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I N T R o o u c c I o N 

COMO EGRESADA DE LA CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION, 

ME ENCONTRABA CON LAS MANOS LLENAS DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR 

EN MÚLTIPLES OBJETOS. LA FORMACION RECIBIDA ME PROPORCIONABA UN 

AMPLIO ESPECTRO DE TEORÍAS Y CONCEPTOS SOBRE LOS DIFERENTES 

PROCESOS COMUNICATIVOS, AS! COMO UNA VISIÓN CR!TICA DE MI ENTORNO 

SOCIAL. FUE POR ELLO QUE. AL LLEGAR A MIS MANOS UN ESCRITO 

DENOMINADO PLAN NACIONAL EDUCATIVO (1988-19941, ME D! CUENTA. POR 

UN LADO. DE LAS DEFICIENCIAS EN MATERIA EDUCATIVA DE LA POBLACION 

MEXICANA Y, POR EL OTRO, DE LA EVIDENTE SITUACION DE DESIGUALDAD 

QUE IMPERA EN UN PA1S COMO MtXICO, MULTINACIONAL Y OICOTOMICO EN 

EL REPARTO DE SU RIQUEZA. 

DE AH! OUE CONSIDERE NECESARIO PARTICIPAR NO SOLO EN EL 

ANALISIS CRÍTICO DE UNA SITUACIÓN, SINO TAMBIEN EN LA ELABORACIÓN 

DE UNA PROPUESTA TENDIENTE A APROVECHAR LOS AVANCES CIENTÍFICOS V 

TECNOL0GICOS DESDE UN PUNTO DE VISTA MULTIDISCIPLINARIO, DONDE LA 

SOCIOLOGÍA, LA PSICOLOG!A Y LA PEDAGOGÍA, SE VINCULARAN PARA 

APREHENDER EL COMPLEJO PROCESO COMUNICATIVO QUE INTERVIENE DE 

MANERA PREPONDERANTE EN EL AMBITO DE LA DIDACTICA, 

PARA LLEVAR A CABO MI INQUIETUD CONSIDERE PERTINENTE 

FUNDAMENTAL PARA EL PENSAMIENTO, LA CREATIVIDAD y LA 

EXPRESIVIDAD: LA LENGUA, 

MI IDEA FUNDAMENTAL ERA MOSTRAR QUE LA LENGUA NO ES SOLO ESE 

CONJUNTO DE REGLAS Y PROHIBICIONES GRAMATICALES, NI TAN SOLO UN 

VEHÍCULO QUE FACILITA LA MOVILIDAD SOCIAL. NO, su ESENCIA ES MAs 

PROFUNDA. POR MEDIO DE ESTA. SE TRANSMITEN LOS VALORES DE UNA 

GENERACIÓN A OTRA, ADEMAS DE SER GENERADORA DE CAMBIOS EN LAS 



CONDUCTAS PRODUCTIVAS, INTELECTUALES AFECTIVAS OE LOS 

INDIVIOUOS. LA LENGUA NOS ACOMPAílA AÚN ANTES DE NACER, NOS 

ALIMENTA D!A A DlA, POR MEDIO DE LA TRANSMISION CULTURAL. 

NO ES AVENTURADO EL MENCIONAR QUE CUANDO LA ESCRITURA NO FORMA 

PARTE DEL ENTORNO DEL NINO, ESTE NO PUEDE TENER UNA CONCIENCIA 

REAL DE SU UTILIDAD. ES POR ESTO, OUE LA NECESIDAD DE INCIDIR EN 

INDIVIDUOS QUE PERTENECEN A FAMILIAS AGRAFAS SE TORNA IMPERIOSA. 

UN CASO QUE SE REPITE CONSTANTEMENTE EN NUESTRO PAIS, ES EL 

DE ALGUNOS INDIGENAS OUE. SIN SABER LEER V ESCRIBIR, INSCRIBEN A 

SUS HIJOS EN LAS ESCUELAS OFICIALES. LOS NiílOS NO HAN TENIDO 

CONTACTO ALGUNO CON LA LETRA Y EN MÚLTIPLES OCASIONES, TAMPOCO 

CON LA LENGUA EN LA QUE SE LES PRETENDE ENSEílAR. AH1 SE LES EXIGE 

APRENDER UN CODIGO QUE EN REALIDAD NO HA FORMADO PARTE DE SU VIDA 

FAMILIAR Y QUE NO PODRAN COMPARTIR CON SUS PADRES. TIENEN LAS 

MISMAS OBLIGACIONES OUE TODOS SUS COMPAílEROS PERO EVIDENTEMENTE, 

NO CUENTAN CON LOS MISMOS RECURSOS. 

POR SU PARTE LOS PROFESORES SE VEN EN LA DIF!CIL SITUACION 

DE LOGRAR QUE TODOS LOS NINOS DE SU CLASE TENGAN RESULTADOS 

SATISFACTORIOS, PERO SIN CONTAR CON RECURSOS NI FlSICOS NI 

MATERIALES PARA PODER PRESTAR MAYOR ATENCION A LOS NINOS QUE LO 

REQUIERAN. 

TOMANDO EN CUENTA TODO LO ANTERIOR, DECIDI ELABORAR UN 

PROGRAMA PARA LA ALFABETIZACION, QUE HICIERA ENFASIS TANTO EN LA 

ESTRUCTURA FUNDAMENTAL DEL CURRICULUM DE LA MATERIA, COMO EN LOS 

METODOS INSTRUCCIONALES MAS ADECUADOS. 



DURANTE LA INVESTIGACION PREVIA, SE INDAGUE SOBRE PRINCIPIOS 

PSICOLÓGICOS, SOCIOLÓGICOS, PEDAGÓGICOS Y LINGOISTICOS QUE 

ENRIQUECIERAN EL CONTENIDO DEL PROGRAMA, Y PUOE OBSERVAR EL 

ENORME POTENCIAL DIDACTICO OUE OTRAS INVESTIGACIONES CONFER!AN A 

LOS SISTEMAS MULTIMEDIOS PARA LA INSTRUCCIÓN DELIBERADA. Los 

MEDIOS CON LOS QUE POO!A TRABAJAR ERAN VARIOS, PERO ME DECID! POR 

LA RADIO, OEBIOO A CUALIDADES Y RECURSOS QUE DURANTE EL ESCRITO 

MENCIONO, ADEMAS 

ALGUNOS GRAFICOS 

DE SU INHERENTE BAJO 

DE APOYO, HOJAS DE 

COSTO. TAMBIEN DISERE 

TRABAJO, ILUSTRACIONES, 

CUADERNOS Y OTROS MATERIALES QUE APOYARAN AL PROGRAMA QUE, POR 

SUS CARACTER!STICAS LO DENOMINE AUDIOVISUAL PARA LA ENSERANZA DE 

LA LECTO-ESCRITURA CAELE>. 

LA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO ES MUY SENCILLA, Y TRATA DE 

MOSTRAR PASO A PASO CUAL FUE EL PROCEDIMIENTO# TANTO DE SU 

DISERO, COMO DE SU APLICACION EN UN CASO CONCRETO, 

EN EL PRIMER CAP!TULO HAGO UNA REFLEXIÓN SOBRE LA SITUACIÓN 

DE LA EDUCACIÓN EN MEXICO, PARA POSTERIORMENTE FUNDAMENTAR EL 

PORQUE DE LA PROPUESTA DE INCIDIR EN LOS MEDIOS DE COMUNICACióN 

COMO RECURSOS DIDACTICOS. 

EN EL SEGUNDO CAP!TULO PROFUNDIZO SOBRE ALGUNOS DE LOS 

PROYECTOS QUE ME SIRVIERON DE INSPIRACION TEORICA Y DESCRIBO 

DETALLADAMENTE EL PROYECTO. FINALMENTE, EN EL TERCER CAP!TULO 

JUSTIFICO MI INTERES POR APLICAR EL PROYECTO EN LOS ALBERGUES DEL 

INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA EN AMEALCO, OUERETARO Y EXPONGO 

LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA PARA, POR ÚLTIMO, HACER INCAPIE EN 

ALGUNAS OBSERVACIONES, 



CABE MENCIONAR OUE, AL ELABORAR ~STA PROPUESTA, REALICE UN 

ESFUERZO POR REBASAR EL EXCLUSIVO ANALISIS TEORICO. AELE SE 

MOSTRO ALTAMENTE SENSIBLE A LA OBSERVACION. PARA AGREGAR UN 

ELEMENTO MAS ENRIQUECEDOR. LA PRACTICA. DE AMBOS (TEORIA-PRAXIS), 

SE DERIVAN UNA SERIE DE CONCLUSIONES VALIDAS ALECCIONADORAS, 

QUE . ENRIQUECEN LAS HERRAMIENTAS DE TODOS AQUELLOS INTERESADOS 

EN LA METODOLOGÍA INSTRUCCIONAL. PERO SIN DEJAR DE LADO NUESTRA 

REALIDAD Y NUESTRO PRESENTE. 



~ ~ fil:! ~ REFERENCIAL y CONCEPTUAL 

I,l LA SITUACION DE LA EDUCACION EN MEXICO Y LA NECESIDAD DE 

UNA MODERNIZACION EDUCATIVA 

"La educación es un detonador 
imprescindible en el 
desarrollo de las 
sociedades". (Carlos Salinas 
de Gortari, 1989). 

A través de la historia de México, la educación ha 

demostrado ser un nutriente decisivo en las ideas y luchas en pro 

de una vida digna, soberana y libre. La transformación social 

del pa!s, ha sido provocada, en gran parte, por un auge 

educativo. Ejemplo claro lo fue la Revolución, en donde los 

liberales plasmaron en la Constitución de 1917, un proyecto 

educativo como sustento para una Nación DemocrAtica. El 

articulo tercero de la carta Magna dice en algunos fragmentos:" 

••se busca que la educación propicie en la nación el progreso 

cientifico y luche en contra do la ignorancia y sus efectos •• ; 

contra la servidumbre y los prejuicios; que sea democr4tica y 

promotora del mejoramiento económico, social y cultura1 del 

pueblo •• ; y que contribuya a la mejor convivencia humana 11 .(1). 

Dichos anhelos no han cesado, y cada d!a se involucran no 

sólo el gobierno y los maestros, sino también los padres de 

familia y todos aquellos que de alguna forma se ven comprometidos 

con la educación. La lucha constante se ha visto coronada con 

algunos logros de car4cter cuantitativo en la actualidad, que si 

1. Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 
Talleres Gr4ficos de la Nación. México, 1988. pp 21-24 



bien no han representado una solución definitiva, si han sido 

alentadores y dignos de mencionarse. En 1921 se cre6 la 

Secretarla de Educación P~blica. Desde entonces, seis d6cadas y 

medio después se han logrado los siguientes avances: 

a) La escolaridad promedio pae6 de uno a m4s de seis qrados; b) 

el indice de analfabetos se redujo de 66 a et; c) La matricula 

total del sistema escolar se incrementó de 850 mil a m4s de 25 

millones; d) el n6mero de maestros pasó de 25 mil a m4s de un 

millón; e) el total de isntituciones aumentó de 12 mil a mAs de 

154 mil.(2) 

Los datos anteriores permiten aceptar que la educación ha 

obtenido sin duda grandes beneficios. Pero tambi6n se debe 

reconocer que en éste proceso de desarrollo se acumularon 

tambi6n, rezagos y desequilibrios en el sistema educativo, se 

manifestaron evidentes inequidades y deficiencias. 

En la actualidad se calcula en 4.2 millones el n'dmero de 

analfabetos mayores de 15 anos. Aproximadamente 20.2 millones de 

adultos no han concluido la primaria, constitucionalmente 

obligatoria, y cerca de 16 millones mAs la secundaria. 

El analfabetismo se distribuye desigualmente en las diversas 

zonas geogrAficas y grupos sociales de México. su indice en 

comunidades indigenas dispersas es cercano al 100 t, mientras que 

en algunas regiones de la Rep~blica se aproxima al 2 t.(3) 

2.- Pograma para la Modernización Educativa:l989-1994. SEP. 
México, 1988. pp J. 

3.- Op. Cit. pp. 7. 
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Igual ocurre con el rezago en la educación primaria. En 

terwinos generales la población indigena, rural, femenina y 

urbana marginada anade el rezago educativo a sus mdltiples 

caracteristicas de pobreza. 

Actualmente cerca de 300 •il ninos mexicanos, 2% del total, 

no tienen acceso a la escuela. Cerca de 880 mil alumnos 

abandonan cada afto la educación primaria y un millon 700 mil 

ninos de diez a catorce anos de edad no est4n matriculados. Sólo 

el 54t de 14.6 •illones de alumnos concluyen sus estudios de 

primaria en seis anos y se advierten disparidades de hasta uno a 

cuatro en los pro•edios de escolaridad en sectores de la 

población rural, en contraste con la urbana. La capacidad y 

organización del sistema resultan én un rezago desigualmente 

distribuido.(4) 

To.ando en cuenta la problem4tica anterior, los 

investigadores y estudiosos de la educación y comunicación han 

coincidido, en diversos foros, en que la posibilidad de educación 

es mas reaota en los lugares m4s apartados de las zonas 

urbanas·, donde los servicios sociales mas esenciales no han sido 

cubiertos y, ante estas precarias condiciones de vida, el entorno 

eacolar se ve afectado en foraa importante. Pero, si bien no se 

han querido dejar de mencionar los logros de esta lucha incesante 

por brindar una mejor educación a todos los mexicanos, también 

se debe aceptar que se estA ante una clara situación de crisis y 

4.- Op cit. pp S. 
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aunque seria aventurado el tratar de incluir propuestas de 

solución para resolverla, y de hecho no es el objetivo del 

presente trabajo. Lo que hay que reconocer es que el rezago 

educativo aconseja concentrar prioritariamente los esfuerzos de 

las zonas urbanas marginadas, en la población rural y en la 

indigena, a fin de asegurar la cobertura nacional de la primaria 

y la permanencia en la escuela de todos los ninos hasta su 

conclusión. 

Ante la evidente situación de desigualdad educativa, la 

necesidad de modernización", entendida como un factor 

estrechamente relacionado con el desarrollo del pa!s ser4: el 

impulso a la incorporación de nuevas tecnolog!as incluso en la 

ensenanza, en donde se seberA de preparar en corto plazo al 

personal necesario para la producción y transmisión 

conocimiento, es decir, hacer énfasis en la preparación de m4s 

mexicanos que sepan aprovechar los avances 

tecnológicos e integrarlos a su cultura. 

cientif icos 

del 

y 

cualquier propuesta que pretenda auxiliar a la ensenanza, 

encuentra una razón de ser que depende de los interesados en la 

instrucción, esto si se desea hacer de la primaria, por su 

calidad y por su eficiencia, un ciclo de estudios suficiente para 

que los futuros ciudadanos (de igual forma rurales e indigenas 

que urbanos) alcancen una firme formación personal que les 

permita optar, con antecedentes sólidos, por estudios ulteriores 

o por ingresar al trabajo con un nivel de vida digno. 



Debido a que seria imposible tratar de abarcar de una forma 

general todas las posibilidades de apoyo a la ensenanza, las 

propuestas deben de ser muy concretas, procurando que las 

demandas en la ensenanza sean atendidas por los diferentes 

especialistas en las diversas 4reas del conocimiento, encaminados 

a incidir en puntos fundamentales tendientes a fomentar el 

desarrollo de una nación. De antemano, se puede mencionar que la 

ensenanza de la lacto-escritura ser4 un punto fundamental en 6ste 

trabajo, ya que es la lengua no sólo un vehículo de 

socialización, sino también un paso definitivo hacia el progreso. 

Como el medio que se seleccionó fue la radio (audio 

con apoyo visual), por razones que se expondr4n m4s adelante, se 

esbozar4 un breve panorama general de la tecnologia de la 

ensenanza programada, para ilustrar· mejor el objetivo de este 

trabajo. 
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I.2 LA ENSENANZA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACION 

No es desconocido que los medios de comunicación, aparte de 

sus posibilidades de aplicación en el 4mbito de la información y 

del ocio, han sido utilizados para en~iquecer los métodos de 

ensenanza en incontables 6reas. Basta revisar la bibliograf!a al 

respecto para darse cuenta que los intentos por incluir a los 

medios dentro del campo de la ensenanza han sido mdltiples. 

Uno de los medios m4s socorridos en dicha 4rea, el 

audiovisual, hace que la ensenanza sea m4s viva y eficaz. El 

lenguaje verboic6nico posibilita medios y modos de presentación 

altamente flexibles. Desde la pelicula al cartel, desde el 

circuito cerrado de televisión al libro de texto, la imagen, en 

sus diversas formas es suficientemente usual, sin importar el 

nivel de desarrollo tecnológico. E~ decir, no importa qué tan 

sofisticada sea la técnica, al buscar la eficacia en la 

interacción ~e elementos verbales e imAgenes, la pauta a seguir 

debe ser el equilibrio entre ambos. Por ejemplo, "si una 

ensenanza pv.ramente verbalista puede ser criticada 

frecuentemente, mucho m4s habr!a de serlo aquella que pretendiera 

un exclusivismo icónico".(1) De lo anterior podemos decir que, 

con respecto a la tecnologia did6ctica en el campo verboic6nico, 

se deben investigar los recursos puestos en el ejercicio por 

los medios de comunicación de masas a fin de aplicar, en la 

medida de lo posible, aquellos procedimientos que resulten 

congruentes con el mensaje did6ctico. 

1.- Rodriguez Oieguez, J.L. La sintaxis de la Im4gen en la 
Ense"anza. pp. 56 
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La comunicación verboicónica recurre a los medios para 

manifestar diversos tópicos, es un canal de expresión lo 

suf icentemente completo como para transmitir un mensaje con 

diversos finase sin embargo, la complejidad inherente a la 

coexistencia de un c6digo de doble articulación, como el lenguaje 

verbal, provoca dificultades de an4lisis. 

Es por lo anterior que, para poder realizar un an4lisis 

funcional sobre los mensajes verboicónicos, se ha adoptado la 

clasificación que Roman Jakobson (2), realizó para determinar las 

funciones del lenguaje que él consideraba b4sicas en el anAlisis 

de los componentes del acto sémicoe El esquema es el siguiente: 

CONTEXTO 
r~fer¡mciaJ¡, 

/ I ' , ' 
/ ..f!ENSll.JE ', 

/ ,. poétf ca .i: , , ,: ,. ,.. ~ ................ '' 
DESTINADOR-EMISo¡f: ___ ~CONTACTO ____ ~ECEPTOR-DESTINATARIO 

emotiva ..... f4tica / conativa 
............... t 

' I , 
-.CODIGO' 

metalinCJll!stica 

De una forma muy general, el esquema se interpreta comoe- un 

sujeto emisor envta un mensaje a un sujeto receptor. El mensaje 

ha de expresarse por medio de un c6digo conocido por ambose Para 

que se dé la comunicación ha de existir una relación entre los 

dos sujetase Y en todo el proceso opera un contexto que, si no es 

verbal, es susceptible de ser verbalizado. 

2.- cfr. Rodriguez Dieguez. Op. Cit. pp 48. 



Estas funciones desde el punto de vista linguistico 

representan condiciones ineludibles, esto si se desea determinar 

la acción de cada uno de los elementos dentro del proceso de 

comunicación. El esquema de Jakobson resalta en cada una de sus 

funciones una caracteristica lingtt!stica diferente: 

a) " Función emotiva, centrada en el sujeto. Por ella se 

tiende a dar la impresión de cierto matiz emotivo adem4s del que 

aparece explicito en el mensaje. Es decir, las expresiones 

reciben una entonación que no afecta el sentido de la frase".(J) 

Esta entonación es de gran importancia si se toma en cuenta que, 

en el caso de la radio (o cinta), la cercania afectiva con la que 

se capte a los personajes repercutir4 directamente en la 

aceptación de los mismos y, por ende, del programa. Se trata de 

impresionar, de provocar una reacción en los oyentes del 

programa. 

b) " Función conativa, marca la relación con el receptor. 

Actda sobre el destinatario a fin de dirigir su atención hacia el 

emisor"(4). En la medida que se persuada al receptor de que 

determinada actividad u orden deba ser acatada se lograr4 que el 

receptor sea m6s participativo. 

e) Función fAtica, cuyo centro de atención es la 

consecución entre emisor y receptor, o comprobar el 

funcionamiento del circuito"(S). En esta función se busca 

establecer, interrumpir, prolongar o dar una transición a la 

comunicación (muletil1as, frases hechas sin contenido). 

J.- Op. cit. Rodriguez Dieguez. pp 49. 
4 .- Idem. 
5.- Idem. 



d) " Función metalingttistica, orientada hacia el código". 

Que determina, tal como lo decia Mounin el "~dentro del que 

se escogen las unidades para construir mensajes o enunciados"(6). 

o dicho en otras palabras, el repertorio de registros posibles 

por medio de los cuales se puede comunicar un mensaje, función de 

primera importancia para la comunicación did6ctica. 

e) 11 Función poética o estética, con su centro en el mensaje, 

que no puede ser reducida sin m4s al 6rea de la poesia. Es el 

sentido del mensaje en si, la esencia, con la implicación 

obligada del signo y objeto, en la im4gen y el referendo"(7). Se 

apoya en dos principios: el de la seleccion y de la combinación. 

Esto es no solo lo que se dice, sino cómo se dice. Para el 

proceso de ensenanza- aprendizaje, el valor estético es también 

de suma importancia. 

f) FunCión referencial, cognitiva o denotativa, que se 

articula en torno al contexto, al referendo"(B). Es aquella por 

la que asignamos un significante o un significado. su punto de 

referencia es el contenido de la comunicación. 

Este an41isis de funciones, supone una interesante 

clarificación del panorama de la lingtt!stica en la relación 

comunicaci6n-ensenanza, por lo que la amplitud implícita en las 

6.- Op. Cit. Rodr!guez Diéguez. pp 49. 

7.- l:dem. 

8.- Idem. 

9 



seis funciones de Jakobson, también puede incluir al aprendizaje 

si se entiende a éste como !!!. consecución !!.!! ~ modificación ~ 

.!!!. conducta afectiva, psicomotriz 2 cognoscitiva, mientras que la 

ense"anza serA definida, para fines del proyecto, como el 

~ ~ !l.!:!!: pretende regir .!:!.!! aprendizaje sistem4tico. 

El estimulo externo -o mejor, la secuencia de estimules externos

que se orienta a la modificación de l~ conducta, supone la 

presencia de dos componentes b4sicos en esta situación de 

aprendizaje: una acción fisica del medio exterior sobre el 

sujeto, y un correlato psíquico en el que recibe ·el estimulo. 

Estos dos componentes, fisicos y psíquicos, son los que 

caracterizan, para Couffignal (9), estimules fisicos para que 

lleguen a un destino y provoquen determinadas situaciones 

psíquicas, no es mAs que la operación informacional que llamamos 

comunicación. 

El proceso comunicativo con sentido didActico se ha 

beneficiado directamente de los modelos b4sicos de la 

comunicación. El esquema did4ctico tradicional estaba basado en 

una estructura lineal, sin sentido recurrente, en el cual la 

información impartida por el docente era captada o no por el 

destinatario, y en función del grado cuantitativo de su 

captación, por medio de unas pruebas o ex4menes, se dictaminaba 

la conveniencia de que continuara recibiendo la misma información 

durante otro periodo de tiempo, o de que pasara a recibir la 

g.-cfr. couffignal. La cibernética. A. Arredondo Editor. 
Barcelona, 1970. 
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información de un nuevo nivel (10). 

Repetición 
L<----------------Evalu\ción----------> ~~~~~pto 

Emisor -------------->Recepeor 

En la actualidad, la aportación de los diversos autores, 

estudiosos de la comunicación, representa un punto de partida de 

gran peso, si tomamos en cuenta que las teorias de unos y otros 

se complementan para formar sistemas de an4lisis globales. 

Para poder explicar cómo los elementos primordiales que 

destacan en el proceso de comunicación participan en el mismo, se 

ha relacionado el sistema anterior. con las operaciones que se 

pueden realizar en un proceso de comunicación (11): 

Operación previa al proceso: sglección o delimitación del 

contenido a transmitir. De la totalidad de mensajes susceptibles 

de ser comunicados, se impone descartar aquéllos que no han de 

ser puestos en circuito, o bien determinar el que 

comunicado. -Una vez delimitado as! el contenido de la 

comunicación, contando con la fuente y el emisor, procede la 

realización del cifrado o codificación del mensaje, que vendr4 

condicionado en gran parte por su propio contenido y por las 

posibilidades del emisor. 

10.- op. cit. Rodr!guez Diéguez. pp 19. (esquema modificado). 

11.- Op. Cit. Rodr!guez Diéguez. pp 23. 

ll 



-Sirviéndonos del emisor y del canal de transmisión, se 

efectda la emisión del mensaje. 

-cuando el mensaje llega al receptor, éste efect6a la 

operación inversa de la codificación: el deciframiento o 

decodificación del mensaje. si una información es la asociación 

de un fenómeno fisico con una acción psiquica, la decodificación 

no es mAs que devolver al soporte fisico sus condiciones 

originarias para que pueda actuar. El receptor de radio no hace 

mAs que decifrar unos impulsos electromagnéticos para 

reestablecer la condición de vibración en el seno del aire, que 

constituye la ser.al auditiva susceptible de provocar su 

percepción por el oyente. 

-Por 6ltimo, la recepción es el.proceso que pone en contacto 

mensajes y receptor. 

DELIMITACION-- - •CODIFICA- - - -'EMISION - - -oRECEPCION-DECODIFICA-
DE CONTENIDOS CION. 1 CIO!I. l 

\ J ~ ~ 
ciframiento acto desciframiento 

externo 

Pqr el momento, sólo se desea que se tomen en cuenta estos 

dos modelos, ya que mAs adelante -en el desarrollo de lo que fue 

la prueba piloto- estos esquemas tendrAn un gran valor para 

' aplicar c6mo las funciones lingtt!sticas y las comunicacionales se 

unieron para exponer un método para la ensenanza verboicónica 

para la lacto-escritura. 
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I.2.1 LOS MEDIOS DE INSTRUCCION 

La radio y la televisió 
informan, cultivan y 
divierten. 

Los recientes progresos técnicos y cientificos han llevado a 

plantearse un problema capital: ?es posible, mediante los métodos 

y .técnicas educativas apropiados, favorecer el desarrollo del 

aprendizaje en el nifto?, a lo que, quienes pretenden estimular la 

investigación en este sentido, deben de contestar 

afirmativamente~ Pero esta aseveración no es gratuita, nace de 

las "rivalidades" ideológicas (en un sentido positivo), que 

promueven los descubrimientos. 

La comunicación no se escapa a los efectos de la tecnoloqia, 

pues incluso ya desde las investigaciones emprendidas en el siglo 

XIX (el descubrimiento, la experimentación y la aplicación de los 

fenómenos eléctricos), se anunciaron enormes progresos, 

mostrando que no han pasado en vano los esfuerzos intelectuales, 

ni las transformaciones técnicas aportadas por el quehacer 

cientlfico y tecnológico de cada ~poca ( Anexo, La Historia de la 

comunicación), se ha logrado el desarrollo y nacimiento de los 

medios de comunición (radio, televisión, cine ••• ),como 

intermediarios que transportan todos esos mensajes a través del 

espacio y el tiempo. 

Muchos de los aparatos de comunicación al servicio de la 

distribución de programas, ya sean locales, comunitarios o 

comerciales, estAn llamados a desarrollarse con rapidez y a 

responder a necesidades cada vez mAs especificas, como en el caso 



de la educación en donde videocassettes, peliculas didActicas, 

televisión educativa entre otros, son en la época actual cada vez 

mAs comunes en la vida del estudiante. 

El creciente interés de los estudiantes por los medios se 

debe, entre otras razones, a que al llevar al aula experiencias 

simuladas tan cercanas a la realidad, no sólo vivifican la 

ensenanza influyendo favorablmente en la motivación, la retención 

y la comprensión, sino que también, dada su capacidad para vencer 

las barreras de la comunicación de sucesos que se dan en tiempos 

y lugares inaccesibles, ahora pueden introducirse elementos nunca 

antes disponibles en la ensenanza de acuerdo con Margarita 

Castaneda (1). 

En consecuencia, se ha disminuido la preminencia del 

lenguaje verbal; los maestros en la actualidad prueban 

constantemente que contenidos fundamentalmente idénticos son 

ensenados mediante f 6rmulas y etiquetas diferentes, en 

dimensiones mayores que la palabra oral o impresa. 

Asi, los medios complementan los esfuerzos del maestro para 

abarcar a un mayor n~mero de alumnos dentro y fuera del sistema 

escolar, pero estas ventajas son limitadas, ya que ning6n medio 

puede asegurar que el aprendizaje tendrA lugar si el maestro o 

los alumnos carecen del interés o las habilidades necesarias para 

enfrentarse a una materia. 

1.- Cfr. castaneda, Margarita. Los medios de comunicación y la 
Tecnologia Educativa. Ed. Trillas. 



Los esfuerzos actuales de los medios para auxiliar a la 

ensenan za exigen una ruptura con relación a los hAbitos 

establecidos, a la forma que hasta el momento, en el sistema 

educativo, se ha aprendido, o sea, a lo que se hace generalmente. 

Meredith da la siguiente definici6n: 11 Un medio educativo no 

es meramente un material o un instrumento, sino una organización 

de recursos que media la expresión de acción entre maestro y 

alumno" (2). 

Allen considera el medio como "un recurso instruccional que 

representa todos los aspectos de la mediación de la instrucción a 

través del empleo de eventos reproducibles. Incluye los 

materiales, los instrumentos que llevan esos materiales a los 

alumnos y las técnicas o métodos empleados 11 (3). 

Podemos observar que en ambas definiciones aparece el 

término Mediar: es decir, el medio tiene una función de 

intermediario, de mediador. 

Las consideraciones de Brunner y Olson (4) acerca de este 

concepto de mediación se refieren a que cualquier información se 

puede adquirir por dos caminos: por experiencia directa o por 

experiencia mediadora. cuando se aprende a través de una 

actividad directa sobre la realidad -como en el caso de cualquier 

habilidad o destreza- se habla de Experiencia Directa (aprender 

haciendo). otra manera de adquirir información que caracteriza 

2.- Op. Cit. Castaneda. pp 103 

3.- Op. Cit. pp 104. 

4.- Idem. 
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particularmente a los seres humanos es mediante el aprendizaje 

por observación -lo que se denomina Experiencia Vicaria, 

Xndirecta o Mediadora- que hace uso de información codificada 

simbólicamente y transmitida por distintos medios. "El 

aprendizaje a través de los medios es, pues, el que mejor 

sustituye a la experiencia directa en el sistema escolar"(S). 

Como se puede ver, varios son los autores que trabajan sobre 

los medios en la instrucción y posiblemente se han enfrentado a 

la responsabilidad de afrontar a aquéllos que defienden las 

reglas establecidas, es decir, han tenido que buscar la 

tolerancia del medio social, pues, la sociedad se reserva el 

derecho de catalogarlos actos, sea como una broma extravagante o 

como un verdadero acto creador. 

De acuerdo a Castaneda, un medio es un objeto, un recurso 

instruccional que proporciona al alumno una experiencia indirecta 

de la realidad y que implica tanto la organización didActica del 

mensaje que se desea comunicar, como el equipo técnico necesario 

para materializar ese mensaje. 

El medio en el 6mbito educativo abarca, pues,dos sentidos: 

a) El aspecto intelectual, la organización y estructura del 

proceso de ensenanza-aprendizaje en la elaboración del mensaje o 

contenido que se va a trasmitir, y b) El aspecto mecAnico, 

maquinaria, equipo, funcionamiento técnico de producción, y 

trasmisión o logistica necesaria para materializar el mensaje. 

s.- Op cit. castaneda. pp 105. 
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A pesar de que el maestro puede.trabajar tanto en el aspecto 

intelectual como en el mecAnico del medio, especialmente le 

corresponden las tareas referentes al primer aspecto, pues como 

educador debe manejar los factores instruccionales y ser capaz de 

generar el contenido del mensaje, organiz4ndolo de acuerdo con 

una estrategia de aprendizaje. Las operaciones referentes al 

equipo material y técnico necesario para materializar el mensaje 

las puede llevar un técnico especialista, siempre en colaboraci6n 

con el educador. (6). 

De acuerdo con Cloutier (7), los medios pueden emplear 

distintos lenguajes o formas de expresión para comunicar. La 

radio, las cintas y los discos hacen uso del lenguaje verbal o 

auditivo; en cambio, el empleo de las imAgenes en la televisión, 

el cine, las filminas o los carteles determinan el lenguaje 

visual. Otras formas de expresi6n la constituye el lenguaje 

escrito, utilizado en la elaboración de libros, revistas, 

diarios, manuales, etc; otros mAs emplean alguna combinación de 

estos lenguajes segón el contenido que se desea comunicar (B); 

sonidos, formas y gestos dan lugar a numerosas investigaciones en 

diferentes Ambitos: cine, literatura, etcetera. 

Independientemente del canal que emplee un medio para 

comunicarse, es necesario el trabajo conjunto de todos ·sus 

componentes, a saber: 

6.- Op. cit. Castaneda. pp 105. 

1.- Cfr. castaneda. Los medios de de la Comunicación ••• 

s.- Op cit. Castaneda. pp 106 
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un 

mensaje 

aparato de registro que permita captar o escribir el 

(maquina de carrete, tornamesa, grabadoras, 

reproductoras). 

Un documento en que se registre el contenido del 

mensaje (cintas de carrete o cassettes). 

Un poporte material que conserve el mensaje a trav6s del 

tiempo (copias de cintas editadas y cassettes). 

Un aparato de emisión que permita la lectura del mensaje 

registrado (reproductora de cintas o cassettes). 

Todos estos elementos deben de ser tomados en cuenta para el 

diseno y planeación de algdn programa que pretenda ser auxiliado 

por algunos de los medios auxiliares para la instrucción. 

sin duda, en el campo actual de la tecnologia educativa se 

ha suscitado el problema de encontrar un instrumento que facilite 

la toma de decisiones en el desarrollo y aplicación de materiales 

· instruccionales especificas. 



I • 2 • 2 BREVE PANORAMA GENERAL DE LA TECNOLOGIA DE LA ENSEnANZA 
PROGRAMADA (EL CASO DE LA RADIO) 

"LlegarA el tiempo en que se 
inventar4n instrumentos que 
permitir6n a los seres humanos 
hablarse a distancia de m6s de cien 
millas". (Comenius s. XVII) • 

Durante las pasadas tres o cuatro décadas, el campo de la 

tecnologia en la ensenanza ha crecido en forma acelerada para 

incluir métodos sofisticados de ensenanza programada, ya sea en 

aparatos de audio, la televisi6n o las computadoras (entre 

otros). Los medios audiovisuales en general, se han puesto al 

servicio de la instrucción, con excelentes resultados. sin 

embargo, no todos son igualmente accesibles, pues lo elevado de 

su tecnol09ia o construcción, incrementa en ocasiones su costo o 

dificulta su aplicación. 

Como medio de instrucción, el caso de la radio es mAs 

afortunado pues, si bien no es el mAs novedoso, si es un medio 

económico y accesible de una efectividad elevada, que cuenta 

ademAs con posibilidades inexploradas. 

La radio ha sido utilizada para la instrucción desde los 

albores de 1920 (1) ,y aun en la actualidad encuentra un uso 

creciente, incluso en los·paises desarrollados. 

se debe aclarar que todo estudio que se pueda citar en este 

trabajo, fu6 conducido varios anos atrAs, y son diferentes en 

rigor, tópicos del programa y nivel de comunicación (o lo que lo 

rodea), y que respondieron al tiempo y luqar en que fueron 

creados por lo que, para el proyecto, sólo se tomaron en cuenta 

algunas consideraciones, a nivel de referencia. 

1.- Cfr. Searle (et. al). The Radio Mathematics Project. 
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En un breve recorrido por la historia de la radio para la 

instrucción, sobresale en Estados Unidos, una investigación de 

estudios experimentales y empíricos de la efectividad de la 

ensananza por radio (2) encontró algunos escritos en donde la 

radio cargaba con el mayor peso de la ense"anza, pero no se 

examinaba la relación de la estructura 

del currículum del est~diante. Incluso desde un principio, los 

estudios que se realizaban sobre la radio se enfocaban 

bAsicamente a la investigación del uso sistem4tico y detallado de 

la radio en la ensenanza de un gran nCmero de disciplinas en los 

paises desarrollados. 

De estos estudios quedó un banco de datos cargado de 

materiales, como algunas ideas para la ensenanza del idioma 

inglés; cuentos, fAbulas e historias que pretend!an ser 

entretenidas y con un fin didActico; problemas mas comunes de la 

ensenanza-aprendizaje en los ninos de esa época; pero la mayor 

parte de los estudios se enfocaban a la ensenanza individualizada 

en el hogar y dif!cilmente se pod!a medir su eficacia en general. 

