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INTRODUCCION 

La ortografía siempre ha significado un serio problema para quienes están en 

contacto con la comunicación escrita, y en particular para los maestros que, 

por su trabajo mismo, se enfrentan ordinariamente a su enseñanza; ésto ha -

llegado a constituír tul reto en los programas de las escuelas. 

T..a presente investigaci6n preten-Je anal izar la ~etección de los problemas 

ortográficos del nivel medio básico escolar de ler año, con eJ -Fin de loqrar 

una mejor ortografía nEdiante un pr03rama ele orientación a los profesores de 

este nivel. F.s por ésto que desde las primeras etapas escolares se debe --

fomentar al estudiante el uso correcto de la escritura . 

.se plantea un análisis sohre: ¿ Qué importancia tiene la ortografía para 

los altmmos de ler año de secunclaria ?; ¿ cuáles son las causas ae faltas de 

ortografía más frecuentes que se presentan en los alumnos de este grado, y 

cómo el maestro puede ayudar a corregirlas en sus alunmos ? . 

Para todo ésto se debe tomar en cuenta que, en el nivel de secundaria, el -

alumno ingresa a una eta?a en la cual comienza a independizarse del maestro 

y necesita desarrollar su iniciativa: es aquí cuando empieza a darse cuenta 

de su incorrecta escritura, por lo que surge la necesidad de orientar a los 

alumnos en el uso correcto de su orto;Jrafía. 

I.a investigación consta de cinco capítulos y la metodología utilizada en los 

cuatro primeros es documental, partiendo de lo general a lo particular 

- ortografía - que es propiamente el tema de estudio. 

El capítulo I considera el tema de la educación en la adolescencia. El 
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hombres es capaz de educarse m=diante una t:onnación que le permite 

desarrollar, a lo largo ñe su vida, sus potencialidades de manera annónir:a 

e integral. 'T'ambién se mancionan algunas de las caractedsticas generalJ?s 

que presentan los estu<'liantes adolescento::?s. 

El capítulo Ir trata sobre la importancia de la motivación y memoria como 

factores que intervienen en el proceso de aprenclizaje y sus características, 

el aprender es un proceso de desarrollo mental que requiere orientación, 

dirección, motivación y cent.rol. 

El capítulo TI! analizará la im¡x>rtancia del lenguaje, lectura, escritura y 

sus características, que son importantes en el proceso educativo. 

El capítulo IV trata sobre la trascendencia soci8l '1e la ortografía y l~ -

corresponden los temas de ortDg"rafía, percepción y atención en el proceso 

mental así como de las características de nm'l)os. 

El capítulo V se refiere a la r'lerivación práctica, que consiste en el 

análisis que m:? llevará a comprolJar los planteamientos mencionados. 

Para que la investigación pudiera llevarse a la práctica, se realizó un -

estudio de campo tomando como nruestra a estudiantes de 11 a 12 años de edad. 

Para ello se determinó concretamante la muestra que al)arca el alunmado de 4 

escuelas oficiales de la D?legación Alvaro Obregón del D.F., con el fin de 

lograr un nrueGtreo represi:mtativo. 

La investigación efectuada es de tipo documental y descriptiva. El dictado 

se aplicó a un total de 481i alurmos ~e am'l:ios sexos y, para ohtener los --

resultados finales, se utilizaron cuadros y gráficas. Esto ayudó a 

1etectar las necesidades de los alumnos para realizar un programa de 

orientación que ayude al estudio de la ortografía. 
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Es importante para el tema considerar que, en el desarrollo de la sociedad 

en.que vivimos, hay un constante cambio en todos los aspectos de la vida; 

por lo tanto, la escuela necesita actualizar sus contenidos académicos. Por 

ello se ha de procurar que el alumno mantenga una actitud crítica hacia 

sus propios escritos, con lo que ¡:odrá incorporar a sus actos la em::itividad, 

que servirá como un factor positivo para el aprendizaje. 

Se debe estiMUlar esa disposición no s6lo ante las prácticas ortográficas, 

sino también a sus notas de clase y a cuantos escritos tenga que producir. 

