

     El seguimiento de esta experiencia me hizo entender el proceso de la 

lectoescritura como un proceso lógico-natural donde los niños son los principales 

actores, donde hay que tomar en cuenta sus conocimientos previos, ubicarlos, 

ajustarlos y promoverlos para que se construyan sus conocimientos; en la 

lectoescritura no se trata pues de transmitir un conocimiento al sujeto, sino de hacerle 

cobrar conciencia de un conocimiento que posee, pero sin ser consiente de poseerlo. 

 

     Esta experiencia me hizo ver de cerca y comprender la etapa preoperatoria del 

Desarrollo Humano de Piaget, como la antesala para llegar a la etapa de las 

operaciones concretas; visualizar la relación que tiene la etapa preoperatoria con los 

primeros niveles de la adquisición de la lectoescritura y la relación llegada al nivel de 

la alfabetización, comienza a surgir la etapa de las operaciones formales, realizados y 

logrados estos pasos, será el boleto hacia nuevos conocimientos, a los siguientes 

grados escolares, la alfabetización será usada y desarrollada dentro y fuera de la 

escuela para toda la vida. 

 

        Trabajar con la pedagogía constructivista y tenerla en mente en el proceso, 

junto con la construcción del conocimiento, desde un enfoque psicológico, me 

sirvieron para aplicarlas a otras asignaturas. Adopto el binomio constructivo 
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(psicológico-pedagógico) como un cimiento para crear y diseñar actividades prácticas 

y productivas para otras asignaturas.  

      

     Pareciera que la enseñanza sistemática de la escuela sólo la aprovechan los 

alumnos que adquirieron una formación o preparación previa, me atrevo a decir esto 

por experiencias previas con preescolares y laborar en CENDI. En la actualidad, se 

le ha dado más atención y espacios a la educación inicial a la estimulación temprana, 

que de acuerdo a mi hipótesis, serán esenciales y funcionales en los momentos de  

enfrentarse al proceso de la adquisición de la lectoescritura.  

 

MI PROPUESTA DIO COMO RESULTADO: 

     Una buena bienvenida al mundo de la lectoescritura, de la alfabetización con el 

proyecto de trasfondo, en una percepción de génesis, de comienzo, por ser de nuevo 

ingreso en la institución alumnos y profesor. 

 

     Una escritura de recién formación, en desarrollo, en un sentido comunicativo, con 

producciones propias y espontáneas de principiantes en varios aspectos. 

 

     Un interés por realizar actividades en hojas elaboradas tipo cuadernillo, es decir, 

como examen, el extra era colorear los dibujos. 

 

     Sacar provecho al recurso de la computadora, en cuanto a diseñar actividades 

para repartir, ejercicios que complementaron y enriquecieran el proyecto. 

     

     Fomentar la responsabilidad en la entrega de trabajos y productos, siendo 

exigente, viendo la exigencia con la mejor de las intenciones, se trataron de tomar en 

cuenta y revisar todas las producciones.  

 

     Terminar esta obra me hace pensar en el logro de mis objetivos personales, que 

cumplí con la terminación de un ciclo de formación, que cumplí con el principal de los 

objetivos de que los niños adquieran la lectoescritura construyendo con interés.  
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     No me puedo confundir con el orgullo y emoción que me da la satisfacción de 

terminar este proyecto, las metas no terminan en este párrafo, visualizo mi camino en 

tres partes: Inicio - Proyecto - Futuro. 

 

     El iniciar en esta escuela con esta alternativa como madrina, me pone los pies 

sobre la tierra, reafirmar que principalmente o finalmente lo que uno como maestro 

brinda, es una labor de servicio; bajo este tenor, me siento armado y motivado para 

emprender la marcha hacia nuevos retos, nuevas experiencias, hay mucho por dar y 

mucho por aprender, la experiencia me motiva, todos queremos un futuro mejor, 

padres de familia y sociedad confían sus hijos a la educación en busca de ese futuro 

mejor. 
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Resultado del Diagnóstico Inicial 
de un total de 34 alumnos 

Alumnos

Alumno 

Alumnos

EXAMEN Y RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO INICIAL 
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Resultado del Diagnóstico Inicial 
de un total de 34 alumnos 

Alumnos

Alumno 

Alumnos
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A N E X O  2   
UBICACIÓN DE VALENCIA 1ª SECCIÓN EN EL MAPA DE ZAMORA 
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A N E X O  3   

PANORAMAS  DE  VALENCIA  1ª SECC.  
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A N E X O  4   

CUANDO  LA  ESCUELA  ERA  DE  “PALITOS” 
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PLANO Y DISTRIBUCIÓN DE LA ESCUELA MELCHOR OCAMPO 
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A N E X O  5   
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A N E X O  6   

ASPECTO ACTUAL DE LA ESCUELA MELCHOR OCAMPO 
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A N E X O  7   
NUESTRO  SALÓN  DE  CLASES 
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A N E X O  8 

  ESCUELA   PRIMARIA   MELCHOR   OCAMPO 
 

16DPR3962W    Zona Escolar 072    Sector 03 
 

BOLETA   DE  CALIFICACIANES 

                                 2005 – 2006 
 

 

                                      1º “A” 
NOMBRE DEL ALMUN@: ____________________________________________________ 
 
 

 
MES 

 
ESPAÑOL 

 

MATEMA 
TICAS 

 

C. DEL 
MEDIO 

 

EDUC. 
ARTÍSTICAS 

 

EDUC. 
FÍSICA 

 
LECTURA 

 
CONDUCTA 

 
FALTAS 

 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 

        

 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 
 

        

 

ENERO 
FEBRERO 
 

        

 

MARZO 
ABRIL 
 

        

MAYO 
JUNIO 
JULIO 

        

 
 

MES 
 

FIRMA DEL  PADRE  O  TUTOR 
 

OBSERVACIONES 

Septiembre 
Octubre 

  

Noviembre  
Diciembre 

  

Enero 
Febrero 

  

Marzo 
Abril 

  

Mayo  
Junio 
Julio  
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H O J A   DE   P L A N E A C I Ó N 
F E C H A :  _______________________________________________________ 

 
NOMBRE DE LA ESCUELA:    MELCHOR  OCAMPO      CLAVE:    16DPR 3962W      LUGAR:    ZAMORA  DE  HIDALGO,  MICH. . 
 
TURNO:   MATUTINO    GRADO:    1 º    GRUPO:    A    ZONA ESCOLAR:   072    SECTOR:   003    CICLO ESCOLAR: 2005 - 2006     
               

 

ASIG. 
 

EJE 
 

C O N T E N I D O 
 

A C T I V I D A D E S 
 

R. DIDACTICOS 
 
 
 

   
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  MAESTRO  DE  GRUPO                                                                                                                      Vo.  Bo. DEL  DIRECTOR  DE  LA  ESCUELA 
 
 
  ____________________________                                                                                         ____________________________ 
   Profr. Luis Alberto Espinoza Báez                                                                                              Profr. J. Jesús Barriga Guzmán 
 
 

ANEXO: 9 
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ANEXO - 10 - A 



 120

          

ANEXO - 10 - B 



 121

               

A N E X O  11 - A  
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A N E X O  11 - B  
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A N E X O  12   
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A N E X O  13   
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A N E X O  14   
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A N E X O  15   
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A N E X O  26   
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A N E X O  27   