A pesar· de esto, algunos de estos trabajos muestran en parte el 

tipo de información con que se cuenta y de la cual se puede 

partir para estructurar nuevos proqramas. 

Por otra parte, en otras indagaciones se detectó que la 

instrucción sistemAtica por radio se encuentra m4s frecuentemente 

fuera de los paises desarrolados, pues éstos cuentan con mayores 

recursos, por lo que es posible utilizar un equipamiento m4s 

2.- Jamison (et. al). The Effectiveness Of Alternative 
Instructi~nal media. standford, 1974. 
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sofisticado y de costo mAs elevado, como el de las computadoras 

(3). En una b'O.squeda de los trabajos radiofónicos 

instruccionales de todo el mundo, McAnany encuentra que el uso de 

la radio en el desarrollo nacional, lista 20 paises que la usan 

para la instrucción formal, entre los que se encuentran 

Tailandia, México, Sudan y el mismo Estados Unidos entre otros. 

Hay indudablemente mAs trabajos y paises que los que se reportan 

en el proyecto, pero lo que se intenta en este momento es, como 

se dijo al principio, presentar un esbozo general que de idea de los 

trabajos semejantes al que aqu! se presenta, dado que es 

dificil detectarlos todos, pues muchos de ellos no van mAs allA 

de periodo de prueba. McAnany, en sus investigaciones, nota que 

las técnicas m4s comunes son seleccionar algunas escuelas 

objetivo para la isntrucción por radio, como por ejemplo en 

Tailandia, donde la mOsica, estudios sociales e ingles fueron 

ensenados; o como en SudAn, en donde la radio ha sido utilizada 

para ensenar aerobias, historia de la tribu y modales sociales; 

lengua espa"ola, como tal, rara vez se incluye en las listas. En 

. realidad sólo se encuentran pequenos escritos en el desarrollo de 

su curr!culum.(4) 

En general se puede afirmar, de acuerdo con 1os estudios 

evaluativos de los experimentos instruccionales, que con el uso 

de la radio se obtuvieron ventajas en la instrucción, a pesar 

de la precaria espectativa con que fueron implantados. Como en 

3.- Cfr. Me. Anany. Radios Roll in the Oevelopment. 1973. 

4.- op. Cit. The Radio Mathematics Project. pp Xiii. 
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el caso del campamento de Laguna Verde, HichoacAn, en donde los 

hijos de los trabajadores recibieron algunas clases grabadas (una 

semana aproximadamente), mientras llegaba el profesor definitivo. 

La experiencia fue corta, pero de gran utilidad. 

De ahi que se piense que la radio aón puede tener mayor futuro 

dentro del campo de la instrucción en México pues, en 

experiencias tan sencillas como ésta, se obtienen resultados 

sorpresivos. 
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I.2.3 LA RADIOFONIA COMO ALTERNATIVA EN LA 
ENSENANZA PROGRAMADA: SU IMPORTANCIA 

Como se dijo anteriormente, la radio como medio de 

instrucción resulta económico y accesible que, a lo largo de su 

devenir histOrico en este campo, ha demostrado resultados 

satisfactorios para la ensenanza. Sin embargo, muchos han sido 

los detractores de este medio, quienes argumentan que la radio 

proporciona una ensenan za indirecta, es decir, que el o los 

locutores no pueden jam4s prever las reacciones de los alumnos y 

dificilmente se pueden modificar, por tanto, el desarrollo de la 

emisión. Es decir, que sin una preparación por parte del maestro 

y sin su intervención antes y después de las lecciones .l!2!: 

~, éstas conducir!an fAcilmente al verbalismo m4s espantoso. 

Otro argumento en contra de la radio, es que. no todo se puede 

transmitir por ese medio. Existen algunos tópicos que necesitan 

de un apoyo grAfico, pues una exahustiva descripción verbal, 

puede desviar la atencion y hacer perder el hilo de lo que se 

hable. 

Por lo anterior, y sobre todo para la ensenanza de la 

lengua, la aportacion de la propuesta a la que se referirA mAs 

adelante busca complementar la emisiOn con hojas de trabajo y 

gr4ficos, asi como un método que trate de contrarrestar algunas 

de estas objeciones y faciliten la comprensión general del 

programa. Por ejemplo, a veces se ha cometido el error de 

transmitir cursos formales de literatura, de historia, de 

geograf!a, para uso de los escolares. Tales cursos no son muchas 

veces m4s que charlas en las que no queda practicamente nada, 

sobre todo cuando la utilidad de la técnica no actóa ya sobre el 
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alumno, sin embargo, cuando éstas han ido acompa"adas por algunas 

ilustraciones o textos de apoyo, los resultados favorables se han 

incrementado considerablemente. 

De todas las ventajas reales de la radiofonia para la 

ensenanza que se encontraron en la investigación previa del 

proyecto, aquellas que coincidian son las siguientes: 

a) permite vencer al espacio, transmitiendo al oido, en el 

momento mismo en que tiene lugar, las impresiones sonoras de 

un acontecimiento, as! como regular los contenidos para que 

éstos se sucedan de la forma que se considere m6s pertinente 

o la deseada. 

b) la radio permite suplir la ausencia de ciertos maestros 

especializados o por lo menos disminuir las exigencias en la 

especialización. As!, unas lecciones bien organizadas de 

ensenanza de la lengua, pueden rendir verdaderos servicios. 

e) Muchos hechos que no se encuentran todavia en los manuales 

escolares o que apenas pueden encontrar en ellos se hacen 

accesible a los disc!pulos a través de la radio. Permite el 

acceso a mundos lejanos y a registros hasta ese entonces 

desconocidos por el alumno. 

d) La radio puede sugerir muchos experimentos y observaciones 

que el maestro no podr!a hacer, y en ciertos casos permite 

someter a gran ndmero de alumnos a los mismos experimentos, 

a fin de ver sus resultados, y 

e) permite la dramatización de ciertas nociones, lo que aporta 

m4s vida a la ense"anza de algunos tópicos. 
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Desde los anos SO's, los intentos por medir la eficacia de 

la ensenanza por radio ha despertado un gran interés, pero los 

resultados, hasta la fecha, parecen ser una constante dentro de 

las investigaciones en la materia: 

a) Para un material de contenido simple, la presentación 

auditiva es adecuada, pero este rudimento disminuye a medida 

que la dificultad de la materia aumenta; 

b) Disminuye m4s cuando se aplica a sujetos que presentan algóna 

deficiencia mental o que poseen un acervo m4s reducido; 

c) Las diferencias individuales pueden ser determinantes, debido 

a la habilidad relativa de cada estudiante para comprender y 

percibir los diferentes estimules a los que se le somete; 

d) las observaciones hechas sobre la comprensión auditiva se 

pueden utilizar en pedagogta: velocidad óptima de la 

emisión de radio para diferentes fines. Los diferentes 

autores concluyen que una velocidad reducida puede disminuir 

e incluso suprimir la comprensión. 

Existe en estos momentos una literatura abundante sobre ésta 

trabajos similares a los que reporta la e.a.e de Londres, pero de 

car4cter generalmente poco cientif ico~ 

Para e1 presente trabajo, una cuestión que se aclaró desde 

un principio fue que, aunque las emisiones se pretende que 

lleguen a ser de radio, se utilizan cintas grabadas, que pueden 

elegirse seg6n las exigencias particulares, y presentarse en el 

momento que el maestro juzgue oportuno. 
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La combinación ideal seria encontrar entre ambas opciones 

(cintas y radio) , una combinación que tomara en cuenta 1a riqueza 

de posibilidades que brinda la radio, pero contando con 

flexibilidad en lo referente a la emisión y a los tiempos. 
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I.2.4 LAS POSIBILIDADES DE LA IMAGEN EN LA ENSENANZA 

La utilización de la imagen en el proceso educativo es muy 

frecuente, las posibilidades de ésta se multiplican con cada 

factor que se pone en juego, por ejemplo, el uso del color, la 

textura, la distribución del espacio, etcétera (1). En la 

ense"anza, esta versatilidad se debe aprovechar para proporcionar 

al alumno no sólo im4genes bonitas o vistosas, sino aquellas que 

brinden un verdadero apoyo para el aprendizaje. Los gr4ficos, 

tanto como los dibujos de referencia, los distintivos, las 

animaciones o cualquier tipo de imagen deben concebirse con el 

objeto de orientar al alumno sobre la instrucción que ha de 

desempenar, tomando en cuenta que la información adquiere mayor 

significación en la medida en que ésta se va relacionando de 

manera congruente con el campo de conocimiento del que se trate. 

La im4gen y el audio se han utilizado relativamente poco 

dentro de la ensenanza, lo anterior es vAlido si tomamos en 

cuenta todas sus posibilidades. El explotar la riqueza de la 

imagen como medio educativo es una tarea poco desarrollada que 

todav!a ofrece grandes posibilidades para la investigación, segón 

lo afirma Tirado, quien ademas asegura que aventurar el uso de la 

imagen es un quehacer pleno para la imaginación y fundamental 

para el fortalecimiento de los recursos del sistema educativo. 

La generación de imAgenes es un tema de investigación que 

interesa a la psicologla cognitiva, porque la cognición se ocupa 

1.- Felipe Tirado. Publicación en Imprenta, México, 1990. 

de todos los procesos mediante los cuales el ingreso sensorial es 

27 



transformado, reducido, elaborado, almacenado recobrado o 

utilizado. Y se considera que estos procesos son importantes aun 

cuando operen en ausencia de "estumulaci6n externa" relevante, 

como en la imaginación (2). 

La psicologia cognitiva debe tomar en cuenta los componentes 

que participan e interactóan en una situación de aprendizaje y de 

instrucción, pero de una forma general, no tomando en cuenta los 

casos individuales ya que, de ser asi, los resultados se ver!an 

afectados incluso con el tipo de materiales, la situación o lugar 

en que se trabaje etcétera. 

De acuerdo con el cuadro proporcionado por Castaneda y L6pez 

los componentes son: 

MATERIALES 
Naturaleza 
Estructura 
Dominios de 
especifico. 

CUADRO: 

SUJETO 
Sexo 
Edad 
Antecedentes 
Habilidades 

familiares y sociales 
1 

1 TAREAS 
1 Demandas cognitivas 
l Habilidades requeridas 

Conocimiento ____ 
1
1_ Tipos de Conocimiento 

Operaciones Necesarias: 
1 Relacionar conceptos, 
1 secuencias temporales, 
1 causales, espaciales, etc. 

CONTROL INSTRUCCIONAL 
Relaciona a la ensenanza 
con el aprendizaje, determina 
la definición de contenidos, 
tareas y condiciones, prescribe 
la aplicación de estrategias 
cognitivas para el manejo 
instruccional. 

Algunas Fuentes de Variabilidad en los Efectos 
Reportados Sobre el Aprendizaje Durante la 
Instrucción. 

2.- castaneda y L6pez (1990). Adaptado de Brandsford, J.D. 
"Human cognition. Learning. Understanding and Remembering". 
Wadsword Publishing, Belmont, 1979. PAgina 9. 
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El cuadro anterior nos sitóa ante la posibilidad de analizar 

al grupo con el que se trabajar&, para saber cómo determinar que 

tipo de ilustraciones ser6n m4s adecuadas, tomando en cuenta la 

información necesaria y no tanto la belleza, ya que como senal6 

Neisser (3), ºla belleza est4 en el ojo (cerebro) del observador 

y no en el objeto que admira". 

La discusión sobre la imaginaria y la sensibilidad para 

captar im4genes es por dem6s apasionante. Sin embargo, dentro de 

el Audiovisual para la Ensenanza de la Lecto-Escritura (AELE), 

esta discusión debe quedar de lado, pues la imAgenes que aqu! se 

utilizan, adem4s de ser muy elementales, no son el objeto 

principal de estudio. En este proyecto se le da prioridad al 

audio. 

No obstante, se dir6 que la utilización de las ilustraciones 

en textos instruccionales es muy usual, y generalmente se 

utilizan porque facilitan la comprensión que, si bien no es 

indispensable, al menos es deseable. Esta dimensión se refiere 

al considerable enriquecimiento que las ilustraciones pueden 

proporcionar a la imaginación y al loqro de aprendizaje. 

seg6n ouchastel en 1979 (4), las ilustraciones tienen por lo 

menos tres roles principales: 

1) ATENCIONAL: Enfatiza la propiedad que tienen las im4genes de 

atraer la atención del lector (podrla decirse que es casi 

imposible que pasen desapercibidas en un texto); inducen una 

respuesta de inspección visual. 

J y 4.- Cfr. Op Cit. castaneda y López. 
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2) EXPLICATIVO: Se refiere directamente al contenido que se 

comunica. su función es hacer explicito, en términos visuales, 

lo que seria dificil o complicado explicar en términos verbales; y 

3) RETENCIONAL: se basa, esencialmente, en la mayor capacidad 

para recordar imAgenes que formulaciones verbales. Y tambi6n en 

el hecho de que cualquier tópico o dominio del discurso tiene una 

estructura interna que puede ser explotada en términos visuales 

para su mejor recuerdo. De hecho, la ilustración puede ser vista 

como una especie de memoria externa. 

Castafteda y L6pez aseguran que estA totalmente abierta la 

investigación acerca del empleo de ilustraciones en la 

instrucción, por lo que falta determinar mucho del valor que 

encierra su manejo para mejorar la comprensión del aprendiz, para 

favorecer la recuperación y organización de información 

eficientemente. 

Tambi~n senalan que, en general, la naturaleza misma del 

objeto de estudio induce a numerosas fallas metodológicas, que 

pueden ir desde la misma definición conceptual de lo que ·se est4 

tratando de probar, efectos de las instrucciones, 

generalización de los efectos y los controles experimentales que 

se utilicen, hasta ignorar algo tan obvio como son las 

diferencias individuales y las demandas cognoscitivas que 

distintas tareas y materiales imponen en el aprendizaje. 
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I.2.S OTRAS FORMAS DE EXPRESION EN LA ENSENANZA 

En el desarrollo integral del nifto se pueden distinguir y 

estudiar las f Ortl'la en que éste evoluciona en l~s diferentes 

etapas de su vida. La ciencia ha dedicado un enorme rubro a 

cuestiones sobre el 11 Qué ea y por qué es como es" el ser humano. 

Ciertos hallazgos de la misma han permitido comprender mAs 

claramente algunos procesos biolOgicos y psiquicos que determinan 

el actuar y el convivir, pero no se debe olvidar que estos puntos 

de vista no constituyen fragmentos reales de la vida mental. 

Ellos se explican por el todo, y no se justifican mAs que por una 

actitud analitica del que las realiza. Es asi que comienza la 

aventura de la propuesta audiovisual, al tratar de considerar 

para ésta aspectos relacionados con las de actividades 

complementarias que, por medio de juegos, adivinanzas, cantos, 

etc.,logran una relación directa con el universo del nino, y 

donde el componente principal es la imaginación. Hay que tomar en 

cuenta que el pretender un anAlisis detallado sobre el juego 

llevarla al estudio de manifestaciones muy complejas que no son 

objetivo directo del proyecto, pero incidir en sus posibles 

manifestaciones es de vital importancia para las preconcepciones 

de este trabajo, que hace resaltar el carActer l~dico dentro de 

la prActica educativa y escolar. Este apartado pretende. ilustrar 

la importancia que reviste el juego, de una forma muy general. 

El cómo se eligieron las actividades de apoyo, qué tipo de 

habilidades se deseaba desarrollar con los ejercicios 

psicomotrices y algunas anotaciones sobre su desempeno. 



I.2.5.1 JUEGOS, CANTOS, RIMAS, ADIVINANZAS Y. CUENTOS 

La forma dominante de la actividad infantil y por 

consiguiente las m4s reveladora de su mentalidad es el juego. se 

puede decir que incluso hasta la edad escolar es la forma 

exclusiva de su comportamiento general. No se har6 un alto aqui 

para examinar todas las teorias que se han propuesto para 

explicar la naturaleza y el papel del jueqo. Debe bastar con 

decir que el juego tiene en la vida del nino un valor funcional. 

Es la iniciaci6n a la vida adulta (1). Prepara numerosas 

adaptaciones y fija las adquisiciones sucesivas del nino. El 

juego supone la intervención de todas las posibilidades que 

aparecen progresivamente en el curso del desarroilo, y esto 

mismo, anadido a la espontaneidad de la actividad del juego, es 

lo que explica que se le haya util.lzado de manera tan variada 

para los fines educativos. En todas las épocas y lugares, en 

todas las lenguas y en todas las culturas se han producido los 

juegos lingttisticos, o mejor dicho, los invitados que asisten a 

11La Fiesta del Lenguaje" (2). Esto es un indicio de que el 

lenguaje no es sólo un instrumento de comunicación, sino que 

también tiene una función l~dica, tanto para los ni"ºª como para 

los adultos, siendo los primeros los que ocuparAn la atención. 

se suele identificar los juegos con actividades triviales 

propias solamente para la diversión; se los considerA en general 

como in~tiles y poco dignos de interés. Pero los juegos de 

palabras son, para los ninos, una realidad en todas las culturas 

y épocas, y logran aguzar la imaginación y la creatividad. 

1.- Cfr. Planchard, E. Tratado de Pedagog!a General. 

2.- Prieto, D."La Fiesta del Lenguaje. (término utilizado por él) 
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Un autor que se ha dado a la tarea de estudiar estas 

manifestaciones es Maurice swadesh (J), quien realizó un estudio 

sobre las mismas. Segdn swadesh, las adivinanzas se basan, 

también, en juegos de lenguaje. Tanto las m4s sencillas como las 

m4s complejas, las adivinanzas excitan la imaginación, porque la 

palabra que hay que descubrir se encuentra dividida o 

"camuflada". 

Adem&s de las adivinanzas, el ni"o a los seis ª"ºª 
aproximadamente sabe algunos cantos y rondas, con sus palabras y 

tonos; rimas de reto y de burla; porras y exclamaciones en los 

juegos; varios trabalenguas, que resultan un verdadero deleite 

tanto para los ni"os, como para quienes disfrutan con ellos. 

De igual forma que los juegos lingtt!sticos, en todos los 

pueblos, en todos los tiempos, han existido las canciones, es 

decir, la combinación de lae palabras con la mdsica. El lenguaje 

que se usa en el canto difiere, a veces muy poco, del hablado. 

El canto de juego lo usan principalmente los ninos para acampanar 

al mismo. 

Los refranes son otra forma convencional de hablar. A 

menudo se asocia con algdn cuento, del que constituye la 

moraleja, pero también pueden ser independientes. 

seria pr4cticamente imposible tratar de hacer un inventario 

de juegos, cantos, adivinanzas, etc., pero lo que si se har4 es 

mencionar en un ap6ndice aquellas actividades que se llevaron a 

J.- suadesh, M. El Lenguaje y la Vida Humana. 
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cabo durante las pruebas piloto, para que se comprenda mejor el 

objetivo de su aplicación en las porciones de entretenimiento de 

AELE, aunque la riqueza que éstas ofrecen para los fines del 

trabajo, es dificilmente cuantificable. 

Por otro lado, dentro de los objetivos que contempla AELE se 

busca la interacción de los ni"ºª' pero de una forma organizada. 

El comprender que cada ni"o es un elemento importante dentro de 

un determinado juego hace que se responsabilice de su parte y vea 

la importancia de las acciones que realizan los demAs. La 

interacción que se logra con los juegos grupales no sólo promueve 

la socialización "rompiendo el hielo", sino que da grandes 

posibilidades de expresión y comunicación. 

Existen una cantidad incontable de juegos, y m!s si se 

reconoce la capacidad de invención. Las ni"os poseen una 

imaginación tan vasta, que son capaces de lograr con una piedra 

juegos que son un alarde de creatividad. 

En realidad, los objetos o materiales con los que se juega 

tienen un papel secundario, aunque es necesario promover que, de 

preferencia, 6stos pertenezcan al medio flsico que los rodea 

(pajas, maderas, hojas, pl4sticos, etc.). 

Por otra parte, no se debe descuidar que la tradición del 

juego en M6xico que, como se recalcó anteriormente tiene ralees 

ancestrales. Si se pudiera ver el origen de cada uno de los 

juegos "tipicos" (Y sus variaciones), seguramente sorprenderla la 

alntig~edad de los mismo. 
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Por otra parte se dice que, hab1ar de personajes, es evocar 

un mundo ilimitado que, desde las profundidades del ser, emerge. 

Pais de todas partes y ninguna, la tierra de los personajes estA 

en cada uno como un tesoro. Tesoro de la infancia, de valor 

afectivo, pero también tesoro de toda la humanidad. 

Ya sea en cuentos, fAbulas, leyendas o en un programa de 

radio, los personajes pueden poseer elementos m!gicos o 

argumentos sumamente realistas. 

35 



I.J LA IMPORTANCIA DE LA LENGUA EN LA ENSENANZA 
DE LA LECTOESCRTITURA 

"De la misma manera que hablar no 
es seleccionar y combinar 
correctamente una serie de sonidos, 
aprender a leer y escribir no 
consiste en establecer una relación 
entre los fonemas y las letras que 
los presentan11 .(Emile Planchard, 
1960). 

I. J. 1 LA IMPORTANCIA DE LA LENGUA EN LA 
VIDA COTIDIANA 

si desde ninos se pudiera justipreciar la importancia 

que tiene la lengua no sólo como vehiculo de comunicaci6n, sino 

también la influencia que ésta ejerce en el desarrollo integral 

tanto del individuo, como de un pais entero, seguramente la 

motivación del uso y disfrute de la misma, y su conocimiento 

creciente serian una condición natur~l y deseada. De esta forma 

el papel de la escuela en la adquisición de la lengua seria menos 

arduo, sobre todo si se procurara que la alfabetización no fuera 

ajena al quehacer humano. No hay que olvidar que la escuela debe 

tener por misión el preparar al nino para la vida adulta, 

individual y colectiva, tomando en cuenta la época y lugar donde 

se vive .. 

Sin embargo, no son pocos los estudiosos de la educación, 

profesores y padres de familia, los que aseguran que en las 

escuelas la lengua se ha convertido en un sistema de reglas y 

prohibiciones, en donde el alumno tiene que someterse ademAs a 

una forzada atención a lo exterior (el pizarrón o el maestro por 

ejemplo) d4ndose, en muchos casos el aburrimiento o la 

indiferencia escolar, y esto repercute en su aprovechamiento. 

El caso de la ensenanza de la lengua la situación es m4s 
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inquietante, sobre todo si tomamos en cuenta que ésta posee toda 

una gama de posibilidades de diversión en el aprendizaje, mismas 

que nacen de las relaciones cotidianas, el juego, las 

adivinanzas, el chiste, el juego de aumentativos y diminutivos 

entre otras tantas, es posible hacer lo que Daniel Prieto 

Castillo (1986) denomina como "La Fiesta del Lenguaje". 

I.3.2 LA ADQUISICION DE LA LENGUA 

I.J.2.1 Aspectos biológicos: 

Un bebé balbucea sus primeras palabras aun antes de saber 

andar. ?Cu41 es la razón? La facultad del lenguaje, que es 

t!picamente humana y representa todav!a un enigma. Nadie se 

sorprende de que se aprenda a hablar. Y sin embargo, tal aptitud 

exige una coordinación perfecta entre el cerebro, los nervios y 

los mcsculos (Y aCn m4s en la lacto-escritura). En este aspecto 

el habla constituye una de las actividades humarias m4s complejas. 

Aunque las lenguas humanas conocidas presentan grandes 

diferencias, todas ellas coinciden en una serie de rasgos 

comunes: los universales, que son caracteres innatos, puesto que 

desde el nacimiento se manifiestan como facultades del ser humano 

(1). Por ejemplo, los hombres emplean en todas partes los mismos 

órganos para hablar, tales como a) los órganos de 

recepción (oido externo, oido medio y oido interno) y, b) órganos 

de ejecusión ("fonación".- pulmones, laringe, cuerdas vocales, 

velo del paladar, lengua, labios, mand!bula inferior, paredes 

1.- Guido, M. Oid4ctica de la Lengua en la Escuela .Primaria. 
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·nasales, paladar, mandibula superior y dientes), que no estAn 

destinados solo a producir la palabra, ya que sirven al mismo 

tiempo para respirar y comer. 

Segdn Searle (1) las diferencias entre las lenguas 

aparecen mucho mAs tarde: son transmitidas al nino por la 

sociedad en la que se desarrolla. Por ejemplo, un ni"o recien 

nacido, de padres coreanos, es adoptado por una familia inglesa. 

La lengua que hablarA éste ni"o serA la de sus padres adoptivos, 

y desconocer& la de sus verdaderos padres. Este autOr asegura que 

hasta los 10 meses mAs o menos, el bebé no habla y parece no 

comprender lo que se le dice por medio de la palabra. Entre el 

Go y el 9o meses, emite una gran variedad de sonidos desprovistos 

de significación, que no podemos considerar todav!a como 

lenguaje. Sin embargo, hoy se sabe que el nino de pecho 

transmite ciertos sentimientos, mediante el tono de sus 

balbuceos. Se cree que es capaz también de reconocer la 

inflexión de la voz de los demAs, en particular la de su madre. 

I.3.2.2 Aspectos ~onolOgicos. 

seg tan parece, ritmo y· entonaciOn son las primeras 

adquisiciones lingtt!sticas de los ninos. 

Searle menciona que entre los 13 y 15 meses, el nifto emite 

las primeras palabras provistas de sentido. Los sonidos que las 

componen son los m4s sencillos y, en esta edad, son comunes a 

todas las lenguas. Palabras del tipo de 11 papA y mam4" existen en 

todas las lenguas. EstAn formadas de sonidos o fonemas 

l.- Searle. Medicina Familiar (articulo, traduc. en imprenta, 
1989). 
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considerados simples, puesto que "p11 es la m4s conson4ntica de 

todas las consonantes, mientras 11 a" es la mas vocAlica de todas 

las vocales (2). 

Mas tarde, el bebé comienza a establecer distinciones 

fonéticas cada vez mas sutiles. La "i" aparece después de "a", 

11 k 11 después de "P" y as! sucesivamente. Hay que resaltar el 

hecho de que "a", "i" y "P" (o su variable "b 11 ) forman parte del 

sistema fonol6gico de todas las lenguas del mundo. Poco a poco, 

el nino aprende todos los fonemas de su lengua materna, incluidos 

aquellos mas raros y menos universales, es decir, e~clusivos de 

su idioma. El sonido castellano "rr11 /r/ que no existe en muchas 

otras lenguas es uno de los que ofrecen mas dificultad para el 

nino de habla castellana y que mas tardiamente domina (3). 

Entre las primeras palabras utilizadas por el nino, "papa y 

mamA" son las mas frecuentes, y muy a menudo el nino las emplea 

para dirigirse a otras personas ademas de sus propios padres. De 

hecho "papa y mama" pueden representar todo el entorno del nino, 

durante todo el tiempo en que es incapaz de pronunciar otros 

fonemas. 

Pero, habitualmente, los padres entienden a sus hijos a 

pesar de su exiguo vocabulario, y responden a sus palabras. 

Gracias a ello, el nino evoluciona favorablemente en la 

adquisición del lenguaje. 

2.- Cfr. saussure, Ferdinand. Tratado de Ling~lstica General. 

3.- Idem. 
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I.3.2.3 Aspectos sint4cticos. 

Los enunciados de las lenguas naturales est4n normalmente 

constituidos por otros elementos, adem4s de las simples palabras: 

son frases que se adecuan a ciertas estructuras gramaticales, las 

cuales responden a las llamadas reglas sint4cticas. 

La sintaxis infantil tiene un desarrollo gradual. En el 

estado siguiente al de la emisión de una sola palabra, el habla 

del nino se observa la utilización de frases constituidas por dos 

palabras, cuyo sentido est4 determinpdo por la situación o el 

contexto antes que por la estructira sint4ctica. Por' ejemplo, la 

frase "mamA leche" puede significar: "mam4 quiero leche" o "mam4 

esto es leche", dependiendo de las circunstancias en que el nino 

lo pronuncie. 

En la fase siguiente, el nino elabora frases de tres 

palabras; m4s tarde, estructura cada vez m4s complejas. En este 

momento los padres notan las "faltas", que no son, en realid11d, 

sino ensayos lógicos y necesarios para generalizar una estructura 

gramatical corriente. 

Por ejemplo, el ni"o de tres anos que dice que "ha volvido" 

o "est4 hacido" por ha vuelto o est4 hecho utiliza en realidad 

una regla correcta: usa la terminación -ido en los participios 

porque esa es la fórmula habitual de los verbos cuyo infinitivo 

termina en -er(temer, cocer, haber, etc.). 

El nifto corregir4 automaticamente esta expresiones cuando 

se dé cuenta de que en su lengua materna existen irregularidades, 

en este caso los participios vuelto y hecho, que no siguen la 
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regla general. 

Como vemos, la adquisición de la sintaxis es fruto de etapas 

sucesivas, de una cadena de ensayos y errores. Hasta los s anos 

aproximadamente, el nino no posee un sistema ling~istico 

semejante al de los adultos, incluso aunque se trate simplemente 

de un lenguaje familiar. La escuela se encargar! de ensenarle las 

diferencias existentes entre este código familiar y el código del 

habla culta. 

I.J.2.4 Aspectos sem4nticos. 

Paralelamente, el significado de las palabras se hace cada 

vez m4s preciso para el nino y su vocabulario no cesa de 

enriquecerse, y las cosas adquieren nuevos significados. 

En la signif icaci6n intervienen los tres ejes coordenados 

del lenguaje: los contrastes paradigm4ticos, las relaciones 

sintagm4ticas, y los contextos sociales y simbOlicos, en cuya 

convergencia se constituye el significado y se posibilita ~l 

proceso de significación. 

En resumen, mientras que la sintaxis est6 definitivamente 

fijada hacia los B anos, el vocabulario se modifica·durante toda 

la vida. Es decir, el primero es un sistema cerrado que se 

adquiere de una vez por todas en la infancia, en tanto que el 

segundo puede acrecentarse o reducirse a lo largo de la vida del 

hablante. 

Como podemos observar, un ni"o aprende de forma natural su 

lengua materna a una edad determinada y durante un periodo no muy 

largo de tiempo. 
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A la edad de B anos poco mAs o menos, el ser humano pierde 

la "facultad" del lenguaje. En adelante, puede ciertamente 

aprender otro u otros idiomas, pero esta adquisición de la lengua 

difiere notablemente de la adquisición de la lengua materna, 

salvo si el nino es biling~e. 

Entre los 5 y 6 anos de edad, los sistemas de ensenanza 

primaria, consideran pertinente la ensenan za de la 

lectoescritura, tarea aCn mAs compleja que la simple utilización 

verbal de la lengua. 

La lectura no es Cnicarnente un proceso de asociación 

auditivo-visual, sino que se basa fundamentalmente en la 

información no visual que el sujeto posee, -conocimiento lexico

semAntico y morfosintActico de su lengua-. 

I.3.2.5 Aspectos Sociales. 

Cassirer define a la lengua como el vehlculo por el 

cual se puede generar y organizar el conocimiento. En el proceso 

de adquisición de la lenqua, el nino no sólo aprende una forma 

.particular de hablar, sino también una manera particular de 

pensar y significar el mundo que lo rodea, a través de las 

categorlas de su propia lenqua. Todo acto de comprensión e 

interpretación que el proceso educativo requiere, ésta 

determinado por la capacidad de usos de su propia lengua. 

De acuerdo con las investigadoras Jiménez-Ottalengo y 

Paulin (4), el aprendizaje de la lengua se adquiere a través de 

4.- Cfr. Sociedad y Lenguaje. Fac. de ciencias Politicas y 
Sociales. México, 1988. 
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las instituciones sociales, particularmente de la familia y de 

la escuela cuyas intervenciones perfilan los diversos estadios en 

el proceso de adquisición de la lengua,y la forma y los grados de 

socialización y de control social sobre el individuo. 

Las autoras sostiene que en la institución familiar se da 

el primer estadio de adquisición de la lengua; aqui, el proceso 

de ense"anza-aprendizaje transcurre de manera inconsciente y 

difusa. El lenguaje, a nivel del nino, es inseparable de la 

acción; es mAs efectivo que cognitivo, y le sirve al ni"o tanto 

como medio de expresión e impresiOn, como veh!.culo de 

manipulación de grupo y del ambiente f!.sico; por su intermedio, 

el nino asegura su subsistencia y llega a convivir y participar 

en la vida del grupo. 

En la escuela, el proceso de· adquisición de la lengua 

transcurre de manera dirigida y formalizada, a través de la 

ensenanza y del aprendizaje de tres formas de acción: hacer, 

hablar y pensar, mismas que representan el espacio de la 

socialización: el 4mbito orético o volitivo (querer hacer), el 
Ambito verbal (hablar) y el 4mbito cognitivo (pensar). 

Eq la sociedad, la ensenanza y aprendizaje de la lengua, y 

su función socializadora son un proceso que se prolonga a lo 

largo de toda la vida del individuo, y al que contribuyen o deben 

contribuir conjuntamente todas las dem&s instituciones sociales. 

I.3.2.6 La Lecto-Escritura. 

El grado de abstracción que requiere el paso del código 

oral al escrito, sólo puede lograrse a partir del desarrollo de 

la capacidad reflexiva del manejo de la lengua. La experiencia de 
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mdltiples estudiosos de la lengua y la did4ctica (Emile Planchard 

entre el.los) aseguran que, "cuando el aprendizaje de la lengua no 

se realiza en el idioma materno no se logra 11 o como se dijo 

anteriormente "l.a adquisición de la lengua materna es muy 

diferente a la adquisición de una segunda lengua" (5). En el 

mejor de los casos, se adquiere dnicamente la capacidad de 

asociación entre sonidos y letras. El tipo de "lectura•i que se 

obtiene sólo es el desciframiento, es decir, la reproducción de 

las marcas grAficas del escrito; leer es algo mAs. Si se desliga 

el texto de su significación, ésta tarea queda reducida a una 

serie de silabas sin sentido. 

Sin embargo, en muchos casos, sobre todo en los primeros 

ano~ de este aprendizaje, no se alcanza correct.amente ni siquiera 

el nivel de desciframiento. Es siempre la lengua materna oral la 

que estA presente como mediadora en el preoceso de adquisición 

del c6digo escrito, de ahl que cuando éste no corresponde al 

idioma del alumno, se vea interferido por la 

linguistica que posee el nino. 

competencia 

Se utiliza el t6rmino interferencia para referirse a los 

desvlos que se establecen en el proceso de lacto-escritura cuando 

éste se realiza en un idioma que no corresponde al nino. 

La adquisición de la lectoescritura de la lengua espanola debe 

verse cubierta por las reglas de combinación y de selección del 

sistema linguistica del alumno. 

S.- Cfr. Op. Cit. Guido, M. 
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I.3.3 NECESIDAD DE UN PROYECTO PARA EL APOYO 

DE LA LECTO-ESCRITURA 

Siendo la escuela una situación a la que el nino debe 

adaptarse con el mAximo provecho, se debe buscar que corresponda 

a la naturaleza de éste. Es decir~ reconocer al nino como un ser 

racional capaz de sentir, de aceptar o rechazar, de crear y 

valorar todo lo que se le presente; es as! como la iniciación en 

el lenguaje escrito implica la posibilidad de establecer la 

correlación con el lenguaje hablado o dicho de otra forma, el 

lenguaje escrito es un código que el nino que se inicia en la 

lacto escritura, debe asimilar. Pero el educando ya se encuentra 

en posesión de un código de comunicación (el oral), que no 

debemos de ignorar. 

saussure dice al respecto que "lengua y escritura son dos 

sistemas de signos diferentesº (1), por lo que el problema bAsico de 

toda estrategia de aprendizaje de la lectoescritura consiste en 

encontrar una simbolización intermedia entre el signo hablado y 

la forma escrita, centrada en la función semiótica. 

Para leer, tanto como para escribir se requiere (2): 

l. Conocimiento previo y perfecto reconocimiento del código que 

permita al sujeto identificar las unidades significativas 

(relación grafema fonema que torne posible la comprensión y 

reproducción de la palabra); 

1.- op. Cit. saussure. 

2.- op. Cit. Guido, M. Did4ctica de la Lengua •• 
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2. Conocimiento previo y comprensión de las relaciones entre 

esas unidades significativas (relaciones sintaqm4ticas y 

paradigmAticas) ; 

3. Reconocimiento de los limites iniciales y finales de los 

conjuntos y subconjuntos significativos en el acto de leer 

(letras iniciales y finales en el caso de una palabra, 

maydscula inicial y punto en el caso de la oración, conjunto 

significativo dentro de la oración indicado por signos de 

puntuación) • 

El aprendizaje de todas las habilidades que se .mencionaron 

requieren de gran esfuerzo para desarrollarse, por lo se debe 

propiciar que la enseftanza sea motivadora, interesante o, porqué 

no, divertida, para que la tarea no ~esulte desgastante. 