La presencia de ese ánimo se pone de maní fiesta cuando los alumnos 

consultan la fonna en que debe escribirse alguna palabra problema con que 

se enfrentan. Frente a ese afán de corrección de unos, se registra la ---

indiferencia que otros Ctlurnnos exhiben ante el deber ele escrihir 

correctamente, lo que produce frecuentes errores que podrían evitar -----

aplicando la información que tienen. 

Un buen profesionista siempre tendrá el auxilio de la máquina; sin embargo, 

el carácter formativo del estudio de la ortografía tiene una trascendencia 

insusti tuíhle. 
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CAPITULO I 

LA EDUCl\CION EN LA ADOLESCENCIA 

El hombre es educando toda su vida, desde que nace hasta que muere, sin 

embargo, cada edad del desarrollo tiene sus características y metas propias 

que establecen el fundamento sobre el que se ha de fincar la acción 

educativa. 

l.a enseñanza necesita para su subsistencia nonnal incorporarse a las nuevas 

generaciones que van camhiando y requiere necesariamente de una formación 

escolar para el camhio, es decir, que el trabajo de la escuela sea un medio 

de aproximación a la realidad socio-cultural contemporánea procurando ante 

todo, el desarrollo de las potC!ncialidades específicas del hombre: inteli 

gencia y voluntad. 

COrresponrle a la educación humanizar su desarrollo en la soc:iedad, 

otorgando respeto a los vaJ.ores Propios de su dignidad hwnana. 

11 la educación es un proceso de desarrollo que para ser auténtico debe ser 

integral, es decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre, tx>r 

lo que debe contribuir a crear en las personas una capacidad crítica, que 

les permita percibir sus circunstancias y el papel que desempeña en la 

colectividad ". ( 1) 

E.sta es en Última instancia, lo que hace mejor al hom'bre, la que lo 

(1) ill· GUZMAN VALDIVIA, Isaac, Hi.nnanismo 'i'rascedental v fi?sarrollo., 

p. 128 



- ~ -
capacita para producir y aplicar, para actuar como ser libre y realizador 

de su proyecto personal. En la mec1ida que existan homlJres más capaces y 

con mejor fonnación se comenzará a recuperar la sociedad. 

De manera que sólo el hombre es objeto de educación y por consiguiente, el 

objeto principal es forrentar el desarrollo de las actitudes y las capacidi! 

des del mismo, es decir, de la libre realización de su personalidad. 

Cobra importancia el estudio de la naturaleza del adolescente, en cuanto -

permite al maestro conocer la individualidad, los límites y las posibilic11!, 

des del alurmo, que constituye en sí parte esencial del fenómeno educativo. 

En nuestra sociedad, la adolescencia es un período de crecimiento que 

abarca pcx:o más o menos una tercera parte de la vida humana. 

Para llegar al concepto de educación se mencionarán definiciones de los 

siguientes autores para después estudiar y concluir una sola definición. 

1. En la definición nominal, el término educación proviene del latín 

" educere ", que significa sacar, e."Ctraer lo que el ir.dividuo tenga 

dentro de sL para que actualice sus potencialidades. (2) 

2. Maritain considera la educación como un proceso mediante el cual; el 

hombre es formado y conducido a su perfeccionamiento. (3) 

3. Para Frankl, la educación consiste en tomar al hombre en su integridad y 

guiarlo para que encuentre el sentido de su vida. (4) 

(2) GARCIA HOZ, Víctor, Principios de Pedagooía Sistemática., p. 26 

(3) MARITAIN, Jacques, L:I educación en este momento crucial., p. 172 

(4) cfr. FRAN'IJ, E., ví1ctor 1 El hombre en busc;:i de sentido. 
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'1) Para Ernesto Meneses Morales, " la educación es un proceso de adaptación, 

mediante el cual. se van adquiri~ndo, formando :· desarrollando 

conocimientos, actitudes, valores y ha"Jilidudes necesarias para lograr 

una mrJdurez integral, fl1C!ta a la cual se deben dirigir los esfuerzos ---

educativos ". (')) 

5} Para Mich':?le Sciacca " l.a. educación no es más que el mismo proceso de -

desarrollo consciente y libre de las facultades específicamente 

humanas ". (6) 