Es por lo anterior que, para el presente proyecto, se 

propone un m6todo de apoyo a la ensenanza de la Lacto-Escritura 

en la que se tome en cuenta el proceso de aprendizaje del nino 

sin olvidar que es un ser m6vil y que sus necesidades y 

facultades evolucionan constantemente. Se procura incentivar la 

motivación, la comprensión y el interés con una metodologla 

pensada de tal forma que el nino pueda jugar, cantar, escribir, 

identificar, en fin, ejercitar las capacidades que manifiesta 

a lo largo de su vida (cap. 'I'II, apartado: "Consideraciones 

Técnicas"). 
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CAPITULO II EL PROYECTO AUDIOVISUAL PARA LA 
ENSENAN-ZA DE LA LECTOESCRITURA (AELE). 

II.1 JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

Con todas las inquietudes antes expresadas y con las 

experiencias descritas nace la presente propuesta, debido a la 

inquietud que despertó el conocer el Plan B4sico de Gobierno 

(1989-1994), que al referirse a la función de los medios de 

comunicación en la educación nacional, la ciencia y la 

tecnologia, hace énfasis en que los medios de comunicación masiva 

pueden apoyar al sistema educativo en sus diversos tipos 

(elemental, medio, b4sico, educación para adultos entre otros), 

pero de hecho no precisa los criterios y las estrategias por 

medio de las cuales el estado podr4 lograr sus propósitos. En 

realidad, la dificultad radica en definir mejor la función 

educativa de aquellos medios de comunicación, que no por estar en 

manos de la iniciativa privada (en la mayorla de los casos) est4n 

exentos de responsabilidad social, pero el camino a seguir aón 

es dificil determinarlo. 

Es por lo anterior que el proyecto Audiovisual ~ ~ 

Ensenanza de~ Lacto-Escritura (AELE), propo~e a la radio como 

medio por el cual se pueden obtener grandes loqros dentro de la 

ensenanza, en una cuestión tan concreta como lo es la Lecto-

Escritura de la lengua Espanola. 

Sin embargo, -se debe reflexionar sobre algunas variables 

determinantes que es saludable considerar al tratar de adecuar 

las pollticas educativas a los procesos de comunicación. A pesar 

de que es claro que esta adecuación debe realizarse ·tanto en 



Areas de educación escolar y extraescolar, el proyecto se centra 

en ésta dltima debido a razones de carActer económico (por el 

lado del presupuesto) y administrativo (acceso a las escuelas, 

reglamentación, etc), tratando de entender equitativamente las 

oportunidades educativas, pero sin multiplicar los costos de los 

sistemas convencionales. 

La televisión y la radio, normalmente acompa"ados del uso de 

materiales impresos y audiovisuales, segOn la perspectiva de 

multimedia, ya han sido empleados y experimentados en bastantes 

paises bajo los enfoques de educación supletoria, auxiliar, 

complementaria y de extensión cultural (1). 

Estas experiencias han dejado una enorme cantidad de 

principios y procedimientos peddgógicos, cientificos y 

tecnológicos y de producción, que facilitan la revisión y el 

desarrollo de los medios de comunicación de un modo coherente con 

la propia fisonomia nacional. Es decir, que los sistemas de 

educación auxiliar emplean los medios de comunicación masiva para 

desarrollar en forma sistem4tica el curriculum de estudios en el 

contexto de una clase convencional. Por lo mismo, el método de 

AELE, al integrarse al sistema tradicional en las escuelas, 

tiene un carActer de tipo cualitativo. Esta opción ofrece las 

ventajas de aliviar al maestro de cargas innecesarias para que 

pueda dedicar m4s tiempo a la orientación personal directa de los 

alumnos, a la actualización de conocimientos y a la implantación 

de la ensenanza. Esto supone abandonar la idea de multiplicar al 

1.- Revista CONAFE. N6mero 1 enero marzo 1991. "Modernidad y 
Medios de Tecnologia Educativa". (Mario L. Pachaco) pp 42-47 
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maestro, literalmente, a través de los medios de comunicación 

tal corno lo afirma el investigador L. Pacheco; por lo contrario, 

debe extenderse la acción de éste, lo que él desea ensenar, de 

acuerdo con las caracter!sticas de los medios que desean 

utilizarse. La acción del maestro es insustituible en la 

planeación, diseno y evaluación de estos programas; y es 

sencillamente imprescindible en las 4reas de comunicación personal 

y tutor!a, lo cual constituye el verdadero campo de la acción 

educativa. 

En los sistemas de educación complementaria, tal como el 

proyecto AELE, los medios de comunicación (en este caso la radio) 

tienen como objetivo ampliar y completar los procesos de 

ensenanza. En algunos casos, el contenido de los programas puede 

vincularse directamente al curriculum de escuelas, universidades, 

tecnológicos y otras instituciones de ensenanza. 

La flexibilidad de los sistemas complementarios representan 

un instrumento con grandes posibilidades en todos los niveles del 

sistema educativo nacional y, en paises como en Mé~ico, es 

prioridad fundamental y ·apremiante, sobre todo dentro de la 

educación primaria. 

Es conocido que la mayoria de las zonas rurales e indígenas, 

as! como algunos centros urbanos, se caracterizan por la baja 

escolaridad, el estancamiento económico de la población, la lenta 

asimilación de nuevas t6cnicas productivas, el escaso poder y 

capacidad de organización para aprovechar al m4ximo los recursos 

disponibles, para plantear demandas adecuadas, para negociar y 
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competir en los mercados regionales, afirma L. Pachaco. Este 

mismo autor asegura que los medios de comunicación aplicados 

a sistemas complementarios pueden contribuir significativamente 

en este tipo de problemas. Ningon proyecto de empleo de 

redistribuci6n del ingreso podr6 tener éxito sin un programa de 

educación orientado a atender las necesidades concretas de la 

comunidad. Por lo tanto, los medios de comunicación deben 

integrarse a los canales de comunicación interpersonal de tal 

modo que los grupos afectados puedan autodeterminarse mediante 

proyectos de educación extraescolar, con énfasis en la educación. 

como puede suponerse, nos encontramos ante una necesidad 

apremiante por elaborar propuestas que vayan mAs all4 de la mera 

especulación. Se deben de promover acciones concretas que 

contemplen la realidad nacional. 

Es as! como AELE, tomando en cuenta el diagnóstico anterior, 

se ha dado a la tarea de elaborar un programa concreto, para un 

problema real. Esto es, si México es un pais que, a lo largo de 

su devenir histórico se ha recreado en la pluralidad (debido a la 

multiplicidad de culturas inmersas en él, a su econom!a y a su 

polltica) , se debe reconocer que esta misma pluralidad ha 

repercutido en su lengua, en su diario hablar y en su recreación 

las expresiones lingttlsticas. 

se sabe que los esfuerzos que en las escuelas primarias se 

realizan por promover el aprendizje de la lengua espano1a son 

m6ltiples, y es dificil determinar un camino definitivo para 

lograrlo y, en realidad, esta tarea ser4 pr6cticamente imposible 
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mientras no se tomen en cuenta las diferencias sociales y 

culturales que existen entre los mexicanos, a pesar de vivir en 

el mismo pais. 

Por lo anterior, AELE busca responder a casos particulares, 

en una primera instancia, tomando en cuenta la curricula escolar 

de los alumnos del primer ano escolar. 

El objetivo de este proyecto es el despertar el interés del 

nino mediante la presentaciOn atractiva de conceptos, es decir, 

utilizar su curiosidad nata y su gusto por lo lódico, para 

adquirir conocimientos. 

Ensenar a un alumno es una experiencia emocionante y 

representa un desafio para el profesor quien debe observar 

aquellos logros en el aprendizaje que lleven al nino a 

desarrollar su potencial de inteligencia. Se dice que todo 

maestro tiene la obligación de dejar huella en sus alumnos y para 

lograrlo debe combinar sus conocimientos con la habilidad para 

transmitirlos. Un mismo concepto puede despertar en el nino vivo 

interés o absoluta indiferencia, dependiendo siempre de la manera 

en como le sean presentados los objetos de estudio. 

Es por lo anterior que el proyecto AELE resulta de gran 

ayuda, pues es éste una herramienta de gran utilidad en el 

proceso ensenanza-aprendizaje, tomando en cuenta que el nino 

aprende haciendo con mayor facilidad, pues es la prActica la 

mejor técnica para el desarrollo de las capacidades. AELE 

auxilia al profesor de primer grado de primaria en la laboriosa 

tarea que representa ensenar a leer y escribir. 
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La propuesta se expone en dos partes, la primera incluye los 

conceptos teóricos bAsicos que se requieren para el programa 

oficial 

primer 

vigente de la Secretaria de Educación P6blica 

ciclo de la ensenanza primaria. La restante, 

para el 

incluye 

actividades, juegos y ejercicios para propiciar y mantener el 

interés del nino. Ambas se encuentran incluidas a lo largo de la 

emisión. 

Es de gran utilidad considerar tanto el carActer formativo 

como el informativo en el proceso de ense"anza-aprenqizaje, por 

lo que se incluye en la descripción de actividades en el 

cuaderno, actividades y juegos que auxilian al maestro en el 

conocimiento individual de sus alumnos. Y esto es, a grandes 

rasgos el ~ !.!!, pens~ .!!'! ~· 
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II.2 PROYECTOS PARA LA INSPIRACION TEORICA DE AELE 

En un deseo por complementar y fortalecer el esfuerzo 

teórico de AELE, se indagó sobre algunos trabajos de los cuales 

se pudieran extraer e incluso aprovechar alqunas experiencias. 

Varios fueron los trabajos encontrados, que fomentaban la 

ensenanza de la lacto-escritura o algdn tipo de lenguaje 

(dibujos, cuadernos, libros, programas, etc.), pero se buscaron 

puntos de convergencia entre programas, asl como los ejercicios 

que se consideraron mAs adecuados para el proyecto. Estos se han 

dividido en tres grupos: 1) Programas Varios (1); 2) Plaza Sésamo 

y, 3) Proyecto para la Ensenanza de las Matem6ticas por Radio. 

1) De los programas mAs representativos, ya sea por coincidir en 

las espectativas, o por fomentar el aprendizaje de la lectura y 

la escritura de la forma mAs efectiva posible fueron: 

a) Programa para la ensenanza de la lacto-escritura del Sistema 

Educativo Mexicano (SEP); b) "Juego, Aprendo y me Divierto" y 

"Aprender es Divertido", de Nora Mutzenbecher (Premio Nacional 

Juan Pablos); c) Programa "Arcoiris" para la ensenanza de la 

lecto escritura. del doctor Donald E. P. smith; d) Fundamentos 

para la ensenanza de la lecto-escritura de Maria Montessori 

(Planchard, Emile) ; e) DidActica de la Lengua en la Escuela 

Primaria, Maria Rita Guido; f) Manual del Alfabetizador: Lec to-

escritura (INEA); g) Los Procesos de Aprendizaje en el Nino con 

Problemas de Comunicaci6n Humana, Susana Alardin GonzAlez; h) 

·Lecto-escritura en la Lengua Otomi, SEP; i) Fundamentos para la 

ensenanza de la lecto-escritura de M. Mijares. 

l.- Cfr. (Para mayor Información ver bibliografia). 
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Todos los programas antes mencionados fueron considerados 

para AELE, sin embargo, se debe mencionar que sólo sirvieron de 

orientación, ya que en lo que respecta al proyecto, son 

diferentes en rigor y método. No obstante, estos estudios 

proporcionaron al presente trabajo una idea m6s clara sobre lo 

que la did4ctica de la educación ha brindado a los escolares, asi 

como también permitieron descubrir lo que puede ofrecer ésta en 

un futuro, tomando en cuenta las necesidades y recursos (escasos 

o no) de cada institución; es decir, los materiales, locaciones, 

personal, etc.; por un lado y, las exigencias e imperativos de 

maestros y alumnos en materia educativa por el otro. 

De los trabajos que se mencionar&n a continuación, no se 

pretende un estudio a fondo, sino se busca mostrar las 

diferencias y similitudes, para poder asl ilustrar cuAl ha sido 

el desarrollo de proyecto AELE. 

De la misma forma que se tomaron en cuenta todos los 

programas antes mencionados, fue de una incalculable utilidad el 

an4lisis de un programa televisivo, como lo es Plaza Sésamo, y un 

proyecto similar a AELE, pero para la ense"anza de ~s 

matem4ticas, que aun cuando contienen marcadas diferencias, la 

convergencia en la metodologia enriquece enormemente a este 

trabajo. A continuaci6n se ve~An con m6s detenimiento ambos 

programas. 



rr.2.1 PLAZA SESAMO: EL CERCANO PARALELO TELEVISIVO 

Posiblemente, Plaza Sésamo sea uno de los programas 

educativos m4s populares a nivel mundial, y es de todos conocido 

que el contenido de este programa ha sido cuidadosamente 

seleccionado contando con muchos y muy variados recursos para su 

producción. Este ha sido quizAs uno de los mAs ambiciosos 

proyectos que se haya realizado nunca en televisión. 

Aunque el presente proyecto es mucho m4s modesto, se pueden 

establecer si, algunas diferencias, pero también varias 

semejanzas, las que demuestran que el presente trabajo no es una 

copia m4s, sino una propuesta particular y definida. 

En lo que respecta a Plaz Saésamo (1) se puede decir que, en 

sus programas, ha incorporado metas especificas de instrucción, 

que son utilizadas viva y entretenidamente a lo largo de la hora 

que dura el proqrama. Consta de cortes o unidades independientes 

con material de diversa lndole: matem4ticas, ciencias sociales, 

espanol, etc; AELE se enfoca unicamente a la ensenanza de la 

lectoescritura. Ambos programas pretenden la ensenanza en forma 

entretenida, auxiliados por un medio de comunicación. Sin 

embargo, Plaza Sésamo posee un componente bAsicamente visual, y 

AELE es esencialmente auditivo (a pesar de contar con material 

qrAf ico de apoyo) • 

Por otra parte, el programa Plaza Sésamo no es tipicamente 

mostrado en las escuelas, éste debe de captar audiencia, y para 

i.- Cfr. Guerrero, Javier. Plaza Sésamo. México, 1988. 
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eso emplea sofisticadas técnicas para atraer la atención de la 

"media saturada" de estudiantes. 

Los ninos con los que se trabaja en AELE no tienen opción, 

deben escuchar nuestro prograt11a pero, por otra parte, 

dificilmente hablan tenido un programa escrito tan especialmente 

para ellos y sus necesidades, tratando de hacer amena la clase. 

As!, aunque pretenda que los programas sean disfrutables para los 

ni"os, no se tienen los mismos requerimentos para adquirir la 

atención. 

Posiblemente una de las grandes diferencia_s es la 

instrucción secuencial. Plaza S6samo ha escrito eso que los 

ni"ºª pueden entender sin haber visto anteriormente los otros 

programas. En contraste, nosotros designamos un programa 

instruccional en donde las primeras lecciones son prerrequisito 

para las Cltimas. 

II. 2, 2 UN APORTE HAS CLARO Y CONCRETO: 

EL PROYECTO NICARAGUENSE DE HATEHATICAS POR RADIO 

Un proyecto, tal vez el m4s importante para la inspiración 

de AEL~ por su eficacia y posibilidades, fue el que llevaba a 

cabo la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (AID), en julio de 1973. Dicho proyecto proponia 

la ensenanza de las matem4ticas auxiliada por un medio de 

comunicación, como lo es la radio (2). La importancia que 

representa este trabajo para AELE radica, m4s que en el objeto 

de estudio, en la técnica did4ctica que, amen de considerarla 

efectiva, se puede calificar de original. No se debe olvidar que 

2.- Cfr. Searle (et. al) The Radio Mathematics Project. 
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tanto las matemAticas como la lengua constituyen lenguajes; la 

diferencia radica en que las matem&ticas se expresan de un modo 

riguroso, por ser una ciencia sistemAtica y deductiva, que se 

somete a larigidez de las leyes de la lógica, mientras que la 

lengua es mAs que una sucesión de palabras ordenadas y 

significativas, es el espejo de los pensamientos y los 

sentimientos. 

Fue as! que, con el objeto de ensenar las matemAticas a 

ninos de primaria se iniciaron las gestiones necesarias por parte 

de AID tanto como del Instituto de Estudios MatemAticos en 

Ciencias Sociales (IMSSS), de la Universidad de Stanford. El 

proyecto constaba de dos partes. En la primera, que ocupó el 

primer afto, miembros del equipo de investigadores del Instituto 

visitaron algunos paises desarrollados, cuyos gobernantes 

expresaron su interés sobre la ensenanza por radio en naciones 

menos desarrollados, por lo que deseaban encontrar una sede 

adecuada para dicho proyecto. 

En la selección del pais privaron bAsicamente dos criterios: 

En primer lugar se eliminaron aquellos paises en donde los 

estudiantes de primaria no eran ensenados en su lengua materna, 

as! como aquellos que ya utilizaban la radio para la ensenanza. 

En sequndo t6rmino se dió preferencia a los lugares en que 

se ten!an facilidades locales y personales para soportar el 

proyecto. 

Finalmente se escogi6 Nicaragua (3) por reunir las 

caracteristicas citadas y contar con el apoyo del Ministerio de 

J.- Cfr. suppes, Searle, Wells. 11 The Radio Mathematics Proyect: 
1974-1975". 
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Educación 

iniciaron 

de Nicaragua. Para implementar el 

las pl4ticas con el Departamento de 

proyecto se 

Desarrollo y 

Evaluación del Sistema Instruccional por Radio, y se logró un 

acuerdo financiero para que tanto AID como el Gobierno de 

Nicaragua se hicieran cargo del costo de la investigación. 

Las actividades del proyecto dirigidas para la producción de 

lecciones por radio empezarOn en el verano de 1974, con un 

experimento conducido en California. Se produjeron cinco 

lecciones en inglés y se aplicaron en varios planteles cerca de 

la Universidad. Una segunda serie se realizó en Nicaragua, donde 

adem4s se aplicó una prueba adicional de las lecciones bAsicas 

designadas y adoptadas por el proyecto, también se tomó en cuenta 

el entrenamiento para los investigadores y como manejar sus 

experiencias. 

Una actividad mayor en 1974 fue la preparación y 

administración de un archivo de pruebas para estudiantes en 

primer curso al final del ano escolar, hasta llegar a la 

redacción de las conclusiones (4). 

El proyecto resulta atractivo por su bajo costo de 

realizaCión y su alto indice de efectividad demostrado durante 

m4s de dos anos que duraron las muestras. 

sin embargo, se debe mencionar que para el presente trabajo 

se obviaron algunos de los pasos de la investigación previa al 

guión del programa, y sólo se tomo aquello que pudiese ser dtil 

para las caracteristicas particulares de esta investigación por 

las siguientes razones fundamentales: el costo, el tiempo y el 

ser un trabajo individual. Es decir, no se cuenta actualmente ni 

4.- Crf. Suppes, Wells, Searle. Op. Cit. 
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con la infraestructura, ni con los medios económicos como para 

efectuar una investigación semejante, por lo que se han explorado 

las posibilidades y los logros de proyectos, como el que se 

ilustró anteriormente, para no partir de empirismos y de cierta 

forma apropiarse de las experiencias de esos trabajos, al 

permitir una comparación entre ambos, sin tener que realizar una 

investigación tan costosa. 

En segundo lugar, se cuenta con un tiempo menor que el 

destinado al proyecto de Nicaragua, que entre investigación y 

aplicación se llevo m4s de dos anos. 

En ~ltimo lugar, es pertinente recalcar que éste es el 

trabajo de una sola persona, aunque apoyada por diversos 

colaboradores que hacen posible la subsistencia del mismo. 

Es necesario aclarar que, aunque se presentan aqui algunos 

resultados relacionados con lo económico y las generalizaciones, 

el grueso del trabajo concierne a los métodos de organización del 

el currtculum y lecciones estructuradas para explotar ~nicamente 

las caracter!sticas de un medio audiovisual como medio 

instruccional. 

Como las lecciones audiovisuales del proyecto cargan con el 

mayor peso de la instrucción en el salón, la atención de los 

detalles del currículum designado es crucial para el éxito del 

programa, por lo que después de una investigación axhaustiva de 

los planes y los programas de alfabetización de lectoescritura, 

se opto por la propuesta antes enunciadas. La elección se debió a 

que, desde un principio se senal6 que el sistema tradicional 

requeria de algunas innovaciones. 



11.2.3 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO AELE 

En el apartado anterior se mencionó lo referente a los 

programas que de alguna forma influyeron para el proyecto. En 

este apartado se har4 énfasis en el diseno y descripción general 

del presente trabajo. 

El diseno contiene bAsicamente una presentación de tópicos 

variados en cada lección, un alto nómero de respuestas que los 

estudiantes deben dar, el uso de una pAgina impresa y los 

materiales grAficos de apoyo. como es fAcil observar, la 

cantidad de puntos susceptibles de estudio son tantos y tan 

variados que dificilmente se pueden abarcar en un Crabajo tan 

modesto como éste, pero se intentó, por lo menos, encontrar 

algunas respuestas a las siguientes preguntas: 

1. ? Pueden los niftos mantener la atención un cierto tiempo, 

sabiendo que astan en una etapa de actividad psicomotriz 

actividades? 

2. ?Responden los ninos con cierti grado de precisión cuando lo 

hacen en voz alta?, ?Y en la hoja de trabajo? 

J. ~ parte instruccional que se transmite por la radio, 

logra la atención del nino? 

4. ?Qué debe hacer el profesor durante la lección? 

5. ?Qué se puede aprender acerca de los tiempos de respuesta, 

la dificultad o sencillez de los ejercicios, sobre la 

porción de entretenimiento y los tipos de respuesta? 

6. ?Qué otros problemas se pueden encontrar? 



Las anteriores preguntas conformaron los principales puntos 

de atención del proyecto y, de a1guna forma todas ellas tuvieron 

alguna respuesta o mostraron una posible via de acción a lo largo 

de esta peque"ª investigación, pese a lo eScaso de. los recursos y 

el tiempo, como se verA en las conclusiones. 

Antes de entrar en materia, cabe aclarar que la descripción 

que se presenta en este apartado es muy general, lo anterior con 

el objeto de entender qué y cómo se trabaja con AELE. 

Con respecto a los programas, los aparatos, los reglamentos, 

los horarios se dirA que, aunque las emisiones del proyecto AELE 

serAn por medio de un tocacintas, las lecciones estAn pensadas 

para radio, como se detallar& m4s adelante. Es por esto que, 

desde los antecedentes, se hace alusión a ésta y a su desarrollo 

en el campo de la ense"anza, para poder tener algunos puntos de 

referencia. 

En primer lugar, el proyecto Audiovisual para la Ensenanza 

de la Lecto-Escritura (AELE), asume toda la responsabilidad del 

material de apoyo de refuerzo a la ensenanza de la lengua 

espanola recibida por los ninos en los grupos experimentales. No 

se refuerza mAs que con las actividades complementarias de dicho 

plan. 

Durante la prueba piloto se presenta una serie de lecciones 

diarias o salteadas (seq~n se requiera),por.medio d~ una cinta en 

el salón de primer grado. Se debe aclarar que, aunque las 

emisiones se pretende que lleguen a ser de radio, la porción 

recorrida en el periodo de pruebas debe de ser mediante un 

tocacintas. La emisión grabada es aproximadamente de 25 a 30 
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minutos en promedio, y complementada por actividades directas del 

profesor, que trabaja con una guia previamente proporcionada. 

No se usan libros de texto, el material impreso se limita a 

una hoja (p4gina) por cada nino en cada dia. Todas las 

instrucciones, incluyendo las lecciones de audio, son dadas en 

espanol. Durante las lecciones se les pide a los ninos que 

contesten oralmente, fisicamente y por escrito. Las respuestas 

orales incluyen el cantar y dar contestación a ejercicios 

gramaticales y otras cuestiones de refuerzo de la lengua. Las 

respuestas fisicas incluyen movimientos en juegos simples, 

trabajos con material concreto y ejercicios gramaticales para ser 

senalados con los dedos, ya que algunos de éstos se encuentran en 

el material previamente colocado en el pizarrón. Casi todas las 

respuestas est4n escritas en la hoja de trabajo, de modo que el 

nino sólo tiene que seleccionar la respuesta correcta. Lo 

anterior es con el objeto de que, durante la porción grabada, no 

se pierda el tiempo al escribir la totalidad de la respuesta. El 

refuerzo después de la emisión incluye dibujar tanto como 

escribir las respuestas para grabar en la memoria y ejercicios 

orales. 

cantidad de respuestas es mas o menos alta, 

aproximadamente 40 a 60 respuestas durante la lección audiovisual 

para comprometer el interes de los ninos y facilitar su 

aprendizaje. 

como ya se dijo, el proyecto provee dirección a los maestros· 

por medio de una guia que acampana a cada lección. El maestro 

juega un rol limitado durante la porción de la audiodifusión de 

la lección, pero su actividad se incrementa con la existencia de 

62 



ninos mAs lentos (que no con retraso), a quienes posteriormente 

se les apoya con trabajo escrito. Después de la transmisi6n, el 

profesor presenta un resumen de la lecci6n. Las sesiones de 

entrenamiento de los maestros antes y durante el ano escolar 

ayudan a orientarlos para su nuevo rol instruccional. 

Los aspectos organizativos que tienen gran importancia 

para AELE son: 

-Calendario Escolar y Horarios: AELE respeta los criterios 

dictaminados por el Sistema Educativo Mexicano a nivel bAsico. 

-Criterios para Manejo de Espacio y Tiempo:Las actividades no 

ocupan m4s allA de los 60 minutos (una hora) de clases. 
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II.2.4 METODOLOGIA INSTRUCCIONAL DE AELE 

La metodolog_!a instruccional del proyecto fue una adecuación 

a los programas de ense"anza de lacto-escritura ya existentes, 

pero haciendo énfasis en un medio de comunicaci6n, como lo es la 

radio. Es una forma diferente de abordar la ense"anza en dicho 

tópico, pero la metodologia y el material son distintos a los 

convencionales. El desarrollo de conceptos se introduce por 

medio de secuencias de ejercicios que propician la prActica tanto 

de la lectura como de la escritura. Los ejercicios, combinados 

con actividades psicomotrices [acilitan, segón se s~stiene en el 

proyecto, el reforzamiento del tema. Esta aproximación a la 

ensenanza no es nueva, la innovación se encuentra en la 

metodologla que describiremos a continuaci6n. 

Respuestas Orales de Grupo. 

En las lecciones se pide a los estudiantes dos tipos de 

respuestas, orales y escritas. En el contexto de las lecciones 

de radio, 1as respuestas orales son grupales, en contraste con 

las respuestas escritas, que son individuales. En la literatura 

psicológica no se encontraron datos sobre investigaciones o 

estudio. que examinaran los efectos de las respuestas orales 

grupales en el aprendizaje de ninos pequenos. Pero lo que se 

pudo observar en las pruebas previas, en que las respuestas 

grupales son una medida instruccional efectiva y una de las m&s 

disfrutadas por los niftos. 
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Se utilizan respuestas orales grupales en por lo menos dos 

formas: 

a) Cuando un material nuevo es introducido, se pide a los niftos 

que respondan fuerte, esperando que aquellos que saben la 

respuesta den una pista a los que no saben. Las observaciones en 

el salón demuestran que esto sucede. 

b) También se utilizan respuestas orales para memorizar, as! se 

propicia que la constante repetición oral reafirme el concepto, 

ademAs se da mayor rapidez al ejercicio, pues éste requiere de un 

tiempo menor que cuando los ni nos realizan ejercicios 

individuales. 

Cabe insistir que las observaciones que aqu! se realizan son 

producto del trabajo en los salones de clase ya que, como se 

menciono anteriormente, la literatura sobre el tema es casi 

inexistente. Ademas, las precisiones que se hacen se refieren 

también a 1a hoja de trabajo (H. de T.). 

II.2.4.1 PORCENTAJE DE RESPUESTAS 

La instrucción muestra ser m4s efetiva cuando los niftos 

responden activamente. Este principio ha recibido soporte 

sustancial en algunas investigaciones (1) y es constantemente 

utilizado. 

Las lecciones del proyecto han sido pensadas para extraer un 

alto nivel de actividad en los educandos. Para esto, dos 

cantidades sirvieron de guia: Cada lección de AELE requiere por 

lo menos de 50 respuestas y no pueden pasar mAs de 60 segundos 

para dar la respuesta. 

1.- Cfr. Suppes & Gingberq. Aplication of Stimulus Samplimq 
Model •••. , 1962. 



Aunque en las pruebas iniciales el ndmero de respuestas era 

muy alto, se tenia que actuar con cautela. Se encontró que si la 

lección era muy r4pida, ésta frustraba y confundía a los ninos. 

Para probar, sólo se aumentaba la velocidad cuando se notaba que 

los ninos respondian con facilidad. La precaución que se tomó 

inicialmente fue excesiva: los ninos ten!an tiempo de copiar y 

de hecho, parecían disfrutar mas cuando la lección era m6.s 

r4pida, y no tenian tiempo para distraerse. 

Al cabo de algunos ejercicios, el tiempo adecuado resultó 

entre dos y tres ejercicios por minuto, para ninos que trabajaban 

a velocidad media. 

El ndmero de respuestas se determinó en relación al tiempo 

contemplado de emisión y el tipo y cantidad de tareas que se 

deseaba que se efectuaran durante li misma, tomando en cuenta los 

criterios de atención y reforzamiento. 

Mantenimiento de la Atención. 

El mantenimiento de la atención de los ninos es, por 

supuesto, un prerrequisito para la efectividad de las lecciones 

de radio. La primera idea del proyecto fue introducir la lección 

en un cuento, pero al realizar las pruebas y sondeos fue claro 

que el interés que despertaba el programa mismo era suficiente y, 

posiblemente, la historia tendia a desviar m6s la atención. Sin 

embargo, se obtuvieron excelentes resultados al utilizar a un 

pesonaje que invitara a los ninos a realizar alguna actividad 

(ver apartado: "Creación de Personajes"), pero sólo se aplicó en 

algunas porciones de la lección, para no abusar del recurso. 
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No obstante, en las porciones de entretenimiento no sólo se 

podia contar una historia, sino promover canciones, juegos, 

chistes, rimas, adivinanzas y otras actividades que marcaban 

limites entre segmento y segmento. El resultado de incluir 

actividades como éstas repercutia en el tiempo de la lección, 

pero por otro lado se mantenia el interés, y esto era una 

ventaja. 

una de las conclusiones m4s interesantes a las que se pudo llegar 

es que, si las historias son realmente gustadas, no son 

indispensables para mantener el nivel de atención, pues el simple 

hecho de trabajar de una forma diferente ya resulta divertida 

para los ninos, quienes participan con agrado. 

Reforzamiento. 

Decirles a los ninos las respuestas correctas muestra que 

facilita el aprendizaje (2). Se experimentaron varios métodos de 

reforzamiento. En el grupo urbano, se encontró que algunos ninos 

cambiaban sus respuestas escritas, o esperaban a escuchar la 

respuesta correcta de la radio, algunos segundos después. 

Cuando los ninos est4n familiarizados con la forma de 

respuesta, ellos se adelantan a contestar, por lo que es 

necesario un constante cambio de instrucciones (ver 

"Parte Escrita: Instrucciones), bajo la advertencia de que si no 

contestan como se indica, la respuesta podr4 ser considerada como 

incorrecta. 

2.- Cfr. Sturlow, L.M. Teaching by Machine. Washintong, 1961. 
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Asl, cada nino se vela forzado a contestar por si mismo y, 

como casi no queda tiempo entre la respuesta correcta y el 

siguiente ejercicio, el nino no tiene tiempo de corregir, ya que 

adem4s, no le est4 permitido borrar, o tachar sus respuestas. 

En casi todos loa estudios de reforzamiento en que se ha 

trabajado con ninos pequenos y materiales instruccionales, el 

estimulo de la presentacion es visual y se demuestra en la 

presentación de los ej,ercicios. (En este contexto, el 

reforzamiento se refiere a la presentación de la respuesta 

correcta, no al soporte afectivo). Existen algunos estudios 

sobre reforzamiento, pero no por radio, se habla m4s sobre el 

reforzamiento visual, pero sin tomar en cuenta el afectivo. 

Los tipos de reforzamiento que se utilizaron fueron de dos 

clases: La repetición del ejercicio, o dar sólo la respuesta 

correcta. 

Repetic i6n: 

"?Qué dicen las silabas Mo-chi- la?" 

"Correcto las silabas Mo- chi- la dicen MOCHILA". 

S~lo la Respuesta: 

El 

"?Qué palabra se escribe con 'P', Puente o Mente?" 

"Asi es, Puente". 

primer método hace que los ninos que responden 

incorrectamente piensen nuevamente la respuesta, o por lo menos 

les aclara en dónde cometieron el error. 
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El segundo método muestra si el ejercicio fue correcto o 

incorrecto, pero no le permite aprender de su error. 

Sin embargo, esto no quiere decir que el primer método sea 

mejor. La constante repetición del ejercicio completo reduce el 

ritmo de trabajo y, cuando el ejercicio ha sido contestado 

correctamente, tanta repetición se torna aburrida. 

un procedimiento que da mAs resultado fue mezclar ambos 

métodos para que los ninos pudieran captar cuAl era la correcta 

forma de proceder. 

Con respecto a las correcciones, por ser un método auxiliar 

para la ense"anza, no representaba mayor problema que los ninos 

corrigieran sus respuestas, siempre y cuando se dieran cuenta de 

su error. Para eso, se pensó en un reforzamiento mAs completo 

que consistia en: 10. Pedir al nino que responda oralmente; 20. 

se da la respuesta correcta y, Jo. se pide que el nino escriba la 

respuesta. 

Ejemplo de refuerzo oral: 

"Piensen calladitos. Qué palabra corresponde al dibujo. 

Oigan cuAl es (responden los ninos). 

Correcto, Perico. Es la de arriba. Pongan una rayita 

debajo de la palabra perico". 

Este método de reforzamiento hace que la posibilidad de 

error disminuya considerablemente incrementando el nómero de 

aciertos. Es verdad que, a6n dando las respuestas, algunos ninos 

se llegan a equivocar. Es decir, a6n diciéndoles las respuestas 

correctas no se previenen totalmente los errores aunque, por 

supuesto, la probabilidad de respuesta correcta es alta. 
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A continuación se verAn los dos tipos de respuesta que se 

utilizan durante la lección; Las Respuestas 

Orales y las Respuestas Escritas. 

II.2.4.2 RESPUESTAS ORALES 

El nttmero de respuestas orales es aproximadamente entre 20 y 

25 1 que sirven como prActica y dan pie a los ejercicios escritos. 

Los ejercicios orales motivan al ni"o al permitirle expresar y 

comunicar su respuesta (lo que piensa), logra su atención al 

permitirle jugar, cantar y competir. Algunas demandas pretenden 

proporcionar datos generales sobre los ejercicios subsecuentes. 

Ejemplo: 

"Repitan conmigo aztll, amarillo, anillo ••• "· 
"Agua pasa por mi casa ••. ". 

En las expresiones orales se pu~den incluir las consideradas 

como "varios" (las que se piden a lo largo de la emisión con 

juegos, adivinanzas, rimas, entre otras actividades). 

4. 2. 4. 3 RESPUESTAS ESCRITAS (EN LA HOJA DE TRABAJO) 

El ntlmero de ejercicios escritos por lección es de 20, 

mismos que integran items de evaluación en donde ponen en 

prA.ctic'a, tanto conocimientos inducidos por la parte oral, como 

ejercicios nuevos, pero relacionados con la "letra tema" de la 

lección que se trate. La atenci6n en este segmento es bAsica, 

pues es necesario que el alumno siga al pie de la letra las 

instrucciones (que se verAn mAs adelante). Las respuestas 

escritas se exigen de acuerdo a las lecciones de su curso de 

lacto-escritura D6sico (el de la escuela) por lo que los 
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ejercicios requieren una lectura y conocimiento previo de la 

materia. 

Instrucciones de la Parte Escrita. 

Las instrucciones de la parte escrita fueron seleccionadas 

de acuerdo a la forma de trabajo m4s familiar para los ninos. Se 

seleccionaron b4sicamente cuatro opciones, que con el menor 

n~mero de trazos y su sencillez permitieran darse cuenta de si la 

instrucción habla sido entendida y acatada correctamente. 

La combinación de instrucciones hace que el nino no se 

precipite en las respuestas que supone correctas, pues de 

antemano se sabe que si' la instrucción no se sigue al pie de la 

letra, el resultado se podr4 considerar incorrecto. 

Las instrucciones seleccionadas son: 

Tachar: 

Unir: 

Sólo compromete dos trazos rectos que se colocan sobre 

la palabra o la figura que se indica. Gracias a lo 

sencillo de su trazo, es una de las instrucciones que 

mAs repiten los ninos. 

Se establece una relación entre un dibujo y una 

palabra, tan sólo con un trazo en cuyos extremos se 

encuentran, de un lado, el dibujo, del otro lado, la 

palabra. Esta instrucción es de gran peso 

instruccional, pues establece un nexo entre lo abstracto 

(la palabra) y lo concreto (el dibujo o figura que 

representa a un objeto directamente). 

subrayar: Sólo compromete un trazo. El término · subrayar se 

dificulta un poco, por lo que la instrucción se dicta 

como "pon una rayita (o raya) 11
• En términos generales 
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circulo: 

se espera que el alumno coloque, bajo previa 

explicación, una linea bajo el dibujo o palabra 

indicados. 

La instrucción se menciona como "encierra en un 

circulo". Es sólo un trazo circular que alberqa 

dentro del mismo la fiqura de la que se trate. El 

circulo es uno de los trazos m4s utilizados por los· 

ninos, pero ellos lo llaman bolitas, y sobresalen en 

sus dibujos. 

II.2.4.4 MATERIALES CONCRETOS 

Es casi una regla generalizada que los ninos, desde muy 

temprana edad, deben utilizar materiales concretos mientras 

estudian, y de hecho esto no se contrapone al proyecto, pero hay 

que tomar en cuenta que la tarea se dificulta cuando deben 

sujetar algo durante las lecciones de radio. Con el nerviosismo 

que esto despierta los objetos son tirados, extraviados, 

revueltos o arrojados por el salón. En estos casos, los 

materiales pueden ser mas que un apoyo un obst4cul~. Por esta 

razón, los gr4ficos que se presentan no son manipulados por los 

ninos, . ni utilizados durante la lección. un breve repaso antes 

de la misma servira para verificar la identificación de los 

dibujos. Lo ~nico que los ninos utilizan a lo largo de la 

emisión es el 14piz y la hoja de trabajo. 

El material concreto es mucho mas f4cil de utilizar en las 

actividades previas o posteriores a la emisión que durante la 

misma, porque en el salón de clases, el medio no es tan propicio 

para efectuar las actlvidades de apoyo. Se sugiere que los 

ejercicios psicomotrices, as! como el empleo del material de 
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apoyo sean realizados de preferencia al aire libre, sobre todo 

cuando se trata de correr. 

AdemAs, es positivo trabajar en un lugar cuya distribución 

sea diferente a la del salón de clases. La colocación o 

dis[osici6n de los asientos (si es que los hay) deben de ser 

circulares. Lo anterior es para evitar que los ninos se den la 

espalda. Al contrario, lo ideal es que se puedan ver de frente, 

esto facilita la interación, ademAs que psicológicamente les da 

mAs seguridad. 

II.2.4.5 LOS GRAFICOS Y LA H. DE T. 

Tal como se mencionó anteriormente, la hoja de trabajo 

corresponde a la parte escrita de la emisión. su objetivo es el 

de lograr que los ninos realicen actividades encaminadas a 

aprender, pero de una forma divertida, por lo que su contenido, 

tanto como su formato, poseen dibujos y ejercicios que llaman la 

atención de los pequenos. Durante la emisión, la Hoja de Trabajo 
es de gran peso en la parte escrita, pues es en este seqmento 

donde se demanda al alumno que compruebe, graficamente, si ha 

entendido los conceptos manejados anteriormente. La H. de T. 

contiene los "items" de evaluación de la lección, mismos que 

sirven para ver si los conceptos est4n siendo adquiridos o no, o 

en su caso, se puede ver cual es el problema. 

Para el formato de la hoja se pensó inicialmente en un 

formato que pudiera contener un nómero adecuado de ejercicios, 

tomando en cuenta el nómero de respuestas escritas que se 

esperaban del alumno, asi como el tiempo que se llevaba el 

ejecutar la acción. Se pensó·en un formato horizontal, para 
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poder distribuir los ejercicios, los dibujos de referencia y los 

dibujos distintivos como se ver4 a continuación: 

II. 2 .4 .6 DIBUJOS DE REFERENCIA 

Los dibujos de referencia, como su nombre lo indica, ubican 

al alumno en el espacio de la hoja de trabajo donde se ha de 

trabajar. La hoja est4 dividida en 10 fracciones por pAgina 

(exceptuando la primera de la lección de las vocales). se forman 

dos columnas que contienen cada una un dibujo de base: 

Ejemp1o ••• 

11 busca el dibujo del dado .. " 

n~-r 1 

~¡...._--,.---\---\ ! 1 

~ ! l~ \ 
I_ - - - - __ , 1--);:::MJ 

L--·--
II.2.4.7 DIBUJOS DISTINTIVOS 

El dibujo de base se encuentra junto a un dibujo distintivo 

que hace que el nino "avance" en el orden que la grabación le 

indique, as! el alumno localiza correctamente el espacio donde 

responder A. 

Ejemp1o ••• 

11eusca el dibujo del dado con los lentes ••• " 

"Busca el dibujo del dado con la flor •••••• 11 
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: ®;J -¡ :-~--1---i . 
l.____~-.----------1<~--~ ~\ 
L ______ _J ~ 

Posterior a la instrucción de bdsqueda y ubicación de los 

dibujos de referencia se realizan diversos ejercicios con i""" ~·;;¿;~:::<~hft> 
El total de los dibujos de base es de cuatro por lección, 

cada uno se repite cinco veces en columnas de cinco en cinco. El 

ndmero de los dibujos distintivos es variable y f luctda entre 

diez y quince, divididos entre las columnas de los dibujos de 

base. 

II. 2. 4. 8 EJERCICIOS EN EL CUADERNO 

El objetivo del cuaderno es el de complementar las 

actividades de la emisión, tomando en cuenta que éste es un 

programa de lecto-"escritura", por lo que se debe incidir mas en 

el ejercicio de los trazos de las palabras. letras o silabas que 

se han aprendido o que se reconocen ya. 
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Para ello, se ha pensado en un pequeno cuaderno de no mas de 

so hojas de forma italiana. Lo anterior basado en la experiencia 

prActica que ha demostrado que siendo los ninos de tan corta edad 

(de 6 a a anos), adn no son tan cuidadosos con sus dtiles, por lo 

que deben de cambiar constantemente de cuaderno. Por otra parte, 

los cuadernos de forma italiana les dan el suficiente espacio 

para escribir o dibujar. Los cuadernos son rayados, de tal forma 

que se guian sobre la linea para escribir las letras, pero no son 

cuadrados para no forzarlos a una magnitud de letra. Lo ideal 

seria un cuaderno mixto (blanco y rayado) para tener espacio para 

escribir y dibujar (pero esa posibilidad est4 en estudio). 

Los ejercicios que en los cuadernos se propongan ser6n 

dictados por el instructor, aunque cabria la posibilidad de que 

se encontraran impresos con anter.ioridad. 

Querétaro se verAn las posibilidades. 

En la prueba de 

II.2.4.9 CURRICULUM DE LAS LECCIONES 

La selección de ejercicios no fue indiscriminada. Para 

saber cuales serian los 11 1tems" a trabajar se reVisaron los 

programas de estudio antes mencionados (ver "programas de estudio 

para la inspiración de AELE"). El estudio detallado de estos 

programas proporcionó informaCi6n de indo le pedag6g ica, 

psicológica y técnica, que sirvió como par6metro para establecer 

las demandas orales, escritas y fisicas que serian mAs factibles 

de aplicación, las que respondian mAs a las necesidadades del 

proyecto y a las caracterlsticas del grupo. Por ejemplo, si el 

proyecto se aplica a ninos de una comunidad indigena, los 

términos a utilizar tendran que corresponder a su entorno, por 
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ello no se deber4 de trabajar con palabras que no conozcan o que 

sean demasiado abstractas; otro caso es si el espacio de 

trabajo es muy reducido, entonces no se les puede pedir a los 

ni"ºª que corran o hagan movimientos que requieran un mayor 

espacio. 

Adem4s se realizó un primer sondeo en la zona, que permitió 

la previsión de algunos ejercicios, realizar una lista de 

términos y palabras de f4cil comprensión, tanto para los ni"ºª 

monolingttés (espa"ol), como para los ni"ºª biling~es (espa"ol

otomi). 

II.2.4.10 CONTENIDO DE LA LECCION 

M&s adelante se describir4 con m&s detalle el contenido de 

estas lecciones, por el momento, lo importante es resaltar que 

los contenidos de las lecciones se encuentran íntimamente 

relacionados con el sistema de ense"anza oficial ya que éste, se 

reitera, es un sistema de apoyo. La combinación de ejercicios 

ayudaron a saber en qué tipo de actividades se debla de incidir, 

am6n de que obtuvieron una serie de datos susceptibles de 

evaluación. 

tema. 

A continuación se ahondar4 un poco m4s sobre este 

II.2.4.11 &JERCICIOS. COMBINADOS 

Se insiste en que las habilidades que se deseen desarrollar 

en el nino deben sustentarse en una pr&ctica reqular y continua, 

en donde se incida en el aprendizaje, no importando los primeros 

resultados. Lo mismo se puede decir de la ense"anza por radio, 
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que constituye un proceso de ensayo y error que conlleva al 

reforzamiento, como se expl ic6 anteriormente. se sabe que la 

pr4ctica es mAs ótil si se proporciona en cortas, pero frecuentes 

sesiones, que si las sesiones son mAs largas y menos frecuentes. 

La mayoría de las investigaciones concluyen en que: 

l. Los ejercicios deben aparecer a lo largo de la emisión. 

2. Deben aparecer frecuentemente, pero en pequenas porciones. 

J. Cada unidad debe de tener ejercicios de diversa indole. 

4. Se debe tener un limite de tiempo. 

s. Los ejercicios (y sus ejemplos) deben ser presentados en 

orden de dificultad. 

6. se deben incluir problemas verbales. 

7. Se debe facilitar el diagnóstico. 

Con estos resultados experimentales en mente, se 

desarrollo la estructura de las lecciones incorporando diferentes 

tópicos en cada lección, con diferentes formas de respuesta. 
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II.2.4.12 PRIMERA APLICACION DE AELE EN DOS ALBERGUES DEL 

INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA (INI), EN AMEALCO,QRO. 

Como ya se mencionó, el proyecto se concibió de una manera 

general para ninos de primer ano de educación primaria, por lo 

que se pensó en presentar los programas a un grupo de ninos de 

diferentes escuelas (oficiales y particulares), para poder 

observar sus respuestas. Se presentaron tres lecciones, 

realizadas de una forma muy rudimentaria, con grabaciones 

caseras, material gr4fico no muy elaborado, pero tratando de 

respetar el método pensado originalmente. Se debe recalcar que, 

como se mencionó en el apartado de "proyectos para la inspiración 

de AELE", algunas cuestiones, y en el caso de estas pruebas la 

hoja de trabajo, fueron tomadas como modelos. 

Administración de la Lección. 

La primera lección fue administrada a diez ninos de primer 

ano, fuera del salón de clases. Los ninos que participaron 

pertenecen a una clase urbana media alta (cinco de escuelas 

particulares y cinco de escuelas oficiales de la colonia ciudad 

Jard!n. México, D.F.). La lección se llevó a cabo en diciembre 

de 1990. El grupo completó las lecciones en una semana. La 

prueba constó de dos partes:a) la parte de entretenimiento y b) 

la parte de trabajo teórico (hoja de trabajo y respuestas 

orales). 

Antes de iniciar la lección se realizaron algunos ejercicios 

en el pizarrón, estos fueron dirigidos por un integrante del 

proyecto. una vez entendidas las posibles actividades, se 

procedia a la emisión. El director de la actividad caminaba al 

rededor del salón de clases para que los ninos no tomaran 
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demasiado cuidado en él, y también para auxiliar a los peque"os 

que presentaban mayor dificultad. Al final de las lecciones, el 

director realizaba un informe sobre sus percepciones y 

sugerencias sobre las diversas partes. De estas pruebas se 

pudieron obtener datos de gran utilidad para la elaboración de 

las lecciones definitivas. se pudo aproximar el tiempo necesario 

de respuesta, qué tan amenudo se podian i~sertar fragmentos de 

entretenimiento, qué tipo de dibujos se podian utilizar para las 

lecciones, cómo se debian de organizar y a motivar los alumnos, y 

cu41 era la posible acción de los profesores dentro de la 

lección. 

La prueba mostró que el sistema de lecciones segmentadas e 

intercaladas con actividades de entretenimiento tenian gran 

aceptación, los ninos trabajaban con m4s gusto. Con respecto a 

la hoja de trabajo, los ninos,a pesar de ser todos de primer 

grado, reaccionaban diferente. se veta una diferencia muy 

marcada entre los ninos de escuela privada en relación con los 

alumnos de escuela oficial. Los primeros, paree tan m4s 

tranquilos ante la novedad, mientras que los segundos mostraban 

marcado nerviosismo. Los primeros respondian con mayor rapidéz y 

sequridad,mientras que los segundos vacilaban en colocar sus 

respuestas. 

Informe: 

Formato de la hoja de trabajo. 

En la primera lección, la hoja se dividió en cinco 

secciones, cada una de ellas contenta un dibujo de referencia y 

un dibujo distintivo. Cada sección tenia ejercicios de 
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identificación, dicriminación o relación. 

Esta división desperdiciaba espacio y el n6mero de 

respuestas al parecer era insufuciente, pues los ninos deseaban 

seguir trabajando. 

Se procedió a elaborar un segundo diseno de hoja, misma que 

se utilizó también para la tercera lección. Esta hoja contenta 

e1 doble de ejercicios que 1a primera y e1 ndmero de respuestas, 

en consecuencia, era mayor. Este n6mero de "items" parecia 

suficiente, incluso para la evaluación. 

Tiempo de respuesta. 

El tiempo de respuesta representó una de las principales 

dificultades, ya que mientras que algunos alumnos respondian con 

gran rapidez, otros requerían de un tiempo mayor. Esta 

consideración hizo pensar en un tie~po intermedio, dependiendo 

del tipo de instrucción que se dictara. Ejemplo. Unir un dibujo 

con la palabra, requiere de m4s tiempo que tachar un dibujo, pues 

la primera requi.ere de la identificación del dibujo y la lectura 

de la palabra correcta. 

Ejercicios de ejemplo. 

Los ejercicios de ejemplo no representaron mayor problema, 

pues fueron comprendidos casi desde el principio. Los ninos 

mostraban mucha disposición y entusiasmo, colaborando en todas 

las actividaedes. 

Respuestas orales. 

sobre todo en las respuestas orales, no se presentaba mayor 

dificultad. Los ejercicios eran realizados de acuerdo a lo que 

se indicaba. En muchas ocasiones los ninos respond!an en voz muy 
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fuerte, excepto en las ocasiones en las que se notaba que no 

estaban muy seguros de la respuesta. 

Ejercicios escritos en la hoja de trabajo. 

En los ejercicios escritos en la hoja de trabajo, se 

encontraron las diferencias m4s marcadas, sobre todo en la 

primera lección, pues mientras los niftos de las escuelas 

oficiales confundian las instrucciones y tardaban m&s en 

responder, los ni"os de las escuelas privadas se adelantaban a 

contestar y aunque cometian algunos errores, sus respuestas 

estaban en qeneral bien. En las dltimas dos lecciones, el margen 

de error fue minimo por todos los alumnos en general. 

Serla muy dificil tratar de dar explicaciones definitivas a 

las anteriores observaciones, pero se puede mencionar que la 

aparente ventaja de los ninos de escuelas oficiales se debe, 

b4sicamente, a que a éstos tienen un programa de estudios 

diferente, que exige que, antes de ingresar a la primaria, deban 

saber leer y escribir. Adem4s, se encuentran m4s familiarizados 

con las nuevas técnicas did&cticas y, por lo menos en éste caso, 

un menor ndmero de alumnos se encuentra bajo la supervisión de 

cada maestro, por lo que la atención puede ser m&s esmerada. 

Ejercicios en el cuaderno. 

Ya desde el inicio del proyecto se vela la necesidad de 

apoyar tanto la lectura como la escritura. Viendo cómo los ni"ºª 

hacian de las emisiones de radio un juego que les permitia 

ensayar la lectura, se vi6 la necesidad de utilizar, con e1 mismo 

car4cter lt.tdico, un cuader.no de ejercicios en donde se pudiera 
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ejercitar el trazo de esas letras, silabas o palabras que ya erd.11 

identificadas. 

En este cuaderno se escribieron las palabras que 

aprendieron, se hacian dibujos referentes a las mismas y se 

reprodujeron varias veces, de acuerdo a las indicaciones del 

instructor o maestro, quien previamente habla detectado, de 

acuerdo a cada nino, en qué letra o palabra se tuvo mayor 

dificultad. 

Pero en general, se puede decir que el trabajar en el 

cuaderno tenia gran aceptaci6n y los ninos ped!an mAs ejercicios 

de prActica. 

Conclusiones. 

Este estudio proporcion6 muchos hallazgos que serian de ayuda 

en el desarrollo de la lecci6n par~ los albergues del INI en 

Amealco, Quer6taro. se encontr6 que la estructura bAsica de la 

lección trabajaba bien. Los ninos no se mostraban confundidos 

por los cambios de t6picos y eran capaces de mantenerse en calma, 

sobre todo por la demanda frecuente de respuestas. 

Los dibujos de referencia en la cabeza de cada sección les 

parec!a de gran ayuda y casi nunca se perd!an en la hoja. Al 

parecer, la ~nica dificultad era al momento de trabajar en el 

reverso de la hoja, por lo que se vi6 la necesidad de explicar un 

poco m&s el uso de la misma. 
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~ .!..!!..:. APLICACION DEL PROYECTO 

cuando f inaliz6 la etapa de investigación y pruebas 

preliminares, se contemp16 la posibilidad de llevar el proyecto a 

la prActica, pues a pesar de que las pequenas pruebas indicaban 

que se iba por buen camino, no se podia dejar de lado que el 

proyecto adn no habia sido probado dentro del ciclo escolar, o 

por lo menos con alumnos regulares de alguna escuela. Exist!a 

aón la inquietud de observar como reaccionarian los alumnos ante 

todos los supuestos a partir de los cuales se habla desarrollado 

AELE. Hasta ese instante las expectativas eran mAs que los 

resultados. 

Como se plante6 desde un principio, las caracteristicas 

generales de la metodoloqia de AELE pod!an ser aplicables a 

diversos tipos de estudiantes, pero se buscaba un caso concreto 

para el cual se tuviera que trabajar de una forma mAs especifica. 

Debido a la inquietud que despertó el Plan Nacional de 

Gobierno en el apartado que se refiere a la educación en las 

Areas indiqena ~ ~, se pensó en el Instituto Nacional 

Indigenista (XNI) y en la Dirección General de Educación Indigena 

como posibles vlas de acceso a las instituciones encargadas de la 

educación en dichas en esos lugares. 

Gracias a la información proporcionada en estas 

instituciones, se tomó la decisión de que fueran los albergues 

del INI las sedes de la prueba piloto. Se iniciaron las 

entrevistas y se gestionaron los permisos necesarios, obteniendo 

como resultado la autorización para trabajar en dos de los 

albergues de la cabecera municipal de Amealco, Querétaro. Una 

vez concedidos los permisos se procedió a la adaptación y 
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reestucturación de AELE. La labor se dividió en tres grandes 

rubros: 1) Fudamentos teóricos; 2) Realización técnica y; J) 

Primera aplicación. 

J.1 El Entorno y la ProblemAtica en la Zona de la Prueba 

Piloto. 

El contexto en que actualmente se da el contacto ling~istico 

entre el castellano y las lenguas indigenas de México, se 

caracteriza por el desarrollo de dos procesos sociales 

simultAneos: el primero de integración política del territorio 

nacional y el segundo de integración socio-cultural regional. 

Dicho desarrollo determina el papel que poseen las lenguas 

nativas en la vida diaria se, pero este papel es dif !cil de 

determinar, pues cada una de ellas adquiere diferentes matices 

debido a sus caracteristicas particuiares. Para poder atender las 

demandas linguisticas de las diversas etnias se deben tomar en 

cuenta diversos factores. Por ejemplo, si por una parte se trata 

de lograr la unidad politica nacional y dirigir el interés hacia 

la población indigena y el uso del castellano como lengua 

oficial, no se debe descuidar, como se hace la m4s de las veces, 

las caracter!sticas linguisticas y culturales particulares. 

El caso de los grupos indigenas en Amealco, y concretamente 

en los albergues es otro claro ejemplo. Ah! los ni"ºª se ven 

obligados a realizar sus estudios en espa"ol, pues se inscriben 

en escuelas oficiales, no biling~es, olvidandose que gran parte 

de los albergados, no conocen o dominan el idioma espa"ol, sino 

el otom!. Por otra parte, el resto de_los alumnos del albergue, 

son ninos monolingues espa"ol, por lo que la educación no puede 
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ser exc1usivamente en lengua otomi. Un punto medio ideal seria 

que se utilizaran lenguas nativas adem4s del castellano para as! 

lograr el doble propósito de revalorizar las lenguas y culturas 

indias y de utilizar el castellano como medio de comunicación con 

la sociedad nacional, tal como lo propone la Dirección General de 

Educación Indigena (DGEI). 

Sin embargo, el que el espanol se nombrara lengua oficial de 

México ha logrado, a lo largo del tiempo, que se haya impuesto 

como la dnica lengua nacional, pese a que una parte considerable 

de la población del pais utiliza como lengua materna un idioma 

indigena. Esto obliga al proyecto a incidir, en una primera 

instancia, en la ensenanza del castellano, puesto que un gran 

ncmero de indlqenas en Amealco se han visto forzados a aprender 

el espanol como condición indispensa~le para desenvolverse en la 

sociedad nacional, pero con grandes desventajas, pues no poseen 

el dominio de dicha lengua. Por tal motivo, el biling~ismo entre 

la población indlgena se ha desarrollado en condiciones poco 

favorables para las lenguas nativas; hablamos de un bilingliismo 

integrado por lenguas con existencia social extremadamente 

desigual que ha resultado en una situación diglósica conflictiva, 

etimológicamente mejor expresada por el término 11 esquizoglosia 11 

que por el de "biling~ismo" (DGEI,1989). 

El apoyo de AELE a la alfabetización en castellano obedece, 

mAs que nada, a tratar de aliviar de alguna forma la situación 

marginal y subalterna que se da en casi todos los .!mbitos de la 

vida social de los ninos indigenas albergados, aunque no se esté 

de acuerdo con que la ensenanza para 

exclusivamente en espanol. 
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En un principio, se pretende la integración socio-cultural 

de las etnias otomies de Amealco, asi como el desarrollo personal 

y social de los individuos que las componen pues,lejos de desear 

disminuir la capacidad de expresión e intelecto de su lengua 

materna, se pretende proporcionar un mayor ndmero de elementos de 

expresión en el castellano, como segunda lengua. 

La acción que el Estado Mexicano ha adoptado frente a las 

etnias indígenas no ha seguido una dnica dirección. Desde la 

Independencia, e incluso durante las largas etapas del M~xico 

colonial, hasta los dltimos regimenes politices del presente 

siglo, las instituciones se han visto frente a la necesidad de 

responder a las demandas, de una u otra forma planteadas por las 

minarlas étnicas del pais, tales como vivienda, educación o salud 

por ejemplo, pero dichas respuestas no siempre toman en cuenta 

las caracteristicas de desarrollo social y politice de los 

diferentes pueblos indigenas. 

En el Ambito educativo, el dar una respuesta a las demandas 

de cada etnia no ha sido menos dificil, lo que es mAs, las 

diferencias lingtt!sticas dificultan mAs el determinar vias de 

acción. Es decir, dentro de este campo, la problemAtica 

educativa y pol!tica del lenguaje en general, ha desempenado y 

sigue desempenando un lugar de suma importancia dentro de esta 

compleja y variada red de relaciones entre la sociedad nacional y 

los grupos étnicos de México. 
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Si se tiene el firme propOsito de realizar una propuesta 

de trabajo tendiente a fortalecer la comunicaciOn con los 

indiqenas de las diversas etnias, se deben tomar en cuenta, entre 

otras cosas, dos factores de suma importancia: 

Por un lado, el que para muchos pueblos indigenas, el que un 

idioma distinto a la especificidad socio-cultural se haga 

presente les afecta, desde el principio sus relaciones y altera, 

en diferente grado, la integridad cultural y lingttistica de las 

sociedades que tienen relaciOn con estos grupos (DGEX,1989); y 

por el otro, que en algunos sexenios la politica ling~lstica y 

educativa tiende, aón sin proponérselo, a erradicar las lenguas 

indigenas, al introducir el espaftol en todas las comunidades 

donde su acceso sea posible. 

Las modalidades de las situaci9nes antes expuestas , obliga 

a que la estrategia, se lleve a cabo con sumo cuidado, y haciendo 

énfasis en el respeto a la conservación de los idiomas étnicos, 

sin que una politica integracionista sea necesariamente una 

acción homogeneizadora. 
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3,2 ELEMENTOS DE COMUNICACION EN AMEALCO 

Tal como se vio en el apartado de la ense"anza y los medios 

de comunicación, para poder realizar un an4lisis funcional sobre 

los mensajes verboicónicos, se ha adoptado la clasificación que 

Roman Jakobson realizó para determinar las funciones del lenguaje 

que él consideraba b4sicas en el an6lisis de los componentes del 

acto sémico. El esquema para Amealco es el siguiente: 

AMEALCO: 
LOCACIONES DE 

LOS ALBERGUES DEL 

YI~~No~i:~~E:~LINGHE~ 
/Ccontexto ~eferencialf\ 

I ' ' 
I EXHORTACION PARA PRACTICAR ' 

/ LA LECTURA Y LA ESCRITURA, \ 
/ /PERO DE UNA FORMA DIVERTIDA. \ 

(men~aje) • '\ 
I / 1 \ 

I ¡ 1 ' 
LOS LOCUTORES, ELEMENTOS DE APOYO, TIEMPOS ' NlNos DE LOS 
MAESTROS Y DE ESPERA, FRASES QUE 'ALBERGUES DE 
PERSONAJES. - - _ IDENTIFICAN AL ESCUCHA, ____ AMEALCO. 
(destinador' , (conracto). (receptor-
emisor) . 1 ,....../destinatario) 

( / / 

VERBOICONICO:DIALOGOs' 
DRAMATIZACION Y MUSICA. 

(código). 

De igual forma se vio que estas funciones, desde el punto de 

vista ling~!stico, representan condiciones ineludibles, esto si 

se desea determinar la acción de cada uno de los elementos 

dentro del proceso de comunicación. En la prueba se hace énfasis 

en las caracteristicas lingttisticas de cada una de las funciones: 
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a) La 11 Función emotiva", es de gran importancia para e:: 

programa de Amealco ya que, como es f&cil adivinar, la respuesta 

de los ninos es mAs abierta si el tono de los locutores es 

amable, claro y conciliador; mientras que para los personajes, 

prefieren voces cómicas, actuadas y juguetonas. La voz de la 

campanita es maternal y amable y , la voz de Cirila es tierna, 

lenta y amistosa. 

b) La " Función conativa11 ,la relación que se establece con el 

receptor propicia una constante interacción. conmina a los ni"ºª 

a cantar, jugar, bailar moverse entre otras cosas. La atención 

hacia el emisor es determinante para el resultado de la prueba, 

por lo que los recursos que se plantean son variados, pero 

siempre con el fin de atraer la atención. 

c) La 11 Función fAtica 11 , En el proyecto, dicha función toma 

una gran importancia debido a que se utiliza como frases de 

estimulo que dan pie a las respuestas, pero también estimulan a 

los ninos para seguir trabajando. Las condiciones de vida de los 

albergados, en la mayoria de los casos carece de estimulas 

verbales, por lo que el programa incide en ellos. 

d} Función metalingttistica", el código o repertorio 

pretende ser claro y sencillo, con palabras que son fAcilmente 

comprendidas e identificables. Se seleccionaron las unidades 

b&sicas para la construcción de los enunciados que se utilizaron. 

La visita previa a la elaboración de los guiones proporcionó la 

pauta a seguir para la utilización del mensaje, ya que 6ste, como 

se dijo anteriormente es el referente de la comunicación. 

e) La " Función poética o estética", dio al mensaje un 

contenido no sólo claro, sino bello. Se procuró, hasta donde fue 
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posible, propiciar "La Fiesta del Lenguaje". El recreo de las 

palabras, los chistes adivinanzas o trabalenguas, por ejemplo, 

hacen del contenido algo especial. f) La Función 

referencial", Es en el contexto mismo de las cosas donde toma 

una razón de ser el referendo. Los significantes y los 

significados se desarrollan en un juego de relaciones e 

identificaciones de elementos verboic6nicos que responden a las 

diferentes demandas verbales. Su punto de referencia es el 

contenido mismo de la comunicación. 

Al realizar una analog!a entre los elementos primordiales que 

destacan en el proceso de comunicación y las operaciones que se 

pueden realizar en el mismo el resultado es el siguiente: 

Operación previa al proceso: selección o delimitación del 

contenido a transmitir. Como en el caso de este proyecto que, 

dentro del curriculum de materias que son impartidas en las 

escuelas, se seleccionó a la lecto-escritura. 

-El cifrado o codificación del mensaje se encuentra 

directamente relacionado con la materia de lecto escritura, pero 

con una amplia gama de posibilidades (mósica, dramatizaciones, 

efectos entre otros), que proporcionan al mensaje mayor 

expresividad. 

-En AELE, el canal de transmisión directa es el verbal, 

aunque con apoyos gr4ficos. 

-Los ni"os descifran el mensaje, y esto es evidente al 

manifestarse de acuerdo a lo demandado. Incluso se pueden dar 

otro tipo de reacciones que indiquen que el mensaje ha sido 

comprendido. 
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-Por dltimo, la recepción es el proceso que pone en contacto 

receptor y destino. Finalmente los 11 items 11 de evaluación 

indicar4n si todo· el proceso ha funcionado de acuerdo a lo 

esperado. 

DELIMITACION __ CODIFICA- __ EMISION ___ RECEPCIONTDECODIFICA-
DE CONTENID,OS lION. ¡ CION. I 

cif~acÍo actividad descÍfrado 
externa 

El deseo por que se tomen en cuenta estos dos modelos, es el 

que se vislumbre cómo las funciones linqu!sticas y las 

comunicacionales se unen para analizar un método para la 

ensenanza verboicónica para la lacto-escritura. 

En relación al apoyo icónico para la ensenanza y aplicando 

el cuadro de castaneda y López, los componentes que participan en 

la situación de ensenanza y de instrucción en este casos son: 
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SUJETO 

SEXO: mixto 
EDAD: entre 6 y 10 anos 

A.F.y S.: Ninos que habitan en zonas rurales 
de escasos recursos, algunos de ellos de padres 
indlgenas, albergados en las instalaciones del 
INI. 

MATERIALES 

NAT.: H. de T., Cuadernos, 
grAficos(dibujos, tarjetas, 
figuras). 
EST.:H. de T.:dibujos y 
ejercicios, ambos lados de 
la H.; cuadernos forma Ital. __ 
de SO K.;GrAficos:tarjeta SX10 
con réplica de los dibujos de 
distintivos y cuadros de 25X50 
para los dibujos de referencia. 
OOM.deCON.:materiales para el 
apoyo de la ensenanza de la 
lacto-escritura. 

1 
1 
1 
\ TAREAS 

1 Se requiere que mediante 

1 l~:P:!b~~o~bi~a~!~m~~ s:~ 
1 espacio indicado dentro 

-'- -~ici~sH~e~~e;~!n 1~: ~~~:-
tura y la escritura. De
ben tachar, subrayar,en
cerrar o unir conceptos y 
dibujos. La parte después 
de la emisión, sirve para 
reforzar la escritura con 
ejercicios bien estable
cidos. 

CONTROL INSTRUCCIONAL 
La estrategia que se sigue para la ensenanza en relación 
con las imAgenes, es la de enlazar dibujos con conceptos. 
se procuran utilizar dibujos de trazos sencillos, pareci
dos a los de los niftos. Los objetos que pueden encontrar 
en la vida diaria. El constante ejercicio en la identi
ficación y la relación hace que el nifto ejercite su capa
cidad perceptual. El nino recuerda con mayor facilidad 
aquello que tiene una representación grAfica. 
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3.3 REALIZACION TECNICA 

Antes de hablar sobre la metodologia instruccional que AELE 

utilizó en Amealco, se debe recalcar que este trabajo es 

altamente sensible a los resultados que se obtuvieron durante las 

pruebas piloto, dando prioridad a la recolección y aplicación de 

los datos para la creación de AELE (ver apartado "pruebas 

preliminares). 

En este apartado se ver6n con ejemplos, como los principios 

instruccionales se integraron en el guión, tomando en cuenta que 

éste se escribió especif icamente para los ninos bilingues y 

monolingttes de los albergues. se ver6n algunos ejemplos: 

La mó.sica es de gran importancia 

Guión No.3 
Tema~ 

para el apoyo 

metalingttistico del programa, la forma en que ésta apoya al 

programa es bAsico, sobre todo si se toma en cuenta el disfrute 

que demuestran los ni"os al escuchar la mósica. Los ni"os 

identifican las secciones .dependiendo del fragmento del que se 

trate. 

TEMA MUSICAL INICIAL: (RUBRICA) 

MUSICA CIRILA: 

MUSICA DE TRABAJO INICIAL 

MUSICA PARA LA HOJA DE TRABAJO 

MUSICA DE ACTIVIDAD 

MUSICA DE CHISTE 
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Cirila es el personaje principal, es quien invita a los 

ninos a trabajar jugando, o a jugar trabajando. El papel de 

cirila en el programa es el de establecer nexos afectivos entre 

un ser imaginario y los escuchas. 

CIRILA: 
Soy Cirila, la tortuga 
que les quiere platicar 
lo bonito y divertido 
que vamos a trabajar. 

si queridos amiguitos 
yo les tengo que decir 
la importancia de las letras 
al leer y al escribir: 

si la 11 L11 puedes decir 
también la puedes escribir. 

El sonido de las campanitas pretende llamar la atención de 

los ninos, quienes ante éste sonido, deben prepararse para 

trabajar. se buscó una voz tranquila y maternal, para que no se 

interprete como orden u obligación. 

voz: Campanita, campanita 
todo mundo a usar su cabecita. 

Los locutores no adoptaron ning~n personaje en la parte 

teórica, lo anterior con el objeto de no distraer la atención 

durante dicha porción de trabajo. Adem4s, la idea que se 

pretende formar en los ninos sobre los emisores, busca sea 

cercana a la de sus propios profesores (personas comunes y 

corrientes), pero haciendo énfasis en la función emotiva, que da 

una entonación amable y cordial para persuadir a los ninos. 
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LALO: Qué tal amiguitos, hoy aprenderemos el 
sonido de la "L" de "Listos". Primero 
veremos c6mo suena nuestra letra L con 
algunas de las vocales. 
Digan c6mo suena la letra L y la º~· 

La función fAtica se ve reflejada en las frases de respuesta 

como las siguientes: 

SARA: correcto , LO. 

SARA: Exacto, LI:. 

SARA: Asi es, LU. 

Para la hoja de trabajo la invitación se marca con la mósica 

distintiva. Las actividades se deben dar pausadas, claras y 

El código es sencillo y expresa, paso a paso, las concisas. 

instrucciones que se deben seguir para la respuesta de los items 

de evaluación. 

SARA: 

LALO: 

Para empezar, la hoja de trabajo vamos a 
utilizar. 

Primero busca el dibujo del reloj con los 
anteojos. Busca la palabra que su 
nombre eiñ'Pfece con LU y pon el dedito 
sobre 61. correcto, es la Luna. 
Ahora, enciir'rillo en una ruedita. 

Los chistes son porciones de descanso, donde los niftos 

escuchan, o en su caso responden alg6n juego o adivinanza. 
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MANOLO: 

BETO: 

MANOLO: 

BETO: 

MANOLO: 

BETO: 

MANOLO: 

?Cómo sacas a un caballo de un pozo? 

?Con una cuerda? 

No! 

?con una escalera? 

No! 

Entonces ?cómo?. 

Mojado. 

La actividad es una de las mAs disfrutadas, durante esta 

porción, los ni"ºª tienen la oportunidad de moverse y se 

establece, sin lugar a dudas, una de las situaciones m&s claras 

de recepción del mensaje. La respuesta de los escuchas se 

manifiesta mediante el seguimiento de las instrucciones. La 

mdsica también indica el inicio de la actividad. 

PEDRO EL OSO: Después de trabajar, 
todos nosotros vamos a ~ugar. 
Soy Pedro el oso, un amigo 
muy deportista, me gusta hacer 
ejercicio y los invito a que lo hagamos 
juntos. ?Listos?. 

Pedro el oso levanta los brazos 

Pedro el oso se toca los pies. 

Pedro el oso se toca la cabeza. 