G} Fernando Solana considera la educélciÓn cooo " F.l proc~so por el cual se 

trasmiten y asimilan conocimientos, valores, actitudes, hál:iitos y ----

l1abilidades Útiles para lfl':>jorar la cal idaC de vida y orientar el 

ejercicio rnsponsahJe de la lih<?rtad ". (7) 

7} Imídeo Nérici en su libro " Hacia Una nidáctica r-.eneral Dinámica ", 

propone que lLi educación " Es un proceso c¡tm tiende a capuci tar al indi 

viduo para actuar conscientemente :rente a nuevas situaciones de la 

vida, aprovechando la e.'\.-pericncia anterior y tr:mi0n:'lo en cuenta la 

integración, la continuidad y ~l progreso social ". ( 8) 

Los autores mencionados c:intf'!riorm=mte, han séíalado que el desarrollo educ~ 

tivo tiene como recurso principal y fin único u la persona humana. 

(5) HlliESES NORAL:2$, Ernesto, Fliucür cnmnrenc'liendn al niño., p. 24 

(6) SCIACCA, Fernando, F.1 nrohlema d0 lil et'lucación., p. 43 

(7) sor ..... \N..\, Fernando, 'T'an leios comn 1 lem..l-0 la ef!ucación. I p. l 21 

(8) NERICI G., Imídeo, Hacio Vnñ Didáctica r..enera1 Dinámica., p. !9 
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Son ellas el objeto principal de la educación, pues sin ésto no hay 

desarrollo. Así que para rrejorar la calidad de vida, 11ay que mejorar la -

calidad en las personas mediante la eductlción. 

Tomando en cuenta las clefiniciont?s anteriores. se lleqó a la conclusión 

siguiente: 

la educación es un proceso anncínico inacabalJJe, por medio del cual, la ---

persona va a<'lquiriendo y desarrollando una serie de conocimientos, actitudes, 

h6bitos, habili".lades, costuri~rcs, \Olorr:-s y principios que l'? otorgan unr:1 

fonnación r:ruy peculiar para proyectarse como ser libre y responsable en la 

sociedad, en la cual desempeña uno tarea constructiva. 

T.2. Tinos dP P.liuc<lción 

I. 2. l. HeterD'?ducación v aut.ooriucación 

la educación es un proceso social. representarlo por toda y cualesquiera 

influencia sufrida por el individuo y que sea capaz de modificar su canpo.r. 

tamiento. F.n el campo de esas in:1uencias, podemos distinguir la 

hetcroeducación y la autocducación. 

Heteroeducación 

Se le denomina así cuando los estímulos que inciden sobre el individuo se 

manifiestan independientemente de su voluntad, ésto es, cuando el curso de 

la acción educativa ocurre sin la intnnción determinante del propio sujeto. 
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Esta a su vez, puetje ser: (9) 

1. Educación inintr.mciomil o asistemática, cuando la modificación del 

comportamiento resulta de la influencia de instituciones que no tienan 

esa intención Gspec:Ífica, como sucede con la radio, la televisión, cine, 

el teatro. los periódicos, el club, los amigos, la calle, etc. 

" F..duc<idón int0nr:ionut o sistf'?miÍtica, cuando obedece, deliberadamente, ::il 

designio de in!"luir en el comportamiento del inrlividuo de una manera 

organizada, ta! como ocurrf".!, principnl~nte en las siguientes 

instituciones: h~r. i~¡]esia, escuela. 

La escuela es 1<1 institución social destinada, específicamente, a 

realizar la educación intencional. Es el óraano de> eclucación por 

e."Xcelencia, de ahí que toda su organización se vuclquP. hacia esa meto. 