Pedro el oso brinca y brinca 

Pedro el oso se agacha otra vez. 
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Finalmente, después de las actividades mencionadas, Cirila 

despide el programa: 

CIRILA: Soy Cirila la tortuga 
hoy me gust6 compartir 
la importancia de la suma 
de leer y de escribir. 

Asi es mis amiguitos 
muy pronto nos ver~mos 
por eso pequenitos 
no nos despediremos. 
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3.~MERA APLICACION DE AELE EN 

··-.,,:~,~// AMEALCO, QUERETARO 

A continuación, se hablarA sobre la muestra que resultó de 

la aplicación del proyecto AELE, con los ninos de los albergues 

del INI en el municipio de Amealco, Querétaro. se dan algunos 

detalles correspondientes a cada uno de ellos. No se debe 

olvidar que, a lo largo de éste trabajo, se han presentado 

fundamentos de diversa indole (metodológicos, psicológicos, 

pedagógicos o ling~!sticos) que sirvieron como base para la 

elaboración del mismo. Todos estos fundamentos fueron tomados en 

cuenta en un caso tan concreto como el de la ensenanza de ninos 

ind!genas y mestizos, que son quienes integran la población de 

dichos albergues. Para poder hacer posible la elaboración 

de programas acordes con sus caracteristicas particulares se 

tomaron en cuenta las siguientes cuestiones: 

El diseno de las lecciones, los grAf icos y la hoja de 

trabajo fueron iguales a las finales de la prueba preliminar 

(Ver apéndice H. de T. y Guión; anexo de actividades 

complementarias y en el cuaderno), aunque tomando en cuenta que 

los dibujos debian de ser sencillos, colores que les agradaran 

(sobre todo a los ni"ºª indigenas para quienes se utilizaron los 

colores brillantes e incluso fosforecentes como los que se 

observan en sus artesan!as) y léxico apropiado. 

Pese a que los ninos albergados viven en zonas de dificil 

acceso, todos ellos habitan de lunes a viernes en los albergues, 

que se encuentran a menos de JO minutos de la cabecera municipal 

de .Amealco. El acceso a ambos albergues es relativamente 
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sencillo, aunque se debe aclarar que el albergue de Santiago no 

se encuentra a pie de carretera, por lo que hay que caminar una 

distancia considerable. 

Por otra parte, no todos los ni"ºª son monolinq~es en 

espa"ol, algunos de ellos son bilingttes en otomi-espaftol, pero 

adn no dominan éste óltimo, por lo que las lecciones deben de ser 

planadas cuidadosamente para que los tópicos, las 

impresas y los gr4ficos no les resulten ajenos. 

p6ginas 

Durante la etapa de investigación y sondeo de la zona se 

detectaron aquellas palabras relacionadas con el curso del 

programa oficial de lecto-escritura, pero que fueran comprendidas 

por todos los ni"ºª para poder trabajar con ellas. En el caso de 

un término nuevo, la actividad debla.estar encaminada a explicar 

m4s detalladamente qué era la palabra y qué se esperaba d~ ella. 

como se dijo, los horarios de trabajo fueron respetados, tomando 

sólo una hora del tiempo considerado como "libre. 

Primera Aplicación. 

Para poder cubrir la hora propuesta en ambos albergues, se 

dividie~on los tiempos de emisión en dos bloques: matutino y 

vespertino. Como el albergue de san Ildefonso Tultepec era el 

6nico que contaba con albergados en manana y tarde. se decidió 

trabajar con los ni"ºª de primero y segundo ano durante la 

manana, mientras que a Santiago Mezquititlan se le asiqn6 un 

tiempo en la tarde a los ninos de los mismos grados. 

Las caracter!sticas de ambos albergues en cuanto a lo 

material son muy similares, sin embargo los alumnos de los dos 
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planteles son sumamente diferentes en organización y conducta. 

Administración de la Lección. 

Santiago Mezquititlan: 

La primera lección fue administrada a 16 ni"os, a de primer 

ª"º y a de segundo. Los ni"ºª que participaron en este albergue 

hablan espa"ol, aunque no todos lo adquirieron como lengua 

materna. Las lecciones se llevaron a cabo en marzo de 1991. El 

grupo completó las lecciones en dos semanas, pues se vió la 

necesidad de que las emisiones f~eran salteadas. La lección se 

llevó a cabo en dos partes: la parte de entretenimiento y la del 

trabajo teórico. 

Antes de iniciar las lecciones los peque"ºª ten!an media 

hora de ejercicios, cantos juegos o teatro, con la finalidad de 

que se relajaran. Se debe tomar en cuenta que en el albergue, 

los ni"ºª deben realizar una serie de labores de limpieza y tareas 

escolares, por lo que es evidente que no tienen mucho tiempo para 

jugar, por lo menos en equipo o de una forma organizada. Por 

ésto, resultaba dificil realizar actividades en conjunto, pero la 

integración de los ninos era fundamental, pues se necesitaba la 

colaboración de todos para que ningon elemento o individuo 

desviara la atención o propiciara un rompimiento en 

concentración. El fomentar los valores como el respeto a sus 

campaneros o el trabajo en equipo permitió, sin duda, que los 

ninos se sintieran mAs comprometidos con el trabajo, pero de una 

forma agradable. Era fAcil saberlo por sus axiones y 

expresiones. 
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Posterior a esta etapa de juego, los ninos ingresaban al 

comedor, donde normalmente hacen sus tareas, para as! proceder a 

la emisión. La disposición de las bancas y las mesas permite que 

los niNos queden frente a frente, evitando la cotidiana pero 

desagradable experiencia de "mirar sólo espaldas". Los ninos se 

dividian en dos grupos, una mesa para primero y otra para 

segundo. Todos los ninos se mostraban entusiasmados al ver las 

hojas de trabajo, las ilustraciones y los cuadernos, que eran 

previamente colocados. Se debla hacer algunas veces la 

aclaración de que el material se utilizaba sólo en determinados 

tiempos, pero esto no representaba mayor problema. cuando la 

emisión comenzaba, los ninos cerraban los ojos y decian ver como 

"Cirila11 , el personaje principal venia. La mdsica distintiva de 

las secciones, as! como la del per~onaje fueron identificadas 

casi desde el principio. Esta correspondia a melodlas indigenas 

muy alegres que eran aceptadas con regocijo. Algunos niftos 

tomaban sus lApices y finglan tocar algdn instrumento, pero, en 

cuanto escuchaban la campanita de trabajo se acomodaban en sus 

asientos para empezar a trabajar. Los pequenos respondian todo 

lo que.se les pedla en los tiempos indicados, aunque obviamente 

los ninos de primero lo hacian con menor rapidez y exactitud que 

los de segundo. sin embargo, se puede decir que en general, la 

respuesta ante la prueba fue positiva, los niftos se esforzaban 

por contestar, pero lo haclan como un juego. 
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San Ildefonso Tultepec: 

El caso de San Ildefonso fue distinto y representó un caso 

de mayor dificultad, pues su conducta era totalmente desordenada. 

La prueba se aplico en marzo de 1991, pero sOlo eran 

ninos. Uno de primero y seis de segundo. Sin embargo, esto no 

fue un problema, pues el nivel de los niftos de segundo era el 

mismo. En este alberga los ni"ºª no tienen tareas asignadas, y si 

las tienen no las hacen. No se supervisan las tareas y los ninos 

salen y entran del albergue a su antojo. Como es lógico, los 

juegos de integraciOn eran muy dificiles de realizar, por lo que 

se buscaron juegos por equipo para que canalizaran su energ!a. 

Durante las lecciones, al principio pretendian mostrar 

indiferencia, pero conforme ésta iba avanzando y les hacia 

preguntas se comenzaban a interesar hasta mostrar una franca 

disposici6n. A partir de la segunda lección los ninos pidieron 

que se les diera la lección en el jardln, lo que los hacia sentir 

mAs libres. Durante las emisiones se daba una franca competencia 

entre ellos para ver quien lo hacia mejor y m6s rApido. No se 

dejaban copiar y se divertian tratando de ganar. En cada clase 

se interesaban m6s por aprender cosas nuevas, por lo que éste 

grupo avanzó con mayor rapidez, no obstante ser ninos con menor 

nivel académico que los de Santiago. su interés 1leg6 a tal 

grado que preferian tener el programa antes que jugar. La 

respuesta de los peque"os de este albergue resultó una gran 

sorpresa, pues posterior a su aparente rechazo hubo una gran 

aceptaci6n. Respondian a las Ordenes de la emisión pero siempre 

tratAndolo de hacer mejor. La explicación probable a éstas 

reacciones puede ser que, como se pudo observar, los ninos de 
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éste albergue son atendidos de una forma diferente. La falta de 

atención por parte de los responsables del albergue hacen que los 

ninos se formen en un ambiente mAs libre, pero rebelde. Los 

ninos mayores son los que mandan a los mAs pequenos. Pero, 

cuando los ninos se vieron como centro de atracción al trabajar 

con el equipo de AELE, la motivación de éstos fué muy grande, 

pues vieron la posibilidad de demostrar que eran cada vez mAs 

hAbiles. Serla prematuro tratar de dar una razón tajante a éste 

fenómeno, pero su reacción permite albergar esperanzas 

encaminadas a dise"ar nuevas opciones para AELE, como se ver! en 

las conclusiones. 

En general, se puede decir que en ambos a1bergues las 

respuestas fueron positivas, y que ademAs, con ayuda de los 

profesores y responsables de albergue permitieron calificar y 

cuantificar los resultados tal como se informa a continuación. 

Formato de la Hoja de trabajo. 

El formato de la H. de T. resultó correcto, los ninos 

tuvieron suficiente espacio para sus respuestas, los dibujos eran 

vistos con facilidad y el órden de los ejercicios fue comprendido 

en general. El n~mero de respuestas por hoja fue de 20, que 

permitian evaluar si se habla efectuado una correcta lectura de 

los ejercicios. De la escritura hablaremos mAs adelante. 

Tiempo de Respuesta. 

En cuanto al tiempo de respuesta, se dificultó su 

evaluación debido a que los ninos con los que se estaba 
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trabajando eran de dos grados, sin embargo el tiempo intermedio 

que resultó de la prueba preliminar fue de tres respuestas por 

minuto, aunque se vi6 la posibilidad de que el instructor pueda 

manejar el tiempo a voluntad, aunque esto no serla posible por 

radio. 

Ejercicios de Ejemplo. 

Los ejercicios de ejemplo se entendieron perfectamente casi 

desde el principio, como se puede ver en las H. de T. de las 

primeras lecciones. 

Respuestas Orales. 

Como se suponía, las respuestas orales no tuvieron mayor 

problema. Los ninos sequ!an las instrucciones correctamente y en 

el tiempo en que se solicitaba. En general los ni"os respondían 

en voz alta y hasta gritando, ex.cepto cuando no sabían la 

respuesta, entonces s6lo movían los labios. 

eran las mAs disfrutadas. 

Ejercicios Escritos en la H. de T •• 

Estas respuestas 

Con respecto a estos ejercicios se encontraron las 

principales diferencias. Debido a que estos ejercicios se pueden 

evaluar despues de la emisión fue posible ver cuales fueron los 

principales errores o confusiones. En general, los ejercicios 

fueron comprendidos, aunque no siempre se respetaba la 

instrucción. En algunas ocasiones se equivocaban en la orden y 

en otras multiplicaban las indicaciones, pero rara vez se 

desconecta la respuesta. 

Ejercicios en el cuaderno. 

Los ejercicios en el cuaderno se encaminaron bAsicamente a 
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reforzar las palabras aprendidas durante la emisión. La 

elaboración de planas y dibujos sobre los temas tratados no se 

pudieron evitar, pues es mediante la repetición que pueden 

memorizar y mejorar su caliqraf !a. T~mbién se elaboraron al<JUnos 

ejercicios que, mediante materiales muy sencillos, haclan que se 

practicaran las letras. Pero la actividad m4s importante radico 

en escribir cartas e historias. Esta actividad fue una de las 

m4s gustadas, pues como la moti11aci6n era el escribir a su "amiga 

cirila~, el esfuerzo que realizaban era doble, e incluso se daban 

a la tarea de hacer dibujos y peque"ºª trabajos manuales para 

ella. 
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3.5 RESULTADOS DE LA APLICACION 

Antes de exponer cu4les fueron los resultados de la 

aplicación, se desea recalcar una vez m4s que éste trabajo es 

altamente sensible a los datos que se desprendieron de la 

observación. El apéndice anexo que se refiere a la evaluación 

detallada de los ninos, contiene datos sobre edad, sexo, grado, 

nómero de aciertos o errores (y la explicación del tipo de error) 

y la calificaci6n final. En este apartado, se presentan aquellas 

consideraciones que, en relación con la prueba, fueron las mAs 

relevantes tanto por aspectos cualitativos como cuantitativos. 

En apartados anteriores, se respondieron a las incógnitas 

iniciales sobre si eran los ninos capaces de mantenerse en calma 

y cooperativos para el desarrollo de la lección, a lo que, como 

se explicó, se tuvo una respuesta afirmativa. Las cuestiones que 

se exponen a continuación, se refieren m4s a aquellos datos que, 

de una forma general, pueden ser factibles para la utilización de 

la radio como medio auxiliar para la instrucción. 

En las observaciones realizadas se pudo ver que la 

estructura del proyecto en general tuvo una respuesta 

satisfactoria, la aseveración anterior se basa en.los datos de la 

evaluación de las hojas de trabajo, donde claramente se puede 

observar que el indice de respuestas fluctuaba entre el ocho y el 

diez de promedio, con una base de veinte "items" de evaluación. 

Se observó que se pueden realizar una gran cantidad de ejercicios 

durante la lección, con un nómero considerable de estudiantes 

(entre 20 y 25), similar al nómero alumnos que alberga una 

escuela oficial por grupo. 
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Como se indicó, se trabajo en dos albergues de Amealco, 

notandose marcadas diferencias en ndmero de alumnos y en nivel 

académico. Por ejemplo, se puede mencionar que, a pesar de estar 

inscritos en segundo grado, los conocimientos de los ninos de san 

Ildefonso Tultepec correspondían a ninos de primer ano de 

primaria, en relación al Plan de estudios de la secretaria de 

Educación Póblica. Por tanto, al enunciar los resultados, se 

tiene que tomar en cuenta que los alumnos realizaban un esfuerzo 

similar al de los ninos de primer grado de Santiago. Por otro 

lado, los resultados variaron segón el grado, especialmente en la 

hoja de trabajo y las instrucciones de procedimiento, tal como se 

expondr4 a continuación, aunque cabe aclarar que los resultados 

se abstuvieron de la comparación de los mismos, nino por nino y 

posteriormente de una forma global. Las calificaciones y niveles 

de respuesta se pueden observar f4cilmente en las gr4ficas. La 

gr4f ica ndmero uno de cada grupo, muestran la cantidad de 

aciertos de los ninos en cada clase por separado, mientras que la 

segunda concentra en una sóla barra el avance total de cada uno. 

Se han colocado al final del apartado para facilitar su consulta. 

Por lo pronto, se expondr4n los resultados referentes a los 

siguientes rubros: a) Formato de la H. de T.; b) Tiempo de 

Respuesta; e) Ejercicios de Ejemplo; d) Respuestas Orales y e) 

Respuestas escritas en la H. de T. 

a) Formato de la H. de T. 1er. Ano. 

Al principio de la lección, la mayoria de los ninos eran 

capaces de encontrar el espacio correcto para la respuesta. Sin 

embargo, conforme la lección avanzaba, algunos ninos comenzaron a 
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equivocarse de columna, y respondian en lugares equivocados. uno 

o dos ni"os no encerraban las respuestas, sino los dibujos de 

referencia, pero si alguno se perdia, fueron capaces de encontrar 

una vez mAs el camino. Algunos ni"ºª equivocaban la instrucción 

hac!an trazos de m4s, pocos fueron los que dejaron espacios sin 

contestar. 

Los ejercicios que causaban mAs dificultades eran aquellas 

en las que se debla leer y unir el dibujo con la palabra 

correcta. Esto fue durante todos los programas, aunque lograban 

realizarlo correctamente. 

Formato de la H. de T. 2o. ano. 

Salvo algunas excepciones, estos ninos no tuvieron ningtm 

problema con el formato de la hoja de trabajo, ni con el tipo de 

respuestas que se requerian. El problema radicaba en que algunos 

de ellos se adelantaban, por ejemplo, al finalizar la primera 

cara de la H. de T. y la daban vuelta, cuando la emisión les 

pedia hacer lo propio, los ninos se mostraban confundidos. Sin 

embargo, hay que recalcar que esto fue sólo al principio, pues en 

las lecciones subsecuentes, no tuvieron mayor problema. 

b)· Tiempo de Respuesta ler. y 20. anos. 

De las observaciones en el salón se desprendión que el 

tiempo promedio de respuesta para estos ninos no era suficiente, 

por lo que se tomó la decisión de controlar el tiempo manualmente 

aunque este no se debla de alargar demasiado, pues los ninos de 

segundó terminaban antes e incluso se inquietaban un poco. 
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Debido a los tiempos de respuesta se determino que no era 

conveniente aplicar la clase a ambos grados al mismo tiempo pues, 

pese a que los conceptos ofreclan cierta dificultad para ambos, 

los tiempos de respuesta que se requerían para ambos no eran 

iguales. 

e) Ejercicios de Ejemplo ler. ano. 

Para este grupo, los observadores coincidieron que los 

ejemplos eran suficientes, pero la tarea se facilitaba cuando el 

instructor ayudaba, por lo menos al principio, con un poco de 

m!mica, sobre todo senalando los trazos, pero s6lo en el primer 

ejercicio pues después los ninos no voltean a ver al instructor, 

se "meten" en su H. de T. 

Ejercicios de Ejemplo 20. ano. 

La cantidad de ejercicios era m&s que suticiente, el 

presentar m&s ejemplos podla resultar aburrido. Sin embargo, no 

siempre se tuvo la garantla de que todos hubiesen entendido 

correctamente, debido a que se procuraba no hacer monótona la 

secuencia de ejercicios. 

d) Respuestas Orales ·ler. ano. 

Los ninos respondian cuando se requeria, aunque cuando 

desconoclan la respuesta s6lo movlan los labios o trataban de 

escuchar lo que declan los campaneros. 

pareclan ser preguntas, por lo que algunos 

Algunos enunciados 

ninos llegaban a 

responderlos. Si asl se requeria los ninos gu·ardaban silencio, y 

si alguno no lo hacia, los demAs lo obligaban a callar. 
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Respuestas Orales 20. ano. 

Los ninos respondlan correctamente cuando se les requerla. 

Ocasionalmente algunos ninos se adelantaban. cuando se les pedla 

también guardaban silencio, aunque en varias ocasiones expresaban 

su opinión y se comunicaban con los personajes. 

e) Ejercicios Escritos en la H. de T. 10 y 20 anos. 

Muchos ninos realizaban dibujos, iluminaban los dibujos o 

realizaban alguna marca en su hoja. También decoraban los 

dibujos con alguna florecita, monos o algón otro trazo sencillo. 

Atención de los ninos de 10 y 20 anos. 

Se puede decir que la atención era permanente. Los ninos 

aguzaban sus sentidos para poder entender. Sin embai:·go, las 

porciones en dónde la mdsica o las explicaciones eran muy larga, 

algunos ninos aparentemente se llegaban a distraer fingiendo 

tocar la flauta lo guitarra o haciedo un juego pequeno, pero en 

cuanto los personajes volvlan a hablar, rapidamente se sentaban 

bien derechitos y preparaban su lApiz para contestar. 

GRAFICAS SANTIAGO MEZQUITITLAN Y SAN ILDEFONSO TULTEPEC. 

Las grAf icas ilustran los resultados de los alumnos de los 

albergues de Santiago Mezquititlan y San Ildefonso Tultepec. La 

prueba consistió en cuatro programas, cada uno de ellos apoyando 

a una letra diferente. 

Los datos de cada una de las grAf icas contiene inf ormaci6n 

sobre ntunero de alumnos, calificación, tema de 1a clase y nivel 

de respuesta( '/'1.t" pa9 · I l q¡ • 
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R E S U L T A D O S 

En este apartado, se hace un esfuerzo por sintetizar los 

hallazgos y recomendaciones que se desprenden del proyecto AELE, 

asi como un breve an4lisis del proceso de comunicación. 

Las conclusiones se exponen de una forma general, pero los 

puntos m4s importantes a consideración de AELE se resaltan en un 

sumario final. 

J.6 LA COMUNICACION Y EL HOMBRE 

El hombre se distingue cualitativamente de los demAs seres 

vivientes por su gran capacidad de comunicaci6n, por su facultad 

de crear sistemas de comunicación que le permiten ampliar las 

posibilidades de sus sentidos, por su memoria, sin igual en el 

mundo vivo, que él ha aprendido a de~arrollar a fin de conservar 

y de transmitir lo que antes le ha sido comunicado. 

El proceso de comunicación que ocupa a este trabajo es, 

evidentemente, el que se establece en el proceso de ensenanza

aprendizaje infantil, apoyado por un medio verboicónico. En el 

medio radiofónico, para poder lograr una comunicación efectiva, 

no se d~be descuidar que es indispensable la motivación que se le 

despierte al nino, tomando en cuenta tanto las fases como los 

elementos integrantes del proceso de comunicación, de tal manera 

que la eficacia en la comunicación se incremente en una situación 

de aprendizaje "rico en posibilidades perceptuales". como se 

menciono al principio del escrito, el tópico del programa fue la 

ensenanza de la lengua, aunque las caracteristicas propias del 

proyecto, hacen de este una propuesta que abarca diversas 

materias. 

112 



El emisor de radio transforma la voz o la masica en ondas 

que cada aparato receptor descifra para tranformarlas de nuevo en 

voz o en masica. Pero, en la comunicación humana, codificación y 

descodif icación evocan mecanismos mAs complejos que estas 

operaciones técnicas. Efectivamente, toda transmisión y 

recepción de un mensaje pone en juego al conjunto de la 

personalidad, la memoria individual y el inconsciente colectivo, 

es decir, de nuestra cultura. 

AELE fundamento sus supuestos did6cticos, técnicos y 

comunicativos tomando en cuenta que para una comunicación real 

es indispensable incidir en el universo cultural del emisor, es 

decir, teniendo puntos de referencia comunes con el receptor. 

Esto fue mAs que evidente en el caso de la prueba piloto en 

Amealco, dónde fueron necesarias algunas visitas de sondeo 

previas a la elaboración de los guiones, de las hojas de trabajo 

e incluso de las actividades complementarias. 

Cabe senalar que, aun cuando el emisor y el receptor hablen 

la misma lengua, la transmisión del mensaje puede ser imperfecta 

debido a dificultades de comprensión debidas, por ejemplo, a 

niveles de instrucción, formas de vida o contextos diferentes 

entre otros. 

Estas dificultades son aón mayores cuando al terreno del 

lenguaje hablado o escrito se le complementa con gr4ficos, 

ejercicios psicomotrices o alguna otra actividad. El diseno de 

todas las tares debe de ser planteado cuidadosamente para evitar 

los choques o barreras entre emisor y receptor. 
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A pesar de que teor!as, como la de McLuhan (que no se 

analiza en este trabajo)atribuye ciertamente un papel exagerado a 

la técnica, pues los sistemas de comunicación no crean sociedades 

a su imagen, pues normalmente son las sociedades las que crean 

medios de comunicación a su medida, si es innegable que las tesis 

de este autor posee un claro valor; evidencian la importancia que 

la comunicación ha tenido y tiene en las diferentes formas que ha 

revestido y reviste todav!a la cultura de cada sociedad humana. 

Hacen reflexionar que no hay sociedad, que no hay cultura sin 

comunicación. 

Los inventos mecAnicos y el6ctricos han permitido crear 

intermediarios (medios) cada vez mas numerosos y sofisticados. 

sin embargo, esta vertiginosa carrera por inventar nuevas v!as 

provoca que algunos medios conserven remanentes aón inexplorados. 

AELE toma en cuenta los progresos de la técnica, pero se prefiere 

trabajar con un medio como la radio, pues posee un costo 

inherentemente bajo en comparación con otros, y sus posibilidades 

de desarrollo a6n no conocen limites. 

A través de la radio se pretende "hacer saber mediante el 

saber hacer11 , es decir, la enseftanza adecuada para un aprendizaje 

efectivo. Los pasos que se siguieron en el desarrollo del 

proyecto fueron: 

En primer lugar se propuso que la forma de relacion entre 

los educandos y los educadores se viera complementado por un 

medio, concretamente la radio, pero como un recurso auxiliar, por 

lo que se vi6 la necesidad de que su estructura fuera el 

resultado de un an4lisis no sólo de los recursos tecnicos 
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inherentes a los medio verboic6nicos, sino también se debian 

tomar en cuenta las necesidades particulares de los grupos a 

instruir. Esto es, se consideraron, aunque fuera de una forma 

general, el contexto politice, econ6mico, social, cultural e 

ideológico de los educandos. Lo anterior con el objeto de evitar 

que el mensaje se viera interferido e incluso bloqueado por no 

corresponder a la estructura de la realidad de los ninos. 

El trabajar con alumnos de corta edad (6 o 7 anos), hace de la 

empresa una tarea mAs complicada, pues se debe tomar en cuenta 

que, si bien se ven obligados al aprendizaje de una lengua y sus 

reglas de pronunciación y escritura, esto no tiene que ·se 

necesariamente fuera de su cotidiano proceder, es decir, de la 

diversión y el juego diario. 

En segundo término, el 6nfasis que se haga en el aprendizaje 

de la lengua oficial repercutirA en el desarrollo de la 

integraci6n e identidad nacional. La ensenanza del castellano 

como segunda lengua en las comunidades étnicas permite que los 

hablantes de las diferentes lenguas se desenvuelvan socialmente 

en los diferentes &mbitos. 

Para evitar el mayor ndmero de errores posibles, se debe de 

tomar en cuenta que, para la ensenanza de la lengua, sus 

diferentes niveles son de suma importancia. Por ejemplo, en 

relaci6n al nivel morfosintActico, la mayoria de los ninos que se 

inician en el aprendizaje de la lengua, ya se encuentran en 

posici6n de un código oral, pero adn desconocen las reglas de 

combinación y enlace necesarias para la escritúra; en el plano 

semAntico, se deben de incorporar nuevas estructuras lexicas, es 
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decir, las palabras que atm no reconocen o no usan 

cotidianamente. 

El éxito del aprendizaje del castellano, atm como segunda 

lengua, depende de la flexibilidad ling~istica del alumno, ya que 

implica conocer no sólo las estructuras gramaticales, sino 

también un poco de la cultura de los pueblos hablantes de la 

misma. Se puede afirmar que los principales objetivos de la 

alfabetización es desarrollar las habilidades y capacidades del 

hablante para que logre el dominio de la lecto-escritura, pero 

por desgracia se limita al desarrollo global, frenando as! el 

potencial creativo e intelectual del nino. 

Se sabe que la lengua es un hecho social que permite que se 

exprese socialmente la comunicaci6n de la realidad. Incluso se 

considera como fenómeno cultural que estructura la realidad y la 

sociedad y se manifiesta a través del juego, el canto, la burla, 

los chistes, cuentos e historias, en fin, a través de un rico 

bagaje de elementos que son producto del ingenio de los hablantes 

del castellano. 
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3.7 SUMARIO DE OBSERVACIONES 

En el presente sumario, se incluye una revisión de las 

observaciones ~As importantes de1 trabajo durante los programas 

piloto del proyecto. Se dividió el sumario en tres rubros. El 

primero corresponde a las caracteristicas de las lecciones por 

radio; e1 sequndo incluye los hallazgos generales referentes al 

aprendizaje de los ni"ºª de .Amealco, Querétaro y, finalmente; el 

tercero se refiere a las conclusiones m4s generales del trabajo. 

LECCIONES POR RADIO 

Durante las lecciones de prueba, el proyecto se condujo sin 

problemas y los resultados fueron alentadores. La parte 

fundamental que integró la prueba en Amealco fueron las 

lecciones de radio, estructuradas de la siguiente forma: 

l. La lección de radio consistió en segmentos, y cada segmento 

fue independiente de los otros. 

2. Todos los seqmentos instruccionales requerian la respuesta 

activa de los estudiantes. La mayoria de los segmentos de 

entretenimiento también requerian de respuestas activas. 

3. Un alto porcentaje de respuestas, aproximadamente tres por 

minuto, se mantuvieron a lo larqo de la leccion. 

4. Los segmentos instruccionales de las lecciones se diseftaron 

con diferentes t6picos y requer!an diferentes tipos de 

:respuesta. 

s. ~odas los segmentos instruccionales consistian en ejercicios 

que requerian respuestas de los ni"os. 

6. La respuesta correcta se daba en cada ejercicio, después de 

que los ni"os ten!an oportunidad de responder. 
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7. La transición entre los segmentos era corta, simple y no 

verbal. 

CONCEPTOS GRAMATICALES 

Entre los resultados mAs significativos acerca de las 

capacidades de los ninos, tanto de primero como de segundo, en 

los Albergues de Amealco, fueron los siguientes: 

1. Los ninos son capaces de aprender nuevos conceptos del 

castellano con las instrucciones que se dan por la radio y 

complementada por la hoja de trabajo. 

2. Los ninos se mantienen atentos y participativos durante la 

•edia hora del programa, previendo que ellos tienen la 

oportunidad de responder frecuentemente. 

J. Los ninos son capaces de responder tres y hasta cuatro veces 

por minuto, rango de respuesta que se considera bastante 

aceptable. 

4. Los ninos son capaces, con una adecuada dirección, de 

encontrar el cuedro correcto en la hoja de trabajo, adn con 

veinte recuadros diferentes. 

s. Los ninos pueden trabajar con materiales concretos durante 

la lección por radio, tales como tarjetas con dibujos, 

figuras de referencia u otros objetos. 

6. Los ninos disfrutan las porciones instruccionales de la 

lección. Aunque las porciones de entretenimiento 

proporcionan un momento de paz, no son necesarias para 

mantener la atención de los ninos. 
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OBSERVACIONES GENERALES 

Las siguientes observaciones generales hablan sobre los 

resultados de las pruebas en Amealco , asl como de la favorable 

respuesta de los ninos, a pesar de pertenecer a escuelas 

oficiales y trabajar cotidianamente en el sistema formal 

propuesto por la SEP. Lo importente es remarcar que la radio es 

un auxiliar de enormes posibilidades, y no se contrapone con los 

métodos que en la escuela se deseen aplicar. 

1. Se subestimaron los conocimientos generales de los ninos de 

los albergues, aunque en uno de ellos los ninos de segundo 

grado presentaban un nivel inferior, lo anterior tomando 

como base los lineamientos senalados por el plan de estudios 

de la SEP. En este albergue el desempeno de los alumnos 

correspondia a primer grado. Pero en general, todos los 

ninos trabajaron sin dificultad. Con respecto a la 

respuesta a la presencia de la radio sin duda resultó 

novedosa en el sal6n de clases, aunque familiar en su vida 

cotidiana, es decir, se sabe que adn en los lugares m&s 

apartados del medio urbano, no es dificil encontrar un 

aparato radioemisor, pese a que se conoce muy poco sobre los 

efectos que esta tiene en los ninos pequenos. 

2. Por otro lado, en algunos ejercicios se llegaban a 

subestimar las habilidades de los ninos en algunos 

ejercicios. sobre todo en los segmentos instruccionales. 

se debe recalcar que, el encontrar un equilibrio entre los 

contenidos en relaci6n a las habilidades en diversas areas 
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no es una tarea sencilla. El encontrar el justo medio 

resulta m4s dificil si tomamos en cuenta las 

caracteristicas individuales de cada nino. Incluso para 

los especialistas, el buscar un equilibrio de materias y 

ejercicios resulta complicado. 

J. se anticiparon diferencias importantes en el desarrollo 

entre los ninos de la ciudad y los de los albergues. Pero 

la sorpresa fue no encontrar datos significativos (es 

decir, grandes diferencias), de lo que se desprende que las 

disimilitudes entre ambos grupos, en el uso de materiales, 

no debla de ser tan desigual. sin embargo, posiblemente 

con nin6s netamente indigenas la situación si presente 

cambios m4s evidentes, pero no lo fueron asl en esta 

prueba. 

4. Un punto que hay que resaltar es la gran capacidad de los 

ninos en general para aprender diversos tópicos en una 

misma emisión. Los ninos no mostraron extraneza y, por el 

contrario, se adaptaron rapidamente a la forma de trabajo 

que se les indicó. 

5, .Cabe mencionar que, aunque las certezas del proyecto eran 

pocas, sobre todo en lo tocante a métodos pedagógicos y al 

contenido instruccional, e1 trabajo de los ninos demostró 

que el método habla sido comprendido, aceptado y dtil. 
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3.8 CONSIDERACIONES PERSONALES 

A lo largo del trabajo. se habla de la lengua como el 

vehículo por el cual se puede adquirir. generar y organizar el 

conocimiento. Se hace énfaeie que. en el proceso de adquisición 

de ésta. el niílo no sólo aprende una forma particular de hablar. 

sino también una manera singular de pensar y significar el 

mundo que lo rodea. 

Se seno.la que no son pocos los autores que afirman que el 

aprendizaje de la. lengua se adquiere a través de las 

instituciones sociales {la familia o la escuela por ejemplo). 

cuyas intervenciones perfilan loa diversos estadios en su proceso 

de adquisición. y la fonna y los grados de socialización y de 

control social sobre el individuo. Es de~ir. se asegurd que la 

gran mayoria de los que saben leer y escribir, adquieren la 

lengua por medio de la transmisión cultural. y este proceso es 

mas efectivo que cognitivo. Por ejemplo: todos los hijos de 

padres letrados aprenden a leer y escribir. independientemente 

del método, maestro o escuela en la que se desempene, mientras 

que los ninos que provienen de familias dgrafas, al no haber 

tenido Un contacto previo con la letra, ya sea en forma de l 1bro. 

periódico u otro texto. se enfrentan a graves problemas puesto 

que. si la escritura no forma parte de su entorno. difícilmente 

el alumno sabrA para qu~ puede servir éste conocimiento. El 

proceso de imitacion sera fundamental en los primeros anos de 

formación del infante. pero en el caso de la escuela, las 

exigencias seran diferentes. El nino vera obligado a adaptarse a 

una nueva situacion. Por tonto. la ensenanza que reciba en el la 
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deber& corresponder a eu nivel evolutivo. para asi lograr un 

maximo provecho durante su estancia en la misma. se 

desconoce que las posibilidades de alfabetización son mas 

dificiles en loa lugares m~s apartados de las zonas urbanas, por 

lo que en este trabajo, se hace una propuesta que pretende 

auxiliar a la alfabetización en alguna zona con estas 

caracteristicas. 

La selección de las pruebas y del lugar donde se aplicaron, 

dieron pie a grandes discusiones bizantinas, pues es de suyo 

dificil combinar los hallazgos teorices con la practica. El peso 

de alguno de estos dos elementos dificultar la tarea pero, vale 

la pena intentarlo. 

El proyecto de investigación Audiovisual para la Ensenanza 

de la Lacto-Escritura es sólo un ejemplo de lo que se puede hacer 

en materia de comunicación al servicio de la educación. 

respondiendo a necesidades especificas. 

La experiencia vivida a lo largo de casi dos anos de 

proyecto. ha puesto en evidencia que la creatividad e imaginación 

no son aganas a· la investigacion. 

El haber trabajado con ninos de raices indigenas, permitio 

acceder a un universo de nuevas situaciones. donde la cosmovisión 

de los pequeños estudiantes tiene referentes apasionantes. 

Es muy dificil tratar de expresar en unas cuantas lineas 

aquello que, sin duda, ha quedado eternizado en el corazón de 

cada uno de los participantes de este proyecto. Técnicos. 

locutores y creativos, asi como aquellos que participaron en las 

pruebas piloto, han quedado inoculados de inquietudes nuevas por 
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fomentar la realizaciQn de tecnicas multimedias que permitan 

llevar al aula experiencias simuladas tan cercanas a la realidad 

que no sólo vivifiquen la ensenanza influyendo de fonna favorable 

en la motivación. la retención y la comprensibn. sino que 

también permitan desarrollar el potencial de cada estudiante. 

Pero el camino no termina aqu1. éste es el primer trabajo de 

una larga serie. que en muy poco tiempo se dara a conocer. Por 

lo pronto. se puede adelantar que la propuesta a desarrollar 

durante éste ano esta encaminada a compartir, si asi es posible. 

la "aventura" de indagar sobre las posibilidades del proyecto de 

la Dra. Majchrzak: "Alfabetización a partir del Nombre Propio". 

bajo la supervisión y asesor1a de la Dra. Sandra Castaneda. 

Por Ultimo, no seria valido concluir sin hacer evidente que 

la realización de este trabajq no hubiera sido posible sin la 

colaboración de todas las personas que formaron parte del equipo 

de AELE. Para ellos todo el amor y reconocimiento y. aunque ésto 

no se puede pagar. MIL GRACIAS. 
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APENOICE I 
"GUION Y HOJA DE TRABAJO" 

Guión No. J 
Tema La l"étri 

HL'i'i.--
Op. Entra (m~sica rubrica Jorqe Reyes): 

FUNO& A 

Op. Entra m~sica cirila, se establece y baja (Topo Gigio). 

CIRILA: 

Op. Mdsica sube y baja. 

voz: 

Op. Sale mdsica Cirila. 

op. sonido campanita~. 

voz t: 

LALO: 

SARA: 

LALO: 

SARA: 

LALO: 

SARA: 

Sor cirila la Tortuga 
que les quiere platicar 
lo bonito y divertido 
que vamos a trabajar. 

Si queridos amiguitos 
yo les tengo que decir 
la importancia de las letras 
al leer y al escribir. 

Si lA "L" puede decir. 
tambien la puedes escribir. 

ca¡npanita, campanita 
todo mundo a usar su cabecita. 

Que tal amiguitos, hoy aprenderemos el 
sonido de la "L" de "Listos". Primero 
veremos c6mo suena nuestra letra L con 
algunas de las vocales. 

Digan c6mo suena la letra L y la o_. 

Correcto, LO. 

?Y si unimos L + X~~· 

Exacto, L:I. 

?Que tal si juntamos L + U? ___ 

Asi es, LU. 
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LALO: 

SARA: 

LALO: 

SARA: 

?Cómo suena si decimos L + E?~

Correcto, LE. 

?cómo dice ahora L + q? __ 

As! es, LO. 

Op. sonido campanitas. 

Op. 

voz: 

SARA: 

Campanita, campanita 
otra vez a usar la cabecita 

Ahora, digamos algunas palabras 
con "L". Repitan después de mi. 

Le Lechuga; Li Libro; 
Lo~Lombriz; Lu~Luna; La~LApiz. 

Entra m~sica de Transición a Hoja de Trabajo (se establece, 
baja y sale 11 Pulitzom" : 

SARA: 

LALO: 

LALO: 

-LALO: 

LALO: 

Para para empezar, la hoja de trabajo 
vamos a utilizar. 

Primero busquen el dibujo del reloj con 
los anteojos. Busquen la palabra que 
su nombre emprfice con LU y pongan el 
dedito sobre ella. Correcto, es la 
Luna. Ahora, enciérreñ'Ia en una ruedita. 

Busquen el reloj con el 14piz. Ahora 
tijense bien el nombre de cuAl dibujo 
empieza con la silaba LE~_Pongan el dedito 
sobre el As!. ?Cu41 es?. Si, LEntes. 
Tachenlo 'O'""'ii'onganle una rayita abajo. 

Busquen el reloj con el corazón. ?Qué 
nombres de los dibujos se escriben con 
LI? Correcto, Libro y libélula 
se escriban con LI. Ponganles una rayita 
abajo ___ • Bien. 

La palabra Loro se escribe con LO. 
Busquen el dibujo del reloj con el hongo. 
Ahora busquen el dibujo del Loro y 

ponganle el dedito encima.~Ponganle una 
rayita abajo. 

127 



LALO: La 16.mpara sirve para alumbrar. LAmpara 
se escribe con LA. Busquen el dibujo del 
reloj con la flor. Ahora busquen el 

dibujo de la lAmpara • Ponganlo una 
rayita abajo.~Perfect~lo hicieron muy 
bien. 

Op. Mdsica de transición a chiste (se establece y baja a fondo): 

MANOLO: 

TIO BETO 

MANOLO 

TIO BETO 

MANOLO 

TIO BETO 

MANOLO 

Tio, tio ?como sacas a un caballo de un 
pozo? 

? Con una cuerda? 

Nol 

?con una escalera? 

No! 

?Entonces como? 

Mojado ••• 

Op. risas (Mdsica maruchita) 

FUNDE A 

op. Mdsica H. de T., establece, baja y sale. 

SARA: 

SARA: 

SARA: 

SARA: 

Regresemos a la hoja de trabajo niftos. 
Busquen el dibujo del trompo con el 
sol. ?CuAl da todas las letras es la 
letra "L". Si, correcto. Encierrenla en 
un circulo:--

Ahora busquen el dibujo del trompo con 
la nube. ? el nombre de que dibujo se 
escribe con la silaba LA? Asi es, 
lApiz. T6.chenlo. --

Limón se escribe con la silaba LI. 
Busquen el dibujo del trompo con los 
lentes. Ahora busquen el dibujo del 
limón ytAchenlo __ • Bien. 

Busquen el dibujo del trompo con el 
paraguas. El nombre de la nina es Luld. 
pongan una rayita debajo de Lultl __ 
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SARA: La palabra Luz se escribe con Lu. 
Busquen el dibujo del barquito con la 
flor.___pongan una rayita debajo de la 
silaba LO. 

Op. entra.mdsica de actividad (mCsica ArcarabAn): 

PEDRO EL OSO 

Op. Sale mósica. 

Despues de trabajar, 
todos nosotros vamos a jugar. 
Soy Pedro el oso. Un amigo 
muy deportista. Me gusta 
hacer ejercicio y los invito a 
que lo hagamos juntos ?listos? 

Pedro el oso levanta los brazos 
arriba, arriba, muy bien. 

Pedro el oso se toca los pies. 
Abajo, abajo, asi. 

Pedro el oso se toca la cabeza. 
Con las dos manos. 

Pedro el oso brinca y brinca. 
Alto, m4s alto, asi. 

Pedro el oso se agacha otra vez. 
Abajo, Arriba, Adios .•• 

SIGUE A 

Op. entra mdsica de H. de T.: 

LALO: Todos le van a dar la vuelta a su hoja de 
trabajo. Vamos a ver los dibujos de la 
parte de atrAs. Busquemos el dibujo del 
caracol con el sol. Ahi astan escritas 
dos palabras pero sólo una lleva la 
silaba LO. Pongan una rayita debajo de la 
palabra que se escribe con la silaba LO. 
?Qué dice? __ Asi es, lombriz. 
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LALO: 

LALO: 

LALO: 

LALO: 

Lentes se escribe con LE. Busquen e1 
dibujo del caracol con la flor. Busquen 
la palabra que dice lentes y unan el 
dibujo de los lentes con la palabra. 

Busquen el dibujo del caracol con el 
paraguas. Cual de las tres palabras 
dice le6n.~_Asi es, la segunda. Pongan 
una rayita debajo de la palabra leOn. 

Busquen el dibujo del caracol con la 
nube.Busquen la palabra letra y ponganle 
una rayita abajo·~~ Letra se escribe 
con la silaba le. 

Busquen el dibujo del caracol con el 
hongo. Busquen el dibujo del libro. 
Ahora busquen la palabra libro y unanlas 

con una rayita .si libro se escribe 
con la silaba ~ 

op. entra mdsica de ci:ila, sube y baja: 

CJ:RJ:LA: Si queridos amiguitos 
yo les tengo que decir 
la importancia de las letras 
al leer y al escribir. 

Op. termina m6sica cirila, sale. 

voz: Si la "L" puedes decir 
tambien la puedes escribir. 

SJ:GUE A 

Op. entra mdsica de H. de T.: 

SARA: 

SARA: 

Sl\RA: 

Busquen el gusanito con e1 16piz. De las 
palabras que estan junto al dibujo, pongan 
una rayita debajo de 1a que 1leva LI·~~ 
?CuAl es? ___ correcto Libro. 

Busquen el gusanito con la flor.Junto al 
dibujo hay dos palabras. Unan con una 
linea el dibujo con la palabra que dice 
Loro. __ • correcto. 

Busquen el dibujo del gusanito con el 
corazón. Tachen la palabra que lleva la 
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SARA: 

SARA: 

silaba LE __ • 
Leche. 

?cual es? __ AsJ. es. 

Busquen el dibujo del gusanito con los 
lentes. Unan la palabra que dice 
luciérnaga con el dibujo de la luci~rnaga 
~~eso es, correcto. 

Busquen el dibujo del del gusanito con el 
mono. Busquen la palabra relAmpago Ast 
es. Ahora enciérrenla en un circulo~. 

!Felicidades, han trabajado muy bien1. 

op. entra mdsica de cirila: 

CIRILA: Soy Cirila la tortuga 
hoy me gusto compartir 
la importancia de las letras 
al leer y al escribir. 

Op. sube y baja m6sica: 

Asi es mis amiguitos 
muy pronto nos veremos 
por eso pequenitos 
no nos despediremos. 

Op baja y termina m~sica de cirila: 

FUNDE A 

Op. M6sica inicial, rGbrica •.•• 

FIN DEL PROGRAMA 
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APENDICE II 
"ALBERGUES DEL INI EN AMEALCO, QRO." 

ANTECEDENTES 

A partir del ano de 1972, la Secretaria de Educaci6n P6blica 

(SEP), estableció Albergues Escolares, con el principal objetivo 

de facilitar el acceso y terminación de los estudios de educación 

primaria a ninos indlgenas de comunidades que no contaban con 

este servicio o bien que la escuela era de organización 

incompleta. Dichos albergues desde sus inicios han sido 

atendidos en forma conjunta por la SEP y el Instituto Nacional 

Indigenista (IHI) aprovechando la infraestructura con que este 

6ltimo cuenta a nivel nacional, para el desarrollo de las 

diversas actividades que, en benef lcio de las comunidades 

indigenas, le fueron encomendadas desde su creación en 1948. El 

apoyo se ha brindado a los ninos a'través de los albergues ha 

consistido b6sicamente en proporcionarles en forma gratuita los 

servicios de hospedaje, alimentación y atención a la salud, al 

mismo tie•po que en ellos se han venido desarrollando programas 

de car&cter agropecuario, principalmente. 

Debido a la dualidad de funciones que ejercen en los 

albergues de la SEP y el INI, en la adminiatraci6n y operación de 

los mismos, los titulares de estas instituciones han determinado 

que sea el INI el responsable de la operación y runcionamiento de 

estos servicios y que participe conjuntamente con la SEP en las 

tareas de planeaci6n, supervisión y evaluación, por lo que con 

fecha once de julio de 1988, suscribieron el Acuerdo de 

Coordinación y Colaboración correspondiente. La responsable del 

proyecto AELE. se puso en contacto con el INI, para las 
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cuestiones administrativas y de producción, y con la SEP, para 

la coordinación con las escuelas involucradas y los programas de 

estudio, a fin de que ambas instituciones facilitaran los medios 

y el acceso a los albergues. 

Gracias al nuevo enfoque que el Gobierno Federal ha iapreso 

a la Politica Indigenista, enmarcada en el Plan Nacional de 

Desarrollo 1989-1994 y a trav6s de las Politicas y Tareas 

Indigenas presentadas por la SEP y el propio Instituto han 

determinado la conveniencia de transformar a los alberques 

escolares indigenas en aeroa inatru•entos de apoyos asistenciales 

para los ninoa en edad escolar an aut6nticos Centros de 

Desarrollo y Vinculación Comunitaria. De esta aanera, se propone 

que en los albergues concurra por un lado la participación activa 

de los becarios, de las comunidades indlqenas y por otro la 

acción institucional a trav6s del desarrollo de proqraaas de 

caracter agropecuario, educativo, cultural, deportivo, artesanal 

o de otra lndole. Con el objeto de mejorar los servicios que 

presta el albergue; fortalecer las tradiciones y valores 

culturales en general y constituir un espacio de convivencia que 

refuerce la organización, la capacitación en el trabajo y el 

aprovechamiento m4ximo de los recursos naturales de la región y 

la participación comunitaria. 

El objetivo de mencionar algunos aspectos de la historia de 

la organización de los albergues desde sus inicios hasta la 

fecha, es el resaltar la importancia que estos tienen no sólo en 

la vida social indigena, sino en el desarrollo de la nación 

entera al procurar proporcionar una vida digna a las poblaciones 
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mAs apartadas de servicios bAsicos. 

Dentro de los objetivos que persigue el Instituto Nacional 

Indigenista para lograr el funcionamiento de los Albergues 

Escolares Indigenas, esta el de establecer una forma simple y 

confiable para el control contable y administrativo de los 

recursos financieros y materiales. 

De conformidad al Acuerdo de Coordinación y colaboración 

SEP-INI celebrado en 1988, pasa a ser responsabilidad directa del 

INI la operación y administración de los recursos financieros y 

materiales de los albergues escolares indigenas. 

Como se mencionó anteriormente, el primer contacto de los 

integrantes del proyecto fue con la Subdirección de Radio 

Indigenista del INI y, a través de ella, con la Coordinadora Estatal 

del INI en Amealco, el Centro Coordinador Indigenista y dos de 

los albergues: "Santiago" y "San Ildefonso"; y , posteriormente, 

con la SEP y su Departamento de Educación Indlgena (jefes y 

supervisores) que permitieron el acceso a los albergues y la 

coordinación con el curso escolar "normal". Tal vez las ayudas 

m6s valiosas se recibieron por parte de Radio Indigenista del 

INI, quien facilitó los recursos técnicos para la producción de 

los cinco programas de prueba y por un grupo de estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Pollticas y Sociales que apoyaron en el 

guión, locusión y voces. 
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ORGANIGRAMA DEL SISTEMA DE ALBERGUES DEL INI 

DICONSA 
GERENCIA ESTATAL 

COORDINADOR 
ESTATAL 

C.C.I. 
DIRECTOR DEL CENTRO 

ORGANIZACION 
INSTITUCION. 

ADHINISTRACION RESPONSABLE DE 
ALBERGUES 

RESPONSABLE 
OPERACIONES RURALES 

ALMACENES 
JEFE DE ALMACEN 

ALBERGUE ESCOLAR 
JEFE DE ALBERGUE 

NINOS 
ALBERGADOS 

ORGANIZACION 
INTERNA. 

PERSONAL DE APOYO 
ECONOHAS-AUXILIARES 

NOTA: Las &reas remarcadas en negritas corresponden a aquellas 
con las que el proyecto AELE tuvo alguna relación. 
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ORGANIGRAMA DE LOS DEPARTAMENTOS QUE INTERVIENEN 
EN LOS ALBERGUES DEL INI 

CONASUPO 

DICONSA 

DICONSA 

ESTATAL 

RESPONSABLES DE 

OPERACION RURAL 

ALMACENES RURALES 

INI 

COORDINADORAS 

ESTATALES 

SEP 

DEPARTAMENTO DE 

EDUCACION INDIGENA 

ESTATAL 

CENTROS COORDINADO- JEFATURAS DE ZONA 

RES INDIGENISTAS 

ADHON. RESP. ALB. 

ALBERGUES ESCOLARES 

DE SUPERVISION 

SUPERVISIONES 
ESCOLARES. 

NOTA: Las divisiones marcadas con negritas corresponden a 
aquellas que tuvieron relación directa con el proyecto. 
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EL ALBERGUE ESCOLAR INDIGENA Y 
EL PROYECTO AELE. 

como se dijo anteriormente, el albergue escolar es un 

servicio de apoyo que el estado mexicano brinda a la ninez 

indigena de escasos recursos, que viven en poblaciones apartadas 

de las regiones interétnicas del pais, para posibilitar su acceso 

a la educación primaria. 

La función del albergue es brindar a los ninos indigenas 

alimentación y hospedaje de lunes a viernes, apoyo a la tarea 

docente, educación extraescolar, atención a la salud, 

capacitación para el trabajo agropecuario y artesanal, promoci6n 

para el rescate y revaloraci6n de la cultura étnica y 

fortalecimiento de la conciencia de solidaridad y compromiso 

ciudadano, contando con la participación comunitaria. 

Para instrumentación del servicio se considera 

prioritaria la atención a escolares indigenas, provenientes de 

localidades circunvecinas, asignandose solamente un 20\ del total 

de becas autorizadas a los ninos de localidades sede donde se 

ubica el alberguee 

Los ninos alber9ados demandan ciertos satisfactores b4sicos 

para una vida digna, que se contemplan entre los objetivos que se 

plantean en el manual de albergues del INI, cuyos puntos 

principales son, en resumen: 

El proporcionar a los becarios servicios asistenciales, de 

hospedaje y demas apoyos, de lunes a viernes, durante todo el 
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ciclo acolar, asi como instru~entar programas extraescolares que 

coadyuven en la educaci6n y aprendizaje de los becarios para 

lograr los propósitos del sistema de educación "biling"tte.

bicultural". 

Se promueven tambi6n programas de salud, de recuperaci6n 

cultural, de desarrollo social, recreación y deportes, 

encaminados a mejorar las condiciones de vida de los becarios y 

de la comunidad. 

Se busca también emprender y desarrollar programas de 

naturaleza autogestiva que permitan la autosuficiencia en 

satisfactores b&sicos materiales, mediante el aprovechamiento de 

los recursos naturales de la región con la participación de los 

becarios, el personal del albergue y los integrantes de las 

comunidades indígenas beneficiarias a través del comité de apoyo 

y, en general ae fomenta todo tipo de actividades y programas que 

conviertan al albergue en un Centro de Desarrollo y Vinculación 

Comunitaria. 

Los anteriores objetivos, de suyo importantes, se vinculan 

directamente con el proyecto AELE, sin obstruir las labores 

planteadas y si apoyando algunos puntos propuestos por el XNI. 

Entre la convergencia de expectativas se encuentra que, 

durante el ciclo ecolar, el proyecto sólo utiliza aquel tiempo 

que se puede considerar como "libreº (aproxomadamente 5 horas 

diarias por la manana o tardo), y que no va m4s allA de una hora 

de ejercicios de apoyo que inciden en la ensenanza. Hay que 

tomar en cuenta que los ninos de los albergues se encuentran 

iejos de su familia a temprana edad, por lo que sus re1aciones 

afectivas se ven 11 alteradas 11 .. Para alqunos de los peque"ºª (los 
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indigenas), el "choque" cultural es grande, pues no sólo se ven 

obligados a aprender materias totalmente nuevas para ellos, sino 

también est4n obligados a aprender en una lengua diferente a la 

materna. 

Por otro lado, estos ni,.os son "miniadultos", pues desde su 

temprana edad tienen ya una serie de obligaciones para con su 

grupo, siendo responsables de lavar los pisos, hacer la limpieza 

de la cocina, ba,.os dormitorios; siembra, riego y cosecha, entre 

muchas otras actividadesy, la mayor parte de ellas, son 

efectuadas antes de ir a la escuela. 

si se ve desde una perspectiva global, es f4cil saber que 

los pequenos diariamente libran una cantidad de obst4culos que 

hacen m4s dificil la tarea de su aprendizaje escolar. 

Fue por lo anterios que s~ planteó el estudiar la 

posibilidad de trabajar con AELE en los albergues, pues éste se 

propone ense,.ar de una forma divertida. Como se dijo 

anteriormente, el proyecto realiza actividades psicomotrices, de 

integración y motivación, donde los ni"ºª se divierten, se 

ejercitan y ponen en pr4ctica los conocimientos adquiridos en la 

escuela. 

Los materiales de apoyo son tan sencillos, que f4cilmente el 

comité de apoyo puede adquirirlos y proporcionarlos a los 

albergados, quienes demuestran un gran interés por efectuar un 

trabajo de !ndole "escolar". 
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A P E N D I C E III 
"PARTICULARIDADES 08 LA LENGUA" 

1. Desarrollo Lingttistico. 

Los argumentos que se utilizan para mantener el dominio 

lingttistico y finalmente social son, sobre los indigenas se 

apoyan en el hecho de que el espa"ol presenta mayores cualidades 

practicas como: a) Un sistema de escritura bien establecido; b) 

Tiene una forma estandar; e) es considerada como una lengua de 

"cultura". Por el contrario, las lenquas indigenas no presentan 

un sistema de escritura bien establecido, lo que es mAs, 

dificilmente presentan una representación gr4fica, ya que éstas 

se distinguen por ser escencialmente orales; no presentan una 

forma standar que pueda establecerse y en consecuencia, debido a 

sus deficiencias, no se considera cOmo una lengua cultural. 

sin estar de acuerdo enteramente con estas consideraciones, 

para el proyecto se han tomado en cuenta las cualidades del 

castellano para su reformulación pues son estas las que 

fundamentan la ense"anza teórica de la lengua. 

2. Redes de Signiricaci6n y Consecuencias en la Ensenanza. 

La importancia de las redes de signif icaci6n y las 

consecuencias que en la enseftanza tiene es que, el lenguaje posee 

y constituye la esencia simbólica de una cultura y, por otra, es 

un elemento m&s de 6sta 6ltima. En este segundo sentido pueden 

hubicarse a las caracteristicas funcionales de una lengua en un 

grupo social determinado, constituyen estrategias comunicativas 

que responden a formas de socialización culturalmente 
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significativas. Asi pues el dominio de la estructura de una 

lengua implica el dominio de sus funciones y viceversa, ya que es 

precisamente en esa complementación que las palabras adquieren su 

real significado. Pero, como se ha dicho, la estructura 

sem4ntica y funcional de una lengua no existe en abstracto, sino 

en relación a una cultura, en cuyo seno, por lo tanto, la 

palabra, el habla, la lengua toda, se recubre de su verdadero 

sentido sem4ntico y social, esto es, sociocultural. Por esto es 

que, ciertamente, todo biling~!smo implica necesariamente el 

biculturalismo. 

En este punto, fue de fundamental importancia la realización 

del viaje de reconocimiento a la zona, para establecer contacto 

con los diferentes grupos a instruir, se debla de analizar cu41 

era su desarrollo cultural, su forma de organización al interior 

del albergue e incluso su desarrollo familiar. se buscó incidir 

en los puntos de encuentro entre ninos bilingttes y monolingues, 

para que el programa llegara a ambos grupos. 

3. La Lengua y Estructuras Cognocitivas 
en el Aprendizaje. 

La lengua materna no es sólo el vehiculo de comunicación a 

través del cual el alumno puede expresarse m4s facilmente, sino 

que es fundamentalmente el soporte sobre el cual puede generar y 

organizar el conocimiento. El proceso de adquisición del 

lenguaje,el nino no sólo aprende una manera particular de hablar, 

sino tambien una manera particular de pensar y significar el 

mundo que lo rodea a través de las categorias de su propia 

lengua. Todo acto de comprensión e interpretación que el proceso 

educativo requiere est4 determinado por la capacidad de uso de su 
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propia lengua. 

3.1 Proceso de Lacto-Escritura. 

De la misma manera que hablar no es seleccionar y combinar 

correctamente una serie de sonidos, aprender a leer y escribir no 

consiste en establecer una relación entre los fonemas y las 

letras que los presentan. La lectura no es unicamente un proceso 

de asociación auditivo-visual, sino que se basa fundamentalmente 

en la información no-visual que el sujeto posee conocimiento 

léxico-semAntico y morfosintActico de su lengua. 

El grado de abstracción que requiere el paso del código oral 

al escrito, sólo puede lograrse a partir del desarrollo de la 

capacidad reflexiva del manejo del lenguaje oral, por lo que se 

hace énfasis en las respuestas oraleS, como base de la expresión. 

Es siempre la lengua materna oral la que estA presente como 

mediadora en el proceso de adq"uisición del código escrito, de ahl 

que cuando éste no corresponde al idioma del alumno, se debe 

procurar el no interferir con la competencia lingtt!stica que 

posea el nino. La lacto-escritura es un proceso global que 

necesita la asociación a las palabras, pues estas, aisladas, 

provocar!an la incomprensión. 

El logro del manejo global de la lecto-escritura, se 

adquiere mediante el proceso que se realiza en la lengua materna. 

Pero en este caso es necesario que dentro de las actividades 

escolares se realice el desarrollo del lenguaje de una manera 

gradual y prActica que lleve a los contenidos y a las 

significaciones de la misma. 
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ACTIVIDAD 
D-INDIO-C 
D-ELOTE-T 
D-ABEJA-C 
o-oso-e 
D-UNO-R 
D-ABUELITA-R 
D-INDIO-T 
D-UVAS-C 
D-ELOTE-C 

ACTIVIDAD 
D-INDIO-C 
D-ELOTE-T 
D-ABEJA-C 
D-OSO-C 
D-UNO-R 
D-ABUELITA-R 
D-INDIO-T 
D-UVAS-C 
D-ELOTE-C 

ACTIVIDAD 
D-INDIO-C 
D-ELOTE-T 
o-ABEJA-e 
D-050-C 
D-UNO-R 
D-ABUELITA-R 
D-INDIO-T 
D-UVAS-C 
o-ELOTE-e 

A 1J6ll01ee Dl: 

'' T11a1.11s o E Ev11J.v,t/l!.1d.<1" 

A-E 1/2A TOTAL 
1 1 

0.5 0.5 
1 1 
1 1 
1 1 

0.5 0.5 
0.5 ·0.5 

1 1 
0.5 0.5 

ACIERTOS: 7 

A-E 1/2A TOTAL 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

ACIERTOS: 9 

A-E 1/2A TOTAL 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

ACIERTOS: 9 

1-r 
ALBERGUE DE SANTIAGO 

LECCION: 1- LAS VOCALES. 
EDAD: " SEXO: H GRADO: z• 

NOTAS ACLARATORIAS 

CIRCULO. CORRECTO 

RAYA VERTICAL 
CIRCULO. CORRECTO. RAYA VERTICAL 

RAYA VERTICAL. CORRECTO 

TACHE, DOBLE INSTR. CORRECTO 

2.-:r 
ALBERGUE DE SANTIAGO 

LECCION: 1- LAS VOCALES. 
EDAD: 8 SEXO: H GRADO: .tº 

NOTAS ACLARATORIAS 

RAYA VERTICAL 

?>-:r 
ALBERGUE DE SANTIAGO 

LECCION: 1- LAS VOCALES. 
EDAD: 7 SEXO:¡..\ GRADO:%' 

NOTAS ACLARATORIAS 



ACTIVIDAD 
D-INDIO-C 
D-ELOTE-T 
D-ABEJA-C 
o-oso-e 
D-UNO-R 
D-ABUELITA-R 
D-INDIO-T 
D-UVAS-C 
D-ELOTE-C 

ACTIVIDAD 
D-INDIO-C 
D-ELOTE-T 
D-ABEJA-C 
o-oso-e 
D-UNO-R 
D-ABUELITA-R 
D-INDIO-T 
D-UVAS-C 
D-ELOTE-C 

ACTIVIDAD 
D-INDIO-C 
D-ELOTE-T 
D-ABEJA-C 
o-oso-e 
D-UNO-R 
D-ABUELITA-R 
D-INDIO-T 
D-UVAS-C 
o-ELOTE-e 

A-E 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

l/2A TOTAL 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

ACIERTOS: 9 

A-E 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

l/2A TOTAL 
l 
l 
l 
l 
1 
l 
l 
l 
l 

ACIERTOS: 9 

A-E 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

l/2A TOTAL 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
l 

ACIERTOS: 9 

1/-:T 
ALBERGUE DE SANTIAGO 

LECCION: 1- LAS VOCALES. 
EDAD: , SEXO: F GRADO:.z• 

NOTAS ACLARATORIAS 

5-I 
ALBERGUE DE SANTIAGO 

LECCION: 1- LAS VOCALES. 
EDAD:{, SEXO: 1' GRADO: 2• 

NOTAS ACLARATORIAS 
ENCERRO EL DIBUJO DE REFERENCIA 
ENCERRO EL DIBUJO DE REFERENCIA 

,_I 
ALBERGUE DE SANTIAGO 

LECCION: 1- LAS VOCALES. 
EDAD: ' SEXO: F GRAD0:2• 

NOTAS ACLARATORIAS 



ACTIVIDAD 
D-INDIO-C 
D-ELOTE-T 
D-ABEJA-C 
o-oso-e 
D-UNO-R 
D-ABUELITA-R 
D-INDIO-T 
D-UVAS-C 
D-ELOTE-C 

ACTIVIDAD 
O-INDIO-e 
D-ELOTE-T 
D-ABEJA-C 
o-oso-e 
D-UNO-R 
D-ABUELITA-R 
D-INOIO-T 
O-UVAS-e 
O-ELOTE-e 

ACTIVIDAD 
O-INDIO-e 
0-ELOTE-T 
D-ABEJA-C 
o-oso-e 
D-UNO-R 
D-ABUELITA-R 
D:-INDIO-T 
D-WAS-C 
D-ELOTE-C 

7 -.r 
ALBERGUE DE SANTIAGO 

LECC!ON: 1- LAS VOCALES. 
EDAD: 8 SEXO: H GRADO: 1' 

A-E 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
l 

1/2A TOTAL NOTAS ACLARATORIAS 
1 
1 EN GENERAL BUSCABA COPIAR A SUS 
1 COMPANEROS. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ACIERTOS: 9 

A-E 1/2A 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
l 

ACIERTOS: 

A-E l/2A 
l 
o 
l 
l 
1 

0.5 
o 
1 

0.5 

ACIERTOS: 

TOTAL 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 

9 

TOTAL 
1 
o 
l 
l 
1 

0.5 
o 
1 

0.5. 

6 

1 ~.5 

a-:i: 
ALBERGUE DE SANTIAGO 

LECCION: 1- LAS VOCALES. 
EDAD:' SEXO: H GRADO: i• 

NOTAS ACLARATORIAS 

1-11 
ALBERGUE DE SANTIAGO 

LECCION: 1- Ll\S VOCAi.ES. 
EDAD: "t SEXO: H GRl\00:;2.º 

NOTAS ACLARATORIAS 

NO CONTESTO NADA 

DOBLE lNSTRUCCION, CIRCULO 
NO CONTESTO NADA 

DOBLE INSTRUCCION.TACHE 



ACTIVIDAD A-E l/2A 
D-INDIO-C l 
D-ELOTE-T l 
O-ABEJA-e l 
o-oso-e l 
D-UNO-R l 
D-ABUELITA-R l 
D-INDIO-T l 
D-UVAS-C l 
O-ELOTE-e l 

ACIERTOS: 

ACTIVIDAD A-E l/2A 
O-INDIO-e l 
D-ELOTE-T l 
D-ABEJA-e l 
D-050-C l 
D-UNO-R l 
D-ABUELITA-R l 
D-INDIO-T l 
D-UVAS-C l 
D-ELOTE-C l 

ACIERTOS: 

ACTIVIDAD A-E l/2A 
O-INDIO-e l 
D-ELOTE-T l 
D-ABEJA-C l 
o-oso-e l 
D-UNO-R l 
D-ABUELITA-R l 
D-INDIO-T l 
D-UVAS-C l 
D-ELOTE-C l 

ACIERTOS: 

TOTAL 
·1 
l 
l 
l 
l· 
l 
l 
l; 
'l -----
9 

TOTAL 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

9 

TOTAL 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

9 

J 1/6 

.. 

2 -rr 
ALBERGUE DE SANTIAGO 

LECCION: 1- LAS VOCALES, 
EDAD : ? SEXO : H GRADO: .2 • 

NOTAS ACLARATORIAS 

3-.Lr 
ALBERGUE DE SANTIAGO 

LECCION: 1- LAS VOCALES. 
EDAD: 'f SEXO: H GRADO: 2• 

NOTAS ACLARATORIAS 

"l-11 
ALBERGUE DE SANTIAGO 

LECCION: 1- LAS VOCALES. 
EDAD : :¡ SEXO: fl GRADO : '1 º 

NOTAS ACLARATORIAS 



l\CTIVIDl\D 
D-INDIO-C 
D-ELOTE-T 
0-l\BEJl\-C 
o-oso-e 
D-UNO-R 
0-l\BUELITl\-R 
D-INDIO-T 
0-UVl\S-C 
o-ELOTE-e 

l\CTIVIDl\D 
o-INDIO-e 
D-ELOTE-T 
0-l\BEJl\-C 
o-oso-e 
D-UNO-R 
D-l\BUELITl\-R 
D-INDIO~T 
D-UVAS-C 
O-ELOTE-e 

ACTIVIDAD 
D-INDIO-C 
D-ELOTE-T 
D-ABEJl\-C 
o-oso-e 
0-UNO-R 
D-l\BUELITl\-R 
D-INDIO-T 
D-UVl\S-C 
D-ELOTE-C 

l\-E 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1/2A TOTl\L 
1 
1 
1 
1 
1 

<1 
1 

.:1 
·1 

l\CIERTOS: 9 

A-E 1/2A TOTl\L 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

0,5 0.5 
1 1 
1 1 
1 1 

l\CIERTOS: B.5 

l\-E 1/2l\ TOTl\L 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

l\CIERTOS: 9 

I I/~ 

.s -11 
ALBERGUE DE Sl\NTil\GO 

LECCION: 1- Ll\S VOCALES. 
EOl\D: 1 O SEXO: 11 GRl\00: .z• 

NOTl\S l\CLl\Rl\TORIAS 

6-1I 
ALBERGUE DE SANTIAGO 

LECCION: 1- Ll\S VOCALES. 
EDl\D: 8 SEXO:¡:. GRAD0:2• 

NOTAS l\CLARl\TORIAS 

SUBRAYO LA PALABRA 

7 -JI 
ALBERGUE DE Sl\NTIAGO 

LECCION: 1- LAS VOCALES. 
EDl\D: l SEXO: ,=GRADO: 2° 

NOTAS ACLARATORIAS 



8-"JI 
ALBERGUE DE SANTIAGO 

LECCION: 1- LAS VOCALES. 
EDAD: 10 SEXO: ¡: GRADO: 1• 

ACTIVIDAD A-E l/2A TOTAL NOTAS ACLARATORIAS 
D-INDIO-C 1 l 
D-ELOTE-T l l 
D-ABE.JA-C l l 
o-oso-e l l 
D-UNO-R 1 l 
D-ABUELITA-R 1 l 
D-INDIO-T 1 l 
D-UVAS-C 1 l 
D-ELOTE-C l l 

ACIERTOS: 9 

1- A 
ALBERGUE DE SAN ILDEFONsO 

LECCION: 1- LAS VOCALES. 
EDAD:~ SEXO: H GRADO: J." 

ACTIVIDAD A-E l/2A TOTAL NOTAS ACLARATORIAS 
D-INDIO-C 1 1 
D-ELOTE-T 1 1 
D-ABE.JA-C 1 1 
o-oso-e 1 1 
D-UNO-R 1 1 
D-ABUELITA-R 1 1 
D-INDIO-T 1 1 
D-UVAS-C 1 1 
D-ELOTE-C 1 1 

ACIERTOS: 9 

'l.-13 
ALBERGUE DE SAN ILDEFONSO 

LECCION: 1- LAS VOCALES. 
EDAD: ,o SEXO: H GRADO: :Z" 

ACTIVIDAD A-E l/2A TOTAL NOTAS ACLARATORIAS 
D-INDIO-C 1 1 
D-ELOTE-T 1 1 
D-ABE.JA-C 1 1 
o-oso-e 1 1 
D-UNO-R 1 1 REALIZO RAYA VERT. Y HORIZ. 
D-ABUELITA-R 1 1 
D-INDIO-T 1 1 
D-UVAS-C 1 1 
D-ELOTE-C 1 1 

ACIERTOS: 9 

1'18 



ACTIVIDAD 
D-INDIO-C 
0-ELOTE-T 
D-ABEJA-C 
o-oso-e 
D-UNO-R 
D-ABUELITA-R 
D-INDIO-T 
o-UVAS-e 
0-ELOTE-C 

ACTIVIDAD 
D-INDIO-C 
D-ELOTE-T 
D-ABEJA-C 
D--OSO-C 
D-UNO-R 
D-ABUELITA-R 
D-INDIO-T 
D-UVAS-C 
D-ELOTE-C 

ACTIVIDAD 
D-INDIO-C 
D-ELOTE-T 
D-ABEJA-C 
o-oso-e 
D-UNO-R 
D-ABUELITA-R 
D-INDIO-T 
D-UVAS-C 
D-ELOTE-C 

A-E l/2A TOTAL 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

0.5 0.5 
1 1 
1 1 
1 1 

ACIERTOS: 8.5 

A-E l/2A TOTAL 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

ACIERTOS: 9 

A-E 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

l/2A TOTAL 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ACIERTOS: 9 

11/ 9 

3- e. 
ALBERGUE DE SAN ILDEFONSO 

LECCION : 1- LAS VOCALE6, 
EDAD: t. SEXO: lf GRADO :l 0 

NOTAS ACLARATORIAS 

DOBLEINBT .• RAYA DIB. DEREF. 