A.sí, puede decirse quA la escu~la es una institución técnicamGnte or~ 

nizada para realizar la educación y que viene a satisf<Jcer las necesid!!, 

des sociales fundancntalos de .Jcucrdo con las di;micnt0.s características: 

a) Ambiente social simplificado: pues no sería posible reproducir en la 

escm~la todas las activid'1c1~s dr.> la vida social. 

b) Arrhiente social purificado: ya que ciertos aspectos negativos de la 

actividad social deL"en ser eliminados del ambiente escolar. Esto no 

quiere decir que diclios aspectos no de'Jan merecer esclarecimiento por 

parte de la escuela en fllllción de las conveniencias y grado de madurez 

de los educandos. 

e) Ambiente de \•ida democrltica: esta característica es de SUJnCi importancia 

y los responsah!es riP la educación de'berían reflexionar sobre este --

punto a fin de que el ambiente escolar pudiese ser, realmente, de vida 
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democrática, de modo que el temor fuese sustituído ;.ior el sentido de 

responsabilidad, y que la O!XJsición entre profesores y alumnos fuese 

reemplazada por la comprensión, por el respt2to, oor la cooperación entre 

anibos, y en donde los pri·.~ilegios fuesen sustit.uídos por el mérito. 

d} Ambiente impregnado de ideales: en lo concerniente a este as~cto, es -

importante señalar que los ideales no dcl:>en concebirse en términos ---

utópicos sino de superación individual y social, fundndos en la realidad. 

Ideales de perfeccionar.iienl:.o, de amor al pr-ójimo, de derecho, de 

justicia, de amor a la verdad, de 'i.onestidad, de solidaridad, de 

cooperación, de ITl!?'joramiento p?rsonal. etc. 

l\utoeducación 

~ con~id~ra autoeducación a1 hecho de que sea el propio individuo quien 

decida procurarse las influencias capaces de tnodificar su comportamiento. 

Está primordialmente representada por la acción de perfeccionamiento y --

expansión de la personalidad, llevada a cabo después que el individuo deja 

la escu12la. 'T'<lnto es así, que uno de los ohjPtivoc; di:> la educación consiste 

en llevar al educando a la autoeducación, es decir, a ponerlo en 

condiciones de proveer a su propio perfeccionamiento. En virtud de la --

autreducación, el individuo pasa a ser maestro de sí mismo, en el sentido 

ele que se enseña a sí mismo 1TV?diant0 la re':le:-:ión, por el estudio ¡Y:?rsonal 

o por la orientación propia qu~ da a sus esfuerzos en la dirección de un 

mejor aprendizaje. 

Es un deber de la escuela atenuar el sentido competitivo de nuestra civili 

zación, otorgando mayor importancia a líl necesidar1 de cooperación para 
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unn r.tayor annonía y tranquilidad individual y social. Cada educando debe 

ser guiado para que> rinda el máximo dentro ele sus posibilidades reales y -

sin ap?lar al estímulo de la$ comparaciones, que tanto humillan al ser --

humano, o d9 la.s comp=?ticiones, que tanto dr:!forman los s~ntimientos 

altruistas. 

Sobre est<:i hase, el educando debe ser alentado para alcanzar su mayor 

rendimiento sin compü.ruciones ni competencias o, en todo caso, comparándose 

consigo mismo, compitiendo consigo r:tismo. ''!'al d-=be s~r el sentido ñe una 

educación que permita a cada uno ser lo que es y no to que deseamos qu~ él 

sea, con desw:!:dro de la realidad humana del individuo. 

La educación puede ser encarada además, como proceso d0 eliminación de las 

contradicciones del comportamiento que so advierten en Ql educando. Pero el 

sentido di? la coherencia en educación consiste en brind<'lr a cada uno la 

posibilidaci de ser 10 que es, dr.> man~r-1 qu"' sr.> cont0r.iplcn la::; a~pirac-iones 

individuales y las necesidades sociales. 

En este sentido, la educación dGbe ayudar al individuo a sustraerse d-::? las 

incoherencias para que pueda ofrecer un comporr.amiento cada VC?Z más 

auténtico, sin las deformaciones que anulan al individuo como persona. 

La heteroeducación y autoeducación son ·pues, las dos fonnas que en primera 

instancia y d~sde el punto de vis'::.a de su dirección presenta la educación. 

En consecuencia, no deben interpretarse como ténninos opuestos o contrarios, 

sino como dos aspectos o momentos de una misma realidad o de un mismo ---

proceso que recibe el nomhre general de educación. En la hetcroeducación el 

hombre es fornaclo: en la autoeducación C?l hombre se fonna de acuerdo a una 

(9) ihidem., p