'I -o 
ALBERGUE DE SAN I LDEFONSO 

LECCION: 1- LAS VOCALES. 
EDAD: 8 SEXO: H GRADO:%º 

NOTAS ACLARATORIAS 

RAYA VERTICAL 

.5 -E 
ALBERGUE DE SAN I LDEFONSO 

LECCION: 1- LAS VOCALES. 
EDAD : 7 SEXO: ~ GRADO : z• 

NOTAS ACLARATORIAS 



l\CTIVIDl\D l\-E 1/2A 
D-INDIO-C 1 
D-ELOTE-T 1 
D-l\BEJA-C 1 
o-oso-e 1 
D-UNO-R 1 
D-l\BUELITl\-R 1 
D-INDIO-T 1 
D-UVAS-C 1 
D-ELOTE-C 1 

ACIERTOS: 

ACTIVIDl\D A-E 1/2A 
D-INDIO-C 1 
D-ELOTE-T 1 
D-ABEJA-C 1 
D-090-C 1 
D-UNO-R 1 
D-ABUELITl\-R 1 
D-INDIO-T 1 
D-UVAS-C 1 
D-ELOTE-C 1 

JI.CIERTOS: 

TOTAL 
1 
1 
1 
1 
1 
L 
1 
1 
1 

9 

TOTAL 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
l 
1 
1 

9 

¡jo 

6- ¡: 
ALBERGUE DE SAN ILDEFONSO 

LECCION: 1- LAS VOCALES. 
EDl\D: 1 SEXO: /'I GRADO: 1º 

NOTl\S l\CLl\Rl\TORIAS 

' -c. ALBERGUE DE SAN ILDEFONSO 
LECCION: 1- Ll\S VOCALES. 

EDAD: tl SEXO: lf GRADO: 1" 

NOTl\S l\CLARl\TORil\S 



6RU1"1R'o 1-r 
ACTIVIDAD A-E 1/2A TOTAL NOTAS ACLARATORll\6 

D-Ml\NZANA-T 0.5 0.5 TACHO OTRO DIBUJO TAMB. 
D-MESl\-T 1 l 
D-MONO-T l l 
D-MUELA-T l l 
D-Cl\MION-T l l· 
D-Ml\NGO-C l l 
D-MUNECl\-C l l 
D-MELON-C l l 
D-MOCH-C l l 
D-MIEL-C o o NO CONTESTO Nl\Dl\ 
D-P-MANO-U l l 
D-P-MONEDJ\-U l l 
D-P-CAMISA-U l l 
D-P-MELON-U l l 
D-P-MUNDO-U l l 
P-MOSCA-R 0.5 0.5 INSTR. MAL. UNIR 
P-MARTILLO-R 0.5 0.5 
P-MESA-R D.5 0.5 
P-MUELA-R 0.5 0.5 
P-CAMINO-R 0.5 0.5 

ACIERTOS: B 

/51 



.S111.1-r11160 2-J; 
ACTIVIDAD A-E l/2A TOTAL NOTAS ACLARATORIAS 

D-MANZl\NA-T 1 l 
D-MESA-T l l -
D-MONO-T 1 l 
D-MUELA-T 1 l 
D-CAMION-T l i-
D-Ml\NGO-C l l-
0-MUNECA-C 1 l 
0-MELON-C l 1 
D-MOCH-C l el-
D-MIEL-C l l 
D-P-MANO-U l -1 
D-P-MONEDA-U 1 l 
D-P-CAMISA-U 1 1 
0-P-MELON-U 1 1 
D-P-MUNDO-U 1 l 
P-MOSCA-R l 1 
P-MARTILLO-R 0.5 o.s INSTR.MAL. UNIR. 
P-MESA-R 0.5 0.5 
P-MUELA-R 0.5 0.5 
P-CAMINO-R 0.5 0.5 

ACIERTOS, 9 

¡5 '}.. 



.SIJP f/IJ6o 
ACTIVIDAD 

D-MANZANA-T 
D-MESA-T 
D-MONO-T 
D-MUELA-T 
D-CAMION-T 
D-MANGO-C 
D-MUNECA-C 
D-MELON-C 
D-MOCH-C 
D-MIEL-C 
D-P-MANO-U 
0-P-MONEDA-U 
D-P-CAMISA-U 
D-P-MELON-U 
D-P-MUNDO-U 
P-MOSCA-R 
P-MARTILLO-R 
P-MESA-R 
P-MUELA-R 
P-CAMINO-R 

A-E 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

l/2A TOTAL 
1 
1 
1 
l 
1 
l 

. : l 
· 1 
··1 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
1 
l 
l 
1 

ACIERTOS 1 10 

3-.:r 
NOTAS ACLARATORIAS 



.Ó IJU1146o 11-:r: 
l\CTIVIDl\D A-E l/2l\ TOTl\L NOTl\S ACLl\RATORil\S 

D-MANZl\NA-T 1 1 
D-MESA-T 1 ·1 
D-MONO-T 1 1 
D-MUELA-T 1 1 
D-CAMION-T 1 1 
D-MANGO-C 1 1 
D-MUNECA-C 1 1 
D-MELON-C 1 1 
D-MOCH-C 1 ·1 
D-MIEL-C 1 1 
D-P-MANO-U 1 1 
D-P-MONEDA-U 1 1 
D-P-CAMISA-U 1 1 
D-P-MELON-U 1 1 
D-P-MUNDO-U 1 1 
P-MOSCA-R 0.5 0.5 INSTR.MAL, UNIR 
P-MARTILLO-R 0.5 0.5 
P-MESA-R 1 
P-MUELA-R 0.5 0.5 INSTR.MAL, UNIR 
P-CAMINO-R o o PALABRA EQUIVOCADA. 

ACIERTOS: 8.75 



.S!JJ.JTIA&.o s -"7-
ACTIVIDAD A-E l/2A TOTAL NOTAS ACLARATORIAS 

0-MANZANA-T l l 
0-MESA-T l l 
O-MONO-T l l 
D-M\JELA-T l l 
D-CAMION-T l l 
0-MANGO-C l l 
0-MUNECA-C l l 
D-MELON-C l l 
0-MOCH-C l l 
D-MIEL-C l el 
D-P-MANO-U l l 
D-P-MONEDA-U l l 
D-P-CAMISA-U l l 
D-P-MELON-U l l 
D-P-MUNDO-U l l 
P-MOSCA-R l l ~ 
P-MARTILLO-R o.5 0.5 INSTR.MAL. UNIR 
P-MESA-R l l 
P-MUELA-R l l 
P-CAMINO-R l l 

ACIERTOS: 9.75 



.5llJl1"I A6o ,_% 
ACTIVIDAD A-E l/2A TOTAL NOTAS ACLARATORIAS 

D-Ml\NZANA-T l l 
D-MESA-T 1 l 
D-MONO-T l l 
D-MUELA-T l l 
D-CAMION-T l l 
D-Ml\NGO-C 1 l 
D-MUNECA-C l l 
D-MELON-C l l 
D-MOCH-C l l 
D-MIEL-C l l 
D-P-MANO-U l l 
D-P-MONEDA-U l 1 
D-P-Cl\MISA-U l l 
D-P-MELON-U l 1 
D-P-MUNDO-U 1 1 
P-MOSCA-R 0.5 Q.5 INSTR. MAL, UNIR. 
P-Ml\RT!LLO-R l l 
P-MESA-R l l 
P-MUELA-R 1 1 
P-CAM!NO-R l l 

ACIERTOS: 9. 75 



6111JT11/60 7-:I 
ACTIVIDAD A-E l/2A TOTAL NOTAS ACLARATORIAS 

D-MANZANA-T l 1 
D-MESA-T 1 l 
D-MONO-T l l 
D-MUELA-T 1 l 
D-CAMION-T l l 
D-MANGO-C 1 l 
D-MUNECA-C l l 
D-MELON-C l l 
D-MOCH-C l 1 -
D-MIEL-C 1 l 
D-P-MANO-U 1 l 
D-P-MONEDA-U l l 
D-P-CAMISA-U l l 
D-P-MELON-U 1 l 
D-P-MUNDO-U l l 
P-MOSCA-R 0.5 0.5 INSTR. MAL. UNIR. 
P-MARTILLO-R 0.5 0.5 
P-MESA-R 0.5 0.5 
P-MUELA-R 0.5 0.5 DIB. DE REP. LO.UNIO A LA P. 
P-CAMINO-R 0.5 0.5 INSTR.MAL. UNIR 

ACIERTOS: B.75 



61111711960 13-I' 
ACTIVIDAD A-E l/2A TOTAL. NOTAS ACLARATORIAS 

D-MANZANA-T 1 1 
D-MESA-T 1 1 
D-MONO-T 1 1 
D-MUELA-T 1 1 
D-CAMION-T 1 1 
D-MANGO-C 1 .l 
D-MUNECA-C 1 1 
D-MELON-C 1 1 
D-MOCH-C 1 1 
D-MIEL-C 1 1 
D-P-MANO-U 1 1 
D-P-MONEDA-U 1 1 
D-P-CAMISA-U 1 1 
D-P-MELON-U 1· 1 
D-P-MUNDO-U 1 1 
P-MOSCA-R 0.5 0.5 INSTR. MAL. UNIR. 
P-MARTILLO-R 0.5 0.5 .. 
P-MESA-R 0.5 0.5 
P-MUELA-R 0.5 0.5 
P-CAMINO-R 0.5 0.5 

ACIERTOS: B.75 

¡58 



6APrll/6o I -11. 
ACTIVIDAD A-E l/2A TOTAL NOTAS ACLARATORIAB 

D-Ml\NZANA-T l l 
D-MESA-T l l 
D-MONO-T l 1 
D-MUELA-T 1 1 
D-CAMION-T l l 
D-MANGO-C 1 1 
D-MUNECA-C l l 
D-MELON-C 1 1 
D-MOCH-C 1 ~ 1 
D-MIEL-C 1 1 
D-P-MANO-U 1 1 
D-P-MONEDA-U 1 1 
D-P-CAMISA-U 1 1 
D-P-MELON-U 1 1 
D-P-MUNDO-U 1 1 
P-MOSCA-R l l 
P-MARTILLO-R 1 1 
P-MESA-R 1 ~ 1 ~ 

P-MUELA-R 0.5 0.5 INSTR. MAL. UNIR. 
P-CAMINO-R 1 

ACIERTOS: 9.75 



61'1~"f'1A60 
ACTIVIDAD 

D-MANZANA-T 
D-MESl\-T 
D-MONO-T 
D-MUELl\-T 
D-CAMION-T 
o-MANGO-e 
D-MUNECl\-C 
D-MELON-C 
D-MOCH-C 
D-MIEL-C 
D-P-MANO-U 
D-P-MONEDA-U 
D-P-CAMISA-U 
D-P-MELON-U 
D-P-MUNDO-U 
P-MOSCA-R 
P-MARTILLO-R 
P-MESl\-R 
P-MUELA-R 
P-CAMINO-R 

A-E 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

l/2l\ TOTAL 
l. 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i · 
1 
i· 
1 
1 
1 
1 
1 

ACIERTOS: 10 

1 6 o 

,. -JI 
NOTAS ACLARATORIAS 



6AJJTJll6o 3-:ZZ 
ACTIVIDAD A-E 1/2A TOTAL NOTAfJ lll!LliRJ\TúRil\5 

D-MANZANA-T 1 1 
D-MESA-T 1 1 -
D-MONO-T 1 1 
D-MUELA-T 1 1 
D-CAMION-T 1 1 
D-MANGO-C 1 1 
D-MUNECA-C 1 1 
D-MELON-C 1 1 
D-MOCH-C 1 - l 
D-MIEL-C 1 l 
D-P-MANO-U 1 1 
D-P-MONEDA-U 1 1 
D-P-CAMISA-U 1 1 
D-P-MELON-U 1 1 
D-P-MUNDO-U 1 1 
P-MOSCA-R 0.5 0.5 INSTR. ~!:· UNIR 
P-MARTILLO-R 0.5 0.5 
P-MESA-R 0.5 0.5 
P-MUELA-R 0.5 0.5 
P-CAMINO-R 0.5 0.5 

ACIERTOS, B.75 

1', 



.51J,l)TI iJ60 
ACTIVIDAD 

D-MANZANA-T 
D-MESA-T 
D-MONO-T 
D-MUELA-T 
D-CAMION-T 
D-MANGO-C 
D-MUNECA-C 
D-MELON-C 
D-MOCH-C 
D-MIEL-C 
D-P-MANO-U 
D-P-MONEDA-U 
D-P-CAMISA-U 
D-P-MELON-U 
D-P-MUNDO-U 
P-MOSCA-R 
P-MARTILLO-R 
P-MESA-R 
P-MUELA-R 
P-CAMINO-R 

A-E 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

l/2A TOTAL 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 .. 
l ·e 

1 
l· 
1 
1 
1 
¡· 
1 
1 
1 
1 

ACIERTOS: 10 

/ 6 :l. 

I{ -11. 
NOTAS ACLARATORIAS 



-ÓIUJT/1160 6-IL 
ACTIVIDAD A-E 1/2A TOTAL NOTAS ACLARATORIAS 

D-MANZANA-T 1 1 
D-MESA-T 1 1 
D-MONO-T 1 1. 
0-MUELA-T 1 1 
D-CAMION-T 1 1 
D-MANGO-C 1 1 
D-MUNECA-C l .• 1· 
D-MELON-C 1 1 
D-MOCH-C 1 1 
D-MIEL-C 1 '· .. ,.·¡ 
D-P-MANO-U l 1 
D-P-MONEDA-U 1 ··l, 
D-P-CAMISA-U 1 1 
D-P-MELON-U 1 1 
D-P-MUNDO-U 1 1 
P-MOSCA-R 0.5 ·0.5· INSTR. MAL. UNIR 
P-MARTILLO-R l 1 
P-MESA-R 1 1 
P-MUELA-R 1 1 
P-CAMINO-R 1 1 

ACIERTOS: 9.75 

/63 



ó IJJJ 111~60 
l\CTIVIDl\O 

0-Ml\NZl\Nl\-T 
0-MESl\-T 
0-MONO-T 
0-MUELl\-T 
0-Cl\MION-T 
O-MANGO-e 
0-MUNECl\-C 
0-MELON-C 
0-MOCH-C 
0-MIEL-C 
D-P-Ml\NO-U 
0-P-MONEDl\-U 
D-P-CAMISA-U 
0-P-MELON-U 
0-P-MUNOO-U 
P-MOSCA-R 
P-MARTILLO-R 
P-MESA-R 
P-MUELA-R 
P-Cl\MINO-R 

A-E 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
l 
l 
l 
l 
1 
1 
1 
1 
l 

l/2A TOTAL 
1 
l 
1 
1 
l 
1 
1 
l 
1 
l 
l 
1 
l 
1 
l 
1 
l 
1 
l 
1 

ACIERTOS: 10 

, ,'f 

6-JI 
NOTAS ACLARATORIAS 



ti4PíllJ6C> ?-7I 
ACTIVIDAD A-E 1/2A TOTAL NOTAS ACLARATORIAS 

0-MANZANA-T 1 l 
D-MESA-T l l 
D-MONO-T l l 
D-MUELA-T 1 l 
0-CAMION-T 1 l 
D-MANGO-C l l 
D-MUNECA-C 1 l 
D-MELON-C l 1 
D-MOCH-C l l 
D-MIEL-C 1 l 
D-P-MANO-U l l 
D-P-MONEDA-U l l 
D-P-CAMISA-U 1 l 
D-P-MELON-U l l 
D-P-1\\)NDO-U 1 1 
P-MOSCA-R ?·5 0.5 INSTR.MAL, UNIR 
P-MARTILLO-R l l 
P-MESA-R 1 1 
P-MUELA-R l l 
P-CAMINO-R 1 l 

ACIERTOS: 9. 75 

J6S 



.S1/.v7ll/60 e-JI 
ACTIVIDAD A-E l/2A TOTAL NOTAS ACLARATORIAS 

D-MANZANA-T l l 
D-MESA-T l 'l 
D-MONO-T l l 
D-MUELA-T l l 
D-CAMION-T l l 
D-MANGO-C l l 
D-MUNECA-C l l 
D-MELON-C l l 
D-MOCH-C l l' 
D-MIEL-C · 1 l 
D-P-MANO-U l l 
D-P-MONEDA-U l l 
D-P-CAMISA-U l l 
D-P-MELON-U l l 
D-P-MUNDO-U l l 
P-MOSCA-R 0.5 0.5 INSTR. MAL. UNIR. 
P-MARTILLO-R 0.5 0.5 .. 
P-MESA-R 0.5 0.5 
P-MUELA-R 0.5 0.5 
P-CAMINO-R 0.5 0.5 

ACIERTOS: B.75 

I 6' 



!in<J 1f..OlFO/J~O 1-1: 4 
ACTIVIDAD A-E 1/2A TOTAL NOTAS ACLARATORIAS 

D-MANZl\Nl\-T 1 1 
D-MESl\-T 1 1 
D-MONO-T 1 1 
D-MUELA-T 1 1 
D-CAMION-T 1 1 
D-MANGO-C 1 -1 
D-MUNECl\-C 1 1 
D-MELON-C 1 1---
D-MOCH-C 1 1' 
D-MIEL-C 1 1 
D-P-MANO-U 0.5 0.5 
D-P-MONEDA-U 1 1 
D-P-CAMISA-U 1 1 
D-P-MELON-U l r 
D-P-MUNDO-U l l 
P-MOSCA-R 0.5 0.5 INSTR. MAL. UNIR 
P-MARTILLO-R l l 
P-MESA-R l l 
P-MUELA-R l l 
P-CAMINO-R l l 

ACIERTOS, 9.5 

161 



.!:J~'-' t1.o;.¡:0JJ60 
ACTIVIDAD A-E 

D-MANZANA-T l 
D-MESA-T l 
D-MONO-T l 
D-MUELA-T l 
D-CAMION-T l 
D-MANGO-C l 
D-MUNECA-C l 
D-MELON-C l 
D-MOCH-C l 
D-MIEL-C l 
D-P-MANO-U l 

.D-P-MONEDA-U l 
D-P-CAMISA-U l 
D-P-MELON-U l 
D-P-MUNDO-U l 
P-MOSCA-R l 
P-MARTILLO-R l 
P-MESA-R l 
P-MUELA-R l 
P-CAMINO-R l 

l/2A TOTAL 
l 
l 
l 
l 
1 
1 
1 
1 
1· 
1 
l 
l 
l 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 

ACIERTOS: 10 

/68 

?.-I <3 
NOTAS ACLARATORIAS 



.;j n&J -r.J.D¿ FOJJ::>O 
ACTIVIDAD A-E 

D-MJ\NZANA-T l 
D-MESA-T l 
D-MONO-T l 
D-MUELA-T l 
D-CAMION-T l 
D-MANGO-C l 
D-MUNECA-C l 
D-MELON-C l 
D-MOCH-C l 
D-MIEL-C l 
D-P-MANO-U O 
D-P-MONEDA-U l 
0-P-CAMISA-U l 
D-P-MELON-U l 
D-P-MUNDO-U l 
P-MOSCA-R l 
P-MARTILLO-R l 
P-MESA-R l 
P-MUELA-R l 
P-CAMINO-R l 

1/2A TOTAL 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
1 
1 
o 
~1 

1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 

ACIERTOS: 9.5 

/6 </ 

-;,~:r (! 
NOTAS ACLARJ\TORIA6 

DIB. DE REF. UNIR-PALABRJ\ 



b IJV ~J.OéFO)J60 11-0-I 
ACTIVIDAD A-E l/2A TOTAL NOTAS ACLARATORIAS 

D-MANZANA-T 1 1 
D-MESA-T 1 1 
D-MONO-T l 1 
D-MUELA-T 1 l 
D-CAMION-T l 1 
D-MANGO-C l l. 
D-MUNECA-C l 1 
D-MELON-C l 1 
D-MOCH-C 1 . ·1 
D-MIEL-C 1 --. 1 -
D-P-MANO-U 0.5 .Q.5 lNSTR. MAL, RAYA. 
D-P-MONEDA-U 0.5 o.5 .. 
D-P-CAM15A-U 0.5 Q.5 
D-P-MELON-U 0.5 0.5 
D-P-MUNDO-U l l 
P-MOSCA-R 1 1 
P-MARTlLLO-R l 1 
P-MESA-R 1 1 
P-MUELl\-R 1 1 
P-CAMINO-R 1 1 

ACIERTOS o 

/70 



~11u11R60 1- ¡: 
ACTIVIDAD A-E 1/2A TOT1\L NOTAS ACL1\RATORI1\S 

P-LUNA-C 1 1 
D-LENTES-ToR 1 ·1 
D-LIB2-R 1 1 
D-LORO-R 1 1 R1\YA VERTICAL 
D-LAMP-R 1 1 
D-"L"-C o o ENCERRO DIB. REF. 
D-LAPIZ-T 1 ·1 
D-LIMON-T 1 .·.L 
D-LULU-R 1 1 R1\YA VERTICAL 
P-"LU"-R 1 1 
P-LOMB-R 0.5_ 0.5 INSTR. MAL, TACHE. 
P-LENTES-U 1 1 
P-LEON-R 1 1 
P-LETRA-R 1 1 
D-P-LIBRO-U 0.5 0.5 INSTR. MAL, RAYA. 
P-LIBRO-R l 1 
P-LORO-U 1 1 
P-LECHE-T 1 1 
D-P-LUCIER-U l 1 
P-RELAM-C l 1 

ACIERTOS: 9 

111 



5 ¡¡p., l/160 .i. -T 
i\CTIVIDAD i\-E 1/2A TOTi\L NOTi\S ACLARATORIAS 

P-LUNA-C 1 1 
D-LENTES-ToR 1 1 
D-LIB2-R 1 1 . RAYAS VERTICALES 
D-LORO-R 1 1 . 
D-LAMP-R 1 1 
D-"L"-C o o ENCERRO DIB. DE REF. 
D-LAPIZ-T 1 ·'1 
D-LIMON-T 1 1 
D-LULU-R 1 1·· RAYA VERTICAL 
P-"LU"-R 1 ·r 
P-LOMB-R 1 1 
P-LENTES-U 1 1 
P-LEON-R 1 1 
P-LETRA-R 1· 1 
D-P-LIBRO-U 1 1 
P-LIBRO-R 1 ·1 
P-LORO-U 1 l 
P-LECHE-T 1 1 
D-P-LICIER-U 1 1 
P-RELAM-C 1 1 

ACIERTOS: 9.5 



:J/9'1711160 
ACTIVIDAD 

P-LUNA-C 
D-LENTES-ToR 
D-LIB2-R 
D-LORO-R 
D-LAMP-R 
D-"L"-C 
0-LAPIZ-T 
0-LIMON-T 
0-LULU-R 
P-"LU"-R 
P-LOMB-R 
P-LENTES-U 
P-LEON-R 
P-LETRA-R 
0-P-LIBRO-U 
P-LIBRO-R 
P-LORO-U 
P-LECHE-T 
D-P-LICIER-U 
P-RELAM-C 

A-E 
1 
1 
1 
1 
1 
o 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

l/2A TOTAL 
1 
1 
1 
1 
1 
o 
1 
1 
l. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

' 1 
1 
1 

ACIERTOS: 9. 5 

~-:I 
NOTAS ACLARATORIAS 

ENCERRO DIB. DE REF. 



'>IJJJr•tJbo '1- .r 
ACTIVIDAD JI-E 1/21\ TOTAL NOTAS J\CLJ\RATORIAS 

P-LUNA-C 1 1 
D-LENTES-ToR 1 1 
D-LIB2-R 0.5 0.5 INSTR. MAL. TACHE. 
D-LORO-R o o NO CONTESTO 
D-Ll\MP-R 1 1 
D-"L"-C o o ENCERRO DIB. DE REF. 
D-LAPIZ-T 1 1. 
D-LIMON-T 1 1 .. 
D-LULU-R 1 1 
P-"LU"-R 1 . i· 
P-LOMB-R 1 1 
P-LENTES-U 1 1 
P-LEON-R 1 1 
P-LETRA-R 1 1 
D-P-LIBRO-U 1 1 
P-LIBRO-R 1 1 
P-LORO-U 1 1 
P-LECHE-T 1 1 
D-P-LICIER-U 1 1 
P-RELAM-C 1 1 

ACIERTOS, B.75 

17" 



!j~JJ11H60 s-:r 
ACTIVIDAD A-E l/2A TOTAL NOTAS ACLARATOR!AB 

P-LUNA-C 1 1 
D-LENTES-ToR 1 1 
D-LIB2-R 0.5 0.5 INSTR. MAL. TACHE 
D-LORO-R 1 1 
D-LAMP-R 1 1 
D-"L"-C o o ENCERRO DIB. DE REf. 
D-LAPIZ-T 1 1 
D-LIMON-T 1 1 
D-LULU-R 1 1 
P-"LU"-R 1 1 
P-LOMB-R 1 l 
P-LENTES-U 1 1 
P-LEON-R o o NO CONTESTO 
P-LE'TRA-R 1 1 
D-P-LIBRO-U 1 1 
P-LIBRO-R 1 1 
P-LORO-U 1 1 
P-LECHE-T 1 1 
D-P-LICIER-U 1 1 
P-RELAM-C 1 1 

ACIERTOS, 8.75 



!Jl/.t.Jr1N60 6-L' 
ACTIVIDAD A-E 1/2A TOTAL NOTAS ACLARATORIAS 

P-LUNA-C o o NO CONTESTO 
D-LENTES-ToR l 1 
D-LIB2-R 0.5 0.5 INSTR. MAL, TACHE 
D-LORO-R o o NO CONTESTO 
D-LAMP-R 1 1 
D-"L"-C l l. 
D-LAPIZ-T 1 1 
D-LIMON-T 1 <1 
D-LULU-R l l.. 
P-"LU"-R o o NO CONTESTO 
P-LOMB-R 1 1 
P-LENTES-U 0.5 0.5 INSTR. MAL. RAYA 
P-LEON-R 1 1 
P-LETRA-R l 1 
D-P-LIBRO-U o.5 0.5 INSTR. MAL. RAYA 
P-LIBRO-R 1 - 1 
P-LORO-U l 1 
P-LECHE-T 1 1 
D-P-LICIER-U 1 1 
P-RELAM-C 1 1 

ACIERTOS: 7.75 

1 ?~ 



!JllAJf/ 1160 1-:zr 
ACTIVIDAD A-E l/2A TOTAL NOTAS ACLARATORIAS 

P-LUNA-C l l 
D-LENTES-ToR l l 
D-LIB2-R l l 
D-LORO-R l l 
D-LAMP-R l l 
D-"L"-C l l 
D-LAPIZ-T l l 
D-LIMON-T l l 
D-LULU-R l .. ·l 
P-"LU"-R l l 
P-LOMB-R l l 
P-LENTES-U l l 
P-LEON-R l l 
P-LETRA-R l l 
D-P-LIBRO-U l l 
P-LIBRO-R o o NO CONTESTO 
P-LORO-U l l 
P-LECHE-T 0.5 0.5 INSTR. MAL. RAYA 
D-P-LICIER-U 1 l 
P-RELAM-C l l 

ACIERTOS: 9.25 

¡ 1' 



611u71116o ,_-:O:. 
ACTIVIDAD A-E l/2A TOTAL NOTAS ACLARATORIAS 

P-LUNA-C 1 1 
D-LENTES-ToR 1 1 
D-LIB2-R 1 1 
D-LORO-R 1 1 
D-LAMP-R 1 1 
D-"L"-C 1 1 
D-LAPIZ-T 1 1 
D-LIMON-T 1 1 
D-LULU-R 1 1 ·' 
P-"LU"-R 1 1 
P-LOMB-R 1 1, 
P-LENTES-U 1 1 
P-LEON-R 1 1 
P-LETRA-R 1 1 
D-P-LIBRO-U 1 1 
P-LIBRO-R o.5 0.5 INSTR. MAL. UNIR. 
P-LORO-U l 1 
P-LECHE-T 1 1 
D-P-LICIER-U 1 1 
P-RELAM-C 1 1 

ACIERTOS: 9.75 

118 



~l)J)r/ 1)6() 3 -n:. 
ACTIVIDAD A-E l/2A TOTAL NOTAS ACLARATORIAS 

P-LUNA-C l l 
D-LENTES-ToR l l 
D-LIB2-R l l 
D-LORO-R l l 
D-Ll\MP-R 1 1 
D-"L"-C l l' 
D-LAPIZ-T l l 
D-LIMON-T 1 1-
D-LULU-R l 1 
P-"LU"-R 1 1 
P-LOMB-R l ¡--
P-LENTES-U 1 1 
P-LEON-R l 1 -
P-LETRA-R 1 l' 
D-P-LIBRO-U 1 1 
P-LIBRO-R 0;5 0.5 INSTR. MAL. UNIR. 
P-LORO-U -¡ 

P-LECHE-T 1 
D-P-LICIER-U 1 
P-RELAM-C l 

ACIERTOS: 9.75 

('1'1 



.,!),l}µlfll60 Ji --ir-
ACTIVIDAD A-E l/2A TOTAL NOTAS ACLARATORIAS 

P-LUNA-C 1 1 
D-LENTES-ToR 1 1 
D-LIB2-R 1 1 
D-LORO-R 1 1 
D-LAMP-R 1 1 
D-"L"-C 1 1 
D-LAPIZ-T 1 1 
D-LIMON-T 1 - l 
D-LULU-R l - -1-

P-"LU"-R 1 l 
P-LOMB-R 0.5 - Q.5 INSTR. MAL. CIRCULO. 
P-LENTES-U l l 
P-LEON-R 1 _l 
P-LETRA-R l l 
D-P-LIBRO-U l 1 
P-LIBRO-R 1 1 INSTR. MAL. UNIR 
P-LORO-U 1 -1 
P-LECHE-T 1 1 
D-P-LICIER-U 1 1 
P-RELAM-C 1 1 

ACIERTOS, 9.75 

/80 



619'1Tl'960 .5-JJ 
ACTIVIDAD A-E 1/2A TOTAL NOTAS ACLARATORIAS 

P-LUNA-C 1 1 
D-LENTES-ToR 1 1 
D-LIB2-R 1 1 
D-LORO-R 1 1 
D-Ll\MP-R 1 1 
D-"L"-C 1 1 
D-LAPIZ-T 1 1 
D-LIMON-T 1 1 
D-LULU-R 1 1 
P-"LU"-R 1 1 
P-LOMB-R 0.5 0.5 INSTR. MAL. CIRCULO. 
P-LENTES-U 1 . 1 
P-LEON-R 1 1 
P-LETRA-R 1 ! 
D-P-LIBRO-U 1 1 
P-LIBRO-R 1 1 INSTR. MAL. UNIR 
P-LORO-U 1 1 
P-LECHE-T 1 1 
D-P-LICIER-U 1 1 
P-RELAM-C 1 1 

ACIERTOS: 9.75 

181 



ACTIVIDAD A-E l/2A TOTAL NOTAS ACLARATORIAS 
P-LUNA-C 1 1 
D-LENTES-ToR 1 1 
D-LIB2-R 1 1 
D-LORO-R 1 1 
D-LAMP-R 1 1 
D-"L"-C 1 1 
D-LAPIZ-T 1 1 
D-LIMON-T 1 l. 
D-LULU-R 1 1 
P-"LU"-R .1 1 --
P-LOMB-R 1 r 
P-LENTES-U 1 1 
P-LEON-R 1 1 
P-LETRA-R 1 1 
D-P-LIBRO-U 1 1 
P-LIBRO-R 0.5 0.5 INSTR. MAL. UNIR 
P-LORO-U 1 1 
P-LECHE-T 1 1 
D-P-LICIER-U 1 1 
P-RELAM-C 1 1 

ACIERTOS: 9.75 

61/tJTl//60 6-ff 

1 8 ').. 



ACTIVIDAD 
P-LUNA-C 
D-LENTES-ToR 
D-LIB2-R 
D-LORO-R 
D-LAMP-R 
D-"L"-C 
D-LAPIZ-T 
D-LIMON-T 
D-LULU-R 
P-"LU"-R 
P-LOMB-R 
P-LENTES-U 
P-LEON-R 
P-LETRA-R 
D-P-LIBRO-U 
P-LIBRO-R 
P-LORO-U 
P-LECHE-T 
D-P-LICIER-U 
P-RELAM-C 

A-E 1/2A 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 

0.5 

7 -:zr 

¡ B:!i 

NOTAS ACLARATORIAS 

INSTR. MAL, SUBRAYAR. 



ACTIVIDAD A-E l/2A TOTAL NOTAS ACLARATOR!AC 
P-LUNA-C l l 
B:l:f!j"!~¡¡-ToR l l 
D-LORO-R l 
D-LAMP-R l ... 
D-"L"-C º" . MAL CONTESTADO. "d". 
D-LAPIZ-T f>-; D-LIMON-T 
D-LULU-R L' 
P-"LU"-R 1. 

INST. P-LOMB'-R 0.5 0,5· MAL. SUBRAYO EL DIB. 
P-LENTES-U 1. 
P-LEON-R l· ... 
P-LETRA-R 1· 
D-P-LIBRO-U 1 
P-LIBRO-R 0.5_ - 0.5 .. INST. MAL. UNIR 
P-LORO-U 1 1 
P-LECHE-T 1 1 
D-P-LICIER-U 1 1 
P-RELAM-C 1 1 

ACIERTOS, 
~/ltJTt-960 13-:zr 

I 8'1 



ACTIVIDAD A-E 1/2A TOTAL· NOTAS ACLARATORIAS 
P-LUNA-C 1 1 
D-LENTES-ToR 1 1 
D-LIB2-R 1 1 
D-LORO-R 1 1·· 
D-LAMP-R 1 1 
D-"L"-C 1 1 
D-LAPIZ-T 1 1 
D-LIMON-T 1 •. 1-
D-LULU-R 1 1 
P-"LU"-R 1 1· 
P-LOMB-R 1 1 
P-LENTES-U 1 1 
P-LEON-R 1 1 
P-LETRA-R 1 1 
D-P-LIBRO-U 1 1 
P-LIBRO-R 0.5 0.5 INST. MAL, UNIR. 
P-LORO-U 1 
P-LECHE-T 1 
D-P-LICIER-U 1 
P-RELAM-C 1 

ACIERTOS' 9. 75 

,:,¡¡ IJ :r1-.o.,G;o.u.so 1-A-I 

/B!J 



ACTIVIDAD A-E 1/2A TOTAL NOTAS ACLARATORIAS 
P-LUNA-C o .o DOBLE RESPUESTA, UNA MAL 
B:!:f!Il~~-ToR u 8:5 rn~:rn: J:R!:: m~8!:8. 
D-LORO-R 1 1 
D-LAMP-R 1 1 
D-"L"-C 1 1 
D-LAPIZ-T 1 1 
D-LIMON-T 1 1 
D-LULU-R 1 1 
P-"LU"-R 1 1 
P-LOMB-R 1 1 
P-LENTES-U 1 1 
P-LEON-R 1 1 
P-LETRA-R 1 1 
D-P-LIBRO-U 1 1 
P-LIBRO-R 0.5 0.5 INST. MAL, UNIR. 
P-LORO-U 1 1 
P-LECHE-T 1 1 
D-P-LICIER-U 1 1 
P-RELAM-C 1 1 

ACIERTOS, 8.75 

:JIJJ) 1t.Ofi.Po,,u:,o :i. - e -r 

186 



ACTIVIDAD A-E 1/2A :TOTAL NOTAS ACLARATORIAS 
P-LUNA-C 1 ' ,¡ ·. 
D-LENTES-ToR 1 
D-LIB2-R 0.5 ()J INST. MAL, CIRCULO 
D-LORO-R 1 1 
D-LAMP-R 1 1. 
D-"L"-C 1 -·- 1 ·. 
D-LAPIZ-T 1 <i. 
D-LIMON-T 1 .1 
D-LULU-R 1 1 
P-"LU"-R 1 . - 1: 
P-LOMB-R 1 1 
P-LENTES-U 1 .·.1 
P-LEON-R 1 1 
P-LETRA-R 1 1 
D-P-LIBRO-U 1 1 -
P-LIBRO-R 0.5 0.5 INST. MAL, UNIR. 
P-LORO-U 1 
P-LECHE-T 1 
D-P-LUCIER-U 0.5 o.5 DOBLE INST. ,UNIR. 
P-RELAM-C 1 

ACIERTOS: 9. 25 

t:Jl/t) 7.J.OJ!,.:oD~O 3-e-.r 



ACTIVIDAD A-E l/2A TOTAL NOTAS ACLARATORIAS 
D-PEL. PAL-C 1 1 
D-PEN. PIE-C l l P-PUENTE-T . 1 
D-POZO-T 1 1 
D-P-PERIC-U 1 1 
D-PER. PAL-T 1 1 
D-PERRO-T 1 1 
P-PARED-T 1 1 
P-POZO-T 1 1 
D-P-PALE-U 1 1 
D-POLLITO-C 1 ¡•. 
D-P-PINA-U 1 1 
D-P-PALOMA-U 1 1. 
P-PELOTA-C 1 1 
D-PUERTA-T 1 1 
P-PERRO-T 1 1. 
P-PINA-T 1 1 
P-PESCADO-T 1 1 
P-PALOMA-T 1 1 
P-POZO-T o .5 0.5 TACHO LA PALABRA. NO DIBUJO 

ACIERTOS: 9. 75 

'ªª 



ACTIVIDAD A-E l/2A'' TOTAL NOTAS ACLARATOliiAb 
P-LUNA-C 1 1 
B=tHW-~-ToR 8:5 8:5 IR~:·~~·crR~fi~b? 
D-LORO-R 1 1 
0-LAMP-R 1 1 
D-"L"-C 1 1 
0-LAPIZ-T 1 1, 
D-LIMON-T 1 1 
0-LULU-R 1 1 
P-"LU"-R 1 1 
P-LOMB-R 1 1 
P-LENTES-U 1 ,1 
P-LEON-R 1 1 
P-LETRA-R 1 1 
D-P-LIBRO-U 1 1 
P-LIBRO-R 0.5 0.5 INST. MAL. UNIR. 
P-LORO-U 1 1 
P-LECHE-T 1 1 
0-P-LICIER-U 1 1 
P-RELAM-C 1 1 

ACIERTOS: 9.25 

6AtJ :ZJ.0.k /:O.t.150 J/·0-.T 

181 



ACTIVIDAD 
P-LUNA-C 
B:!:lfil~~-ToR 
0-LORO-R 
D-LAMP-R 
D-"L"-C 
D-LAPIZ-T 
D-LIMON-T 
D-LULU-R 
P-"LU"-R 
P-LOMB-R 
P-LENTES-U 
P-LEON-R 
P-LETRA-R 
D-P-LIBRO-U 
P-LIBRO-R 
P-LORO-U 
P-LECHE-T 
D-P-LICIER-U 
P-RELAM-C 

A-E l/2A 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 

0.5 

0.5 

TOTAL 
0.5 

M 
0.5 
0.5 

1 
1 
l. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

0.5 
1 

0.5 
1 
1 

ACIERTOS, B.25 

61J.u I Á.flJ:!/:O.LJ~O ..5 ... ¡; -r 

/90 

NOTAS ACLARATORIAS 
INST. ~!:·.,CIRCULO 

INST. MAL, UNIR. 

DOBLE INST. , RAYA. 



ACTIVIDAD A-E 1/2A TOTAL NOTAS ACLARATORIA.'. 
P-LUNA-C 1 1 
B:l:f!W-!ñ-ToR o.s º·ji lNST. MAL. CIRCULO. 

D-LORO-R 1 
D-LAMP-R l 
D-"L"-C l 
D-LAPIZ-T 0.5 0.5, DOBLE INST. CIRCULO. 
D-LIMON-T 1 
D-LULU-R l 
P- 11LU"-R 1 
P-LOMB-R 1 
P-LENTES-U o RESPUESTA EQU 1 VOCADA . 
P-LEON-R l 
P-LETRA-R l 
D-P-LIBRO-U l 
P-LIBRO-R 0.5 0.5 INST. MAL. UNIR. 
P-LORO-U l 
P-LECHE-T o RESPUESTA EQUIVOCADA 
D-P-LICIER-U l 
P-RELAM-C l 

ACIERTOS: B.25 
6/ltJ111'/60 ¡-¡: 

1'f1 



ACTIVIDAD A-E l/2A TOTAL NOTAS ACLARATORIAS 
D-PEL. PAL-C 1 1 
D-PEN. PIE-C 1 1 
P-PUENTE-T 1 1 
D-POZO-T 1 1 
D-P-PERIC-U 1 1 
D-PER. PAL-T 1 1 
D-PERRO-T 1 1 
P-PARED-T 1 1 
P-POZO-T 1 1 
D-P-PALE-U 1 1 
O-POLLITO-e 1 1 
D-P-PINA-U 1 - 1 
D-P-PALOMA-U o o NO CONTESTO 
P-PELOTA-C 1 1 
D-PUERTA-T o -o RESPUESTA EQUIVOCADA 
P-PERRO-T 1 1 
P-PINA-T 0.5 0.5 TACHO EL DIBUJO, NO PALABRA 
P-PESCADO-T 1 
P-PALOMA-T 1 
P-POZO-T 1 

ACIERTOS1 B.75 

.51Jú1"t&6 o :I. - ¡: 

I q 'J. 



ACTIVIDAD A-E l/2A TOTAL !IOTAS ACLARATORIAS 
D-PEL.PAL-C l l 
~:~fi~irH!:=.:¡:c l l 
D-POZO-T l l 
D-P-PERIC-U 1 1 
D-PER. PAL-T l 1" 
D-PERRO-T l 1-, 
P-PARED-T l l 
P-POZO-T l 1 
D-P-PALE-U l l 
O-POLLITO-e 1 1 
D-P-PINA-U 1 1 
D-P-PALOMA-U 1 1-
P-PELOTA-C 1 - l' 
D-PUERTA-T l l 
P-PERRO-T 1 1 
P-PINA-T 0.5 0.5 TACHO EL DIBUJO, NO PALABRA 
P-PESCADO-T 1 
P-PALOMA-T 1 
P-POZO-T 1-

ACIERTOS• 9.75 

611tJTl'960 :3-I 

1? 3 



ACTIVIDAD 
D-PEL. PAL-C 
D-PEN. PIE-C 
P-PUENTE-T 
D-POZO-T 
D-P-PERIC-U 
D-PER. PAL-T 
D-PERRO-T 
P-PARED-T 
P-POZO-T 
D-P-PALE-U 
D-POLLITO-C 
D-P-PINA-U 
D-P-PALOMA-U 
P-PELOTA-C 
D-PUERTA-T 
P-PERRO-T 
P-PINA-T 
P-PESCADO-T 
P-PALOMJ\-T 
P-POZO-T 

6 ¡:)1)111}60 

A-E -l/2A TOTAL 
1 1 

NOTAS ACLARATORIAS 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 ·1 
1 1 
1 '1 
1 ·1 · -
1 L 

-1· - - .l -
l -_- 1· 

1 l 
1 l 
1 1 
1 1 · 

ACIERTOS: 10 



ACTIVIDAD A-E 1/2A TOTAL NOTAS ACLARATORIAS 
D-PEL. PAL-C 1 1 
D-PEN. PIE-C 1 1 
P-PUENTE-T 1 1 
D-POZO-T 1 1 
D-P-PERIC-U l 1 
D-PER. PAL-T 1 1 
D-PERRO-T 1 1 
P-PARED-T o o NO CONTESTO 
P-POZO-T 1 l ~ 

0-P-PALE-U 1 l 
O-POLLITO-e 1 1 
D-P-PINA-U 1 1 
D-P-PALOMA-U 1 1 
P-PELOTA-C 1 1 
D-PUERTA-T 1 1 
P-PERRO-T 1 1 
P-PINA-T 1 1 
P-PESCADO-T 1 1 
P-PALOMJ\-T 1 1 
P-POZO-T Q.5 0.5 TACHO EL DIBUJO. NO LA PALABRA 

ACIERTOS, 9.25 

~~l)Tll/60 6 -:r 



ACTIVIDAD A-E l/2A TOTAL NOTAS ACLARATORIAS 
D-PEL. PAL-C l l 
~:j;crM~!:.¡:c l l 

l l 
D-POZO-T l 'l 
D-P-PERIC-U l l 
D-PER.PAL-T 1 l 
D-PERRO-T l l 
P-PARED-T l l 
P-POZO-T l l 
D-P-PALE-U l '1 
O-POLLITO-e l l TACHO DIBUJO DEL PEZ 
D-P-PINA-U l '1 -
D-P-PALOMA-U 0.5 0.5 INST. DOBLE. TACHE. 
P-PELOTA-C l 
D-PUERTA-T 0.5 0.5 INST. MAL. CIRCULO 
P-PERRO-T l 
P-PINA-T l 
P-PESCADO-T 1 
P-PALOMA-T l 
P-POZO-T l 

ACIERTOS' 9.5 
6BAJT1/160 6 -:r: 



ACTIVIDAD A-E 1/2A TOTAL NOTAS ACLARATORHO. 
D-PEL. PAL-C 1 1 
D-PEN. PIE-e 1 1 
P-PUENTE-T 1 1 
D-POZO-T 1 1 
D-P-PERIC-U 1 1. 
D-PER. PAL-T 1 1 
D-PERRO-T 1 1 
P-PARED-T 1 1 
P-POZO-T 1 1 
D-P-PALE-U 1 
O-POLLITO-e 1 
D-P-PINA-U 1 
D-P-PALOMA-U 1 
P-PELOTA-C 1 
D-PUERTA-T 1 
P-PERRO-T 1 
P-PINA-T o.s o.se· INST: DOBLE. UNIR 
P-PESCADO-T 1 
P-PALOMA-T 1 
P-POZO-T 1 

ACIERTOS, 9. 75 
~llJPT1,1J60 

I -.:0: 

I 7 ? 



ACTIVIDAD A-E l/2A TOTAL NOTAS ACLARATORIAS 
D-PEL, Pl\L-C l l 
~:paM~5=;¡:c l 

0,5 o.5 INST, MJ\L, UNIR 
D-POZO-T 1 l 
D-P-PERIC-U l 1 
D-PER. PAL-T l l 
D-PERRO-T l l 
P-PARED-T l l 
P-POZO-T l l 
D-P-PALE-U l 1 
O-POLLITO-e 1 1 
D-P-PINll-U l l 
D-P-PALOMll-U l l 
P-PELOTA-C l l 
D-PUERTA-T l l 
P-PERRO-T l l 
P-PINA-T 1 l 
P-PESCADO-T 1 l 
P-PALOMll-T l l 
P-POZO-T l 1 

ACIERTOS, 9. 75 

6///ur11960 '). -p:" 

/ Y8 



ACTIVIDAD A-E 1/2A TOTAL NOTAS ACLARATORIAS 
D-PEL. PAL-C 1 .1 

~=~o~iJ.f:~:¡.c 1 l 1 
D-POZO-T 1 1 
D-P-PERIC-U 1 1 
D-PER. PAL-T 1 1 
D-PERRO-T 1 1· 
P-PARED-T 1 ·· 1· 
P-POZO-T 1 •.. 1 
D-P-PALE-U 1 .1 
D-POLLITO-C 1 1 INICIATIVA PEZ 
D-P-PINA-U 1 1 
D-P-PALOMA-U 1 1 
P-PELOTA-C 1 ··1 
D-PUERTA-T 1 1 
P-PERRO-T 1 1 
P-PINA-T 1 . 1 
P-PESCADO-T 1 1 
P-PALOMA-T 1 1 
P-POZO-T 1 1 

ACIERTOS' 10 
~¡:¡t.Jr1!160 H-::Ir 

/ V 'f 



ACTIVIDAD l\-E 1121\ TOTAL NOTAS ACLl\Rl\TORIAS D-PEL.PAL-C l 1 
~=PáMt!'!:¡:C t t 
D-POZO-T 1 1 
D-P-PERIC-U 1 1 
D-PER. Pl\L-T l 1 
D-PERRO-T 1 .1 
P-Pl\RED-T 1 1 
P-POZO-T 1 1 
D-P-Pl\LE-U 1 l 
O-POLLITO-e 1 l 
D-P-PINA-U 1 1 
D-P-PJILOMA-U 1 1 
P-PELOTA-C l 1 
D-PUERTA-T l ' -1--
P-PERRO-T l 1 
P-PINA-T l ¡ 
P-PESCADO-T l ¡-
P....PALOMA-T 1 ¡ 
P-POZO-T l 1 

l\CIERTOS• 10 
0H,t.JTl/J60 6-'TT 

~ ºº 



ACTIVIDAD 
D-PEL. PAL-e 
D-PEN. PIE-C 
P-PUENTE-T 
D-POZO-T 
D-P-PERI e-u 
D-PER. PAL-T 
D-PERRO-T 
P-PARED-T 
P-POZO-T 
D-P-PALE-U 
O-POLLITO-e 
D-P-PINA-U 
D-P-PALOMA-U 
P-PELOTA-C 
D-PUERTA-T 
P-PERRO-T 
P-PINA-T 
P-PESCADO-T 
P-PALOHA-T 
P-POZO-T 

A-E 
1 

1/2A TOTAL 

l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ACIERTOS: 

6 -..JI 

1 
1 

- 1 
1 
1 
1 
1 
1· 
1 

--1-

} -
1 

-1' 
- 1 

1 
.1 
1 
1 
1 

10 

'J_OI 

NOTAS ACLARATORIAS 



ACTIVIDAD 
D-PEL. PAL-C 
D-PEN.P!E-C 
P-PUENTE-T 
D-POZO-T 
D-P-PERIC-U 
D-PER. PAL-T 
D-PERRO-T 
P-PARED-T 
P-POZO-T 
D-P-PALE-U 
O-POLLITO-e 
D-P-PINA-U 
D-P-PALOMA-U 
P-PELOTA-C 
D-PUERTA-T 
P-PERRO-T 
P-PINA-T 
P-PESCADO-T 
P-PALOMA-T 
P-POZO-T 

A-E 
1 
1 

1/2A TOTAL 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ACIERTOS: 

7-7L 

1 · 

l 
1 
1 
1 
1· 
1 

. 1' 

f 
1 
1 

- 1 
·1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 

NOTAS ACLARATORIAS 



ACTIVIDAD A-E l/2A TOTAL NOTAS ACLARATORIAS 
D-PEL. PAL-C l l 
D-PEN. PIE-e l l 
P-PUENTE-T 0.5 0.5 TACHO. EL DIBUJO. NO PALABRA 
D-POZO-T l l 
D-P-PERIC-U 1 l 
D-PER. PAL-T 1 1 
D-PERRO-T l l 
P-PARED-T 1 l 
P-POZO-T 1 l 
0-P-PALE-U l 1 
O-POLLITO-e l l 
D-P-PlNA-U l 1 
D-P-PALOMA-U 1 l 
P-PELOTA-C l 1 
D-PUERTA-T l l 
P-PERRO-T l l 
P-PINA-T l l 
P-PESCADO-T l 1 
P-PALOMA-T l l 
P-POZO-T o o BORRO RESPUESTA CORRECTA 

ACIERTOS, 9.25 
Mur,,160 8-:0: 

;i.oJ 



ACTIVIDAD 
D-PEL.PAL-C 

~:~llM~!!'fc 
D-P020-T 
D-P-PERIC-U 
D-PER. PAL-T 
D-PERRO-T 
P-PARED-T 
P-POZO-T 
D-P-PALE-U 
O-POLLITO-e 
D-P-PINA-U 
D-P-PALOMA-U 
P-PELOTA-C 
D-PUERTA-T 
P-PERRO-T 
P-PINA-T 
P-PESCADO-T 
P-PALOMA-T 
P-POZO-T 

A-E l/2A 
l 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
1 
l 
1 
l 
1 
l 
l 
1 
1 
l 
l 
1 

TOTAL 
l 

l 
l 
1 
l 
l' 
1 
l . 
1 
L 
1 . 
l 
l 
1 
1· 
l 
1 
l 
l 

ACIERTOS, 10 

. NOTAS ACLARATORIAS 



ACTIVIDAD 
D-PEL. PAL-C 
D-PEN. PIE-C 
P-PUENTE-T 
D-POZO-T 
D-P-PERIC-U 
D-PER. PAL-T 
D-PERRO-T 
P-PARED-T 
P-POZO-T 
D-P-PALE-U 
D-POLLITO-C 
D-P-PINA-U 
D-P-PALOMA-U 
P-PELOTA-C 
D-PUERTA-T 
P-PERRO-T 
P-PINA-T 
P-PESCADO-T 
P-PALOMA-T 
P-POZO-T 

A-E 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

l/2A TOTAL 
1 

i 
'1 
1 
1 
1 
l. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ACIERTOS< 10 

.: .. 

NOTAS ACLARATORlA:: 



ACTIVIDAD A-E 1/2A TOTAL NOTAS ACLARATORI"5 
D-PEL. PAL-C 1 1 
B=~6Ml:~-rc l: l 
D-POZO-T 1 1 
D-P-PERIC-U 1 1 · 
D-PER. PAL-T 1 1 
D-PERRO-T 1 1 
P-PARED-T 1 1 
P-POZO-T 1 1. 
D-P-PALE-IJ 1 1 
D-POLLITO-C 1 1 
D-P-PINA-U 1 1 
D-P-PALOMA-U 1 L-
P-PELOTA-C 1 1 
D-PUERTA-T 1 1 
P-PERRO-T 1 1 
P-PINA-T 1 1 
P-PESCADO-T 1 1 
P-PALOMA-T 1 1 
P-POZO-T 1 1 

ACIERTOS, 10 
6Q,; /.t-0,E ;:ou:,o :U.-<!. 

io6 



ACTIVIDAD 
0-PEL. PAL-C 
0-PEN. PIE-C 
P-PUENTE-T 
0-POZO-T 
0-P-PERIC-U 
0-PER.PAL-T 
0-PERRO-T 
P-PARED-T 
P-POZO-T 
D-P-PALE-U 
O-POLLITO-e 
0-P-PINA-U 
0-P-PALOMA-U 
P-PELOTA-C 
D-PUERTA-T 
P-PERRO-T 
P-PINA-T 
P-PESCADO-T 
P-PALOMA-T 
P-POZO-T 

A-E 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
1 

·1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1/2A TOTAL 
l. 
1 . 
1 
l' 
l 

·- -"1 
· 1 
•l-
1 
1 
1 

'1 
1 
l 

-l-
1 
l 
1 
1 
1 

ACIERTOS' 10 

NOTAS ACLARATORIAS 



ACTIVIDAD A-E l/2A TOTAL NOTAS ACLARATORIAS D-PEL. PAL-C 1 L 
~:f:óMé~c ¡ ¡ 
D-POZO-T 1 1 
D-P-PERIC-U 1 1 
D-PER. PAL-T 1 1 
D-PERRO-T 1 1 . 
P-PARED-T 1 1 
P-POZO-T 1 1 
D-P-PALE-U 1 1 
D-POLLITO-C 1 1 
D-P-PINA-U 1 1 
D-P-PALOMA-U 1 1 
P-PELOTA-C 1 1 
D-PUERTA-T 1 1 
P-PERRO-T 1 1 
P-PINA-T 1 1 
P-PESCADO-T 1 1 
P-PALOMJl-T 1 1 
P-POZO-T 1 1 

ACIERTOS o 10 
.::>I) ¡j IJ..O.t.rou~o :o: -,t; 

'-ºº 



ACTIVIDAD A-E 1/2A TOTAL NOTAS ACLARATORIAS 
D-PEL.PAL-C 1 1 
D-PEN.PIE-C 1 1 
P-PUENTE-T 1 < 1 
D-POZO-T 0.5 0.5 INST. MAL. CIRCULO 
D-P-PERIC-U 0.5 0.5- TRIPLE INST .• T-C-U. 
D-PER.PAL-T 1< 
D-PERRO-T <L 
P-PARED-T <1 
P-POZO-T 0.5 < 0.5 DOBLE INST •• RAYA 
D-P-PALE-U 1 TRIPLE INST •• T-R-U. 
D-POLLITO-C 1 
D-P-PINA-U 0.5 0.5 DOBLE INST., CIRCULO 
D-P-PALOMA-U 0.5 0,5 INST. MAL, RAYA 
P-PELOTA-C 1 1 
D-PUERTA-T 1 1 
P-PERRO-T 1 1 
P-PINA-T 1 1 
P-PESCADO-T 1 1 
P-PALOMA-T o o RESPUESTA EQUIVOCADA 
P-POZO-T 1 1 

ACIERTOS, 8.25 



A.vi;xo :;: 
EVALUACION DE UN MEDIO 

(DOCUMENTO DIDACTICO) 

Como se mencionó anteriormente, la selección del medio a 

utilizar no es f4cil, sin embargo, en éste caso la tarea fue mAs 

sencilla porque desde un principio se pensó en en un medio 

audiovisual para cubrir las necesidades que se planteaban. No 

obstante, se tuvo que someter a algunas consideraciones el 

pro11ecto, pues se debla fundamentar la elección. Para esto, la 

la base fue una guia de selección que enlistaba los requisitos 

m!nimos que todo medio de instrucción deberia tener• (114p). La 

estrategia primordial de dicho documento era el énfasis en la 

estructuración del contenido o mensaje del documento en relación 

a la cantidad técnica del soporte. 

Procedimiento 

Aqui se trata de examinar si un documento posee o no una 

serie de elementos criticas idóneos en una comunicación 

educativa. La presencia de cada uno se considera como una 

función minima que el medio debe abarcar. 

Las funciones que se consideraron se concentran en cuatro 

apartados distintos: 

1.- Presentación. EValóa dos aspectos: Datos relacionados con 

la poblaci6n escolar a la que se expondrA el documento, y tipo de 

presentación empleada en cuanto al contenido (lenguaje visual, 

sonoro o escrito, etc., del medio.) 

2.- Organización del contenido en el contexto de ensenanza-

aprendizaje. Aqui se evalóa tanto factores de aprendizaje 

(principios que influyen favorablemente en su adquisici6n)como 

factores de ense"anza (elementos minimos que deben de incluirse 

:z. 'º 



en una ensenanza efectiva). 

J.- Calidad Técnica. Evalda aspectos técnicos de la producción 

del soporte. 

4.- Economia, administración y almacenamiento. Evalda aspectos 

financieros, de organización y mantenimiento. 

Cada función se evalda por medio de preguntas a las que el 

maestro debe contestar afirmativa o negativamente. Las preguntas 

se han agrupado en dos categir!as: esenciales y convenientes, de 

acuerdo con criterios mínimos de aceptación que se establecieron 

de manera arbitraria. 

Si el documento satisface todas las funciones calificadas 

como esenciales, se considera recomendable; si alcanza ademAs las 

calificadas como convenientes, se considera excelente; y si no 

alcanza criterio m!nimo necesario, se considera no 

rrecomendable. 

El cuestionario no arrojar6 una elección terminante, sino un 

criterio para seleccionar el medio, ya que la desición depende, 

en 6ltima instancia, totalmente del buen juicio del maestro. 

INSTRUCCIONES 

Para responder a las preguntas del cuestionario, examine 

cuidadosamente el documento y proceda como sigue: 

1.- Anote los datos generales en la hoja de reporte. 

2.- En la hoja de especificaciones, anote aquellas 

preguntas que haya considerado positivamente en el 

reporte. Anote un 1 por cada respuesta afirmativa. 



3.- En la hoja de calificaciones, sume los puntos obtenidos 

y compare la totalidad de la puntuación de cada 

apartado con la puntuación criterio del 

correspondiente. 

apartado 

Un medio completo consiste en el equipo m4s la actividad del 

maestro (Dallman?Preibusch, 1970, 1540)•. 

Notas Importantes 

1@ Las preguntas que eval6en caracterlsticas que no sean 

pertinentes al documento deben de laf ificarse como positivas. 

Ejemplo: si se est& evaluando un documento que se refiera a 

ensenanza de conceptos, las preguntas referentes a ensenanza de 

procedimientos se contestar&n afirmativamente. 

2@ En el cuestionario aparecen pun~uaciones que son especiales 

para cada tipo de documento (grabación, imagen fija, etc.). Al 

evaluar el documento responda sólo al apartado que le corresponda 

y en la computación haga caso omiso del resto de los apartados. 

3@ cuando se desee evaluar un medio mixto que no se haya 

contemplado en la puntuación criterio: 

a)Sume la puntuación criterio de cada medio por separado. 

b)Agregue dos puntos mAs (puntuación criterio de cualquier 

medio mixto). 

c)Compare la puntuación criterio con la puntuación obtenida. 

4@ consulte la Guia para la toma de decisiones. 

5@ EValae el documento. 



HOJA DE REPORTE 

EVALUACION DE UN MEDIO 

(DOCUMENTO DIDACTICO) 

YA ELABORADO 

I. Datos Generales: 

Fecha de Publicación: 11-0r::,7v411E-l?ro. 

Autor y/o Productor: Lu:.1/arulll #ut.'t'Ll<Q :r .,j.ttt{2 6"9.1.0,qo 

Tiempo de Duración: J'o u1ura1 (-t¡- :r) 

costo:~-"-":.!U""'~-'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

II. Tipo de Documento: 

(,i:) Grabación. 

(•) ImAgen Fija. 

( ) Pelicula. 

IV. Utilidad en la Ensenanza: 

Administración: 

Instrucción Individual. 

Instrucción de Grupo. 

(V"") Idóneo para ambas for
mas de Instrucción. 

;z.13 

(~) Material GrAfico. 

(•) Material Impreso. 

(,f") Medio Mixto. 

(v'¡ Material bAsico (esencial 
para la ensenanza). 

(.-') Material suplementario 
(uso conveniente). 

(y"') Material de remedio 
(para suplir def icien
ciasen el aprendizaje). 



1 PRESENTACION 

E 1.1 ?Es adecuado a la población estudiantil el estilo de la 

presentación? (tipo de lenguaje empleado, apropiado nivel 

conceptual, caracter!sticas culturales, etc.). 

si •••• :... no ••••.•. 

C* 1.2 ?Despierta el interés? 

si. •••• ~.. no ••••••• 

E 1.3 ?Es idóneo al tipo de contenido el tipo de presentación? 

si. .•• ~. no •.•••.. 

e 1.4 ·?No abusa de material adicional que distraiga la 

E 

atención de lo bAsico?(elementos humoristicos, mdsica de 

fondo, etc.). 

si. •••..•. 
/ 

no •••••. 

ORGANIZACION DEL CONTENIDO EN EL COllTEXTO 
DE ENSEftANZA APRENDIZAJE 

?Es pertinente al tema de estudio la información del 

documento? 

si..•.:':". no •••.•• 

E 2.2 ?Sique un arden l6gico?(cronol6gico, de implicación. 

etc.) 

si. •• ':"'.': no ••••••• 

PRINCIPIO DE APRENDIZAJE 

E 2.3 ?Hay una especificaci6n explicita de los objetivos de 

o por lo menos se infiere claramente el propósito del 

documento? 

si.:-:.. no ••.•••. 

.,_,.¡ 



E 2.4 ?Propicia la participacion del estudiante?(?lo induce a 

pensar en una respuesta o a manifestar alguna actividad?). 

si ••• ~. no ••••••• 

E 2.5 ?Se refuerza alguna actividad del estudiante mediante 

algdn tipo de verificación a su respuesta? 

si •• ~.. no •.••••• 

E 2.6 ?Aumenta gradualmente la dificultad de la información 

en cuanto a calidad y cantidad? 

s!... :".':'. no ••••••• 

e 2.7 ?Propicia una relación significativa entre la nueva 

información y los conocimientos anteriores? 

si .. -:-:.. no ••••••• 

e 2.s ?Hace evidentes las dificultades que podrian ser 

fuente de error? (retroalimentación) 

M ... --:.. no ..... . 

ELEMENTOS DE ENSEftANZA: CONCEPTOS 

E 2.9 ?Se comunica de alguna manera (narración oral, texto 

explicativo en las imAgenes, etc.) la regla que define al 

concepto? 

sL .--:-: .• no •••••• 

E 2.10 ?Presenta variadas y numerosas instancias o ejemplos 

del concepto estudiado? 

si .. ~.. no ••••••. 

E 2.11 ?Expone casos que no pertenecen· al concepto, pero que 

podrian confundirse con sus elementos?(no ejemplos) 

si .. ~ no •••••• 

'M6 



e 2.12 ?Proporciona las convenciones (lenguaje simbólico) del 

E 

e 

E 

E 

e 

e 

tema? / 

si. •••••.•• no •••••• 

2.l.3 ?Muestra la relación del concepto con conceptos 

inmediatos de nivel superior, inferior y del mismo nivel? 

(favorece la integración del concepto en el campo de 

estudi~e le corresponde? 

si...... no ••••••• 

2. l.4 ?Proporciona la etimologia, sinonimia o antonimia 

del t~rmino que designa el concepto? 

si..<. no ••••..• 

ELEMENTOS DE ENSEl\ANZA: PROCEDIMIENTOS 

2.l.5 ?Senala las situaciones en que puede aplicarse el 

procedimiento? 

si.:-:.':. no •••••• 

?Proporciona alqiln aodelo que muestre la ejecusión 

de las etapas aisladas y despu6• la demostración del 

procedimiento global? 

si .• ¿ no ••.•• 

?Muestra los errores comunes que podrian cometerse, 

con el fin de evitarlos? 

si •• -:.-.. no •.••• 

?Sugiere vi.as alternas para llegar al mismo 

resultado? 

si..:-:-•• no ••••• 



E 

e 

3 CALIDAD TECNICA 

GRABACION 

Tipo de presentación(cassette, disco, cinta, etc.) ••••••••. 
{! / ,l} 7"1Q <lL f!IQIQ 

Descripción de la presentación: VAAJ1P5 '' tfc!tp&/45 c!I?4º'"'ª' 
l':54.f'IT© n Q.ilA.Lt', • &yt.ft.T(UIHl&.tJTO. ; 

3.1 ?Es cla~e intelegible el sonido? 

si..... no ••••• 

3.2 ?Se logra la fidelidad en el sonido? (?es muy cercano 

a la realidad ac6stica?) 

si..-:.: no •.•.. 

e 3. 3 ?Es menor a 20 minutos su duración? 

si..... no •• ~ 
E 3.4 ?Presenta pausas? (secuencias claramente delimitadas 

por periodos de silencio?. 

si.~ no •.••• 

C 3.5 Si hay mósica de fondo ?Fortalece la presentación? 

•si •. ~ no .•••• 

e 

MATERIAL GRAFICO 

Ti~o de presentación (carteles, diaqramas, gr4ficas, 

tarjetas, ilustraciones, retrotransparencias, etc.):~~~-
/L c¿.6T4tf41QiJb 

Dibujo:~~----~~~Color; _..- Dimensiones: 30 X {io 

Collage (totografla~, lAminas, mapas montados):~~~~~~

Ntunero de ejemplares:~V"-"&~~~'24~6~~~~~~~~~~~ 

3.18 ?Ea bueno y durable el material de base (cartón, 

papel, acetato)? 

si..C no ••••• 



E 

E 

e 

E 

E 

E 

e 

e 

3.19 ?Favorece a la percepción la disposición de los 

elementos? (color, arreglo artistico de la ilustración, 

tamano y disposición de los elementos, etc.). 

si.•:".':" no ••••• 

3.20 ?Es legible el tipo de letra empleado? 

si..¿ no ••••• 

MATERIAL IMPRESO 

Tipo de presentación (textos, revistas, programas, folletos, 

manuales, etc.) Ho19 "' ÚA46JO ntlmero de pAginas:_:z. __ 

Descripción de la presentación: CoLVH.tJA> 4< §Jé'ae1e1q5 
$.U011hQUAL&5 .rf'V rftt<tp:S .!AQ© 

3.21 ?Es bueno y durable el papel? 
/ 

si..... no ..... 

3.22 ?Es claro y fAcil de leer el tipo de imprenta? 

si •• :.: no ••••• 

3.23 ?Se incluye un indice o una tabla de contenido fAcil 

de usar? 

si..~ no ••••• 

3.24 ?Incluye la bibliograf !a materiales actualizados? 

si..~. no ••••• 

3.25 ?se presentan ilustraciones grAf icas, mapas o 

tablas suplementarias que anadan interés a la materia? 

si •• -:-:-. no ••••• 

3.26 ?Presenta restunenes o cuadros sinópticos al final 

de cada capit~? 

si ••••• no ••••• 



E 

E 

E 

E 

e 

E 

MEDIO MIXTO 

Tipo de presentaciOn(documentos combinados: diapositivas 

sonoras, filminas sonoras, pAginas sonoras, 

pelicula/diapositiva, etc.): 1lvo10 (6/te11&1!1du ),.. ),J. V!:J7#1f!.,9 _ 
e10.Uc!6 y M2¡A QC "TIC ?4.flO 

Descripción de la presentación: C:wt/15 y Ita r6JlUU. o¡¡ /2ppyo 

3.27 La combinación resultante ?es congruente al tipo de 

contenido que~desea ilustrar? 

si..... no ..... 

3.28 ?Es técnicamente adecuada la sincronización entre 

los elementos? 

si..~ no .•••• 

ADMINISTRACION, ECONOMIA Y ALMACENAMIENTO 

4.1 Entre los medios disponibles ? es el m4s económico 

para alcanzar el objetivo? (?se justifica el costo del 

material?). 

si..~ no ••••• 

4.2 ?Tiene posibilidad de reuso? 

si..~ no •••.• 

4.3 Tiene posibilidades de amplificación? (copias de 

numerosos ejemplares). 

al..~ no ••••• 

4.4 ?Es sencilla su transmisión? (luminosidad, 

temperatura, factores acCsticos, espacio, disposición, 

etc.). 

no ••••• 

;.1 'l 



E 4.5 ?Son faci1mente controlables las condiciones 

ambientales necesarias para su tranamisi6n? 

(luminosidad, temperatura, factores acdsticos, espacio, 

disposición, etc). 

si. .. -::- no ••••• 

e 4.6 ?Tiene posibilidades de almacenamiento la 

institución? / 

si..... no ••... 

GUIA PARA LA TOMA DE DECISIONES 

1. En caso de haber obtenido una puntuación equivalente a la 
puntuación criterio, el documento es recomendable. 

2. Si alcanza una puntuación mayor que la puntuación criterio, 

es excelente. 

3. Si no alcanza la puntuación criterio, no es recomendable. 

Evaluación 

La aplicación de éste documento en la ensenanza es: 



Ventajas 

USO DIDACTICO DE LOS MEDIOS 

Grabación 

Proporciona un canal altrnativo de instrucción para el 

alumno que tiene bajo nivel de habilidad en la lectura. r w 

facilidad de registro, brinda al estudiante la oportunidad de que 

construya su respuesta de manera observable y de que controle su 

propio ritmo de instrucción, ya que la grabación se puede 

detener, adelantar, retroceder o repetir el ntlmero de veces que 

sea necesario. 

El documento sonoro se pude utilizar en la ensenanza de 

cualquier contenido, pero es particularmente 6til para el 

an4lisis y aprendizaje de información verbal: mdsica, idiomas 

extranjeros, arte dramAtico, oratoria, gramAtica, taquigrafia, 

entrevistas, etc. Es aplicable tantó para estudio de grupo como 

para estudio independiente, aunque en este 6ltimo es de especial 

utilidad. 

Dado su bajo costo y la faciliodad de su manejo, es 

accesible a cualquier persona. En el empleo de cintas y 

cassettes, la duplicaci6n de la informaci6n es f4cil y económica; 

incluso· estos soportes se pueden reutilizar para elaborar nuevos 

programas. 

Aunque la selección de estos aedioa implic.'1, entre otros 

aspectos, que la imagen auditiva es la fundamental, se puede 

complementar con medios de apoyo visuales o escritos (panfletos, 

diapositivas, peliculas, filminas, estc6tera). 

Limitaciones 

Las limitaciones de su uso se deben, principalmente, a que 



la grabación sólo recurre a un sentido, lo cual produce una alta 

susceptibilidad de distracción con respecto al miundo exterior. A 

menudo, el alumno no sabe escuchar; para mantener el interés y la 

atención del oyente, se debe de enfatizar la calidad y claridad 

del contenido y limitar la duración del documento a 10 minutos 

intercalando ejercicios o material impreso entre cada audición. 

Material Impreso 

Ventajas 

El uso generalizado en la ensenanza de textos, cuadernos de 

trabajo, revistas, cuadros de demostración, diagramas, carteles, 

grAficas, etc., obedece, entre otras, a las siquientes razones: 

@ Permite a cada persona adecuar su ritmo de lectura a sus 

habilidades e intereses y llevar a cabo el aprendizaje en 

cualquier tiempo o lugar. 

@ El lector puede revisar o repetir las unidades de estudio 

tantas veces como sea necesario, y subrayar los puntos o 

6reas que m&s le. interesen. 

@ Facilita la toma de notas y propicia la habilidad de 

slntesis. 

@ Asegura la uniformidad del lenguaje. 

@ Muchas veces permite controlar que el mensaje sea recibido. 

@ No exige preparación alguna de equipo para su emisión. 

Limitaciones 

Sin embargo, las anteriores ventajas se pueden aceptar s6lo 

hasta cierto limite si se consideran los puntos que siguen: 

@ El alumno tiene acceso a la información sólo a través da 



la palabra impresa. Su éxito depende de la habilidad par~ 

la lectura y comprensión del estudiante. 

@ El alumno con deficiencias en esta habilidad muestra mayor 

dificultad en la comprensión del contenido abstracto, pues 

esto se presenta m4s en la enunciación de una serie de 

reglas que a la presentación de ejemplos. 

@ Por ende, propician m4s el desarrollo de habilidades como 

la memorización o mecanización del texto y la toma de 

notas, que la transferencia y el aprendizaje (salvo en el 

caso de textos programadoa que se estructuran de manera 

diferente; véase maquinas de ensenanza). 

Multiproducci6n 

Ventajas 

@ cualquiera que sea la combinación que se use (diapositivas 

y grabación, filminas y material impreso, peliculas y 
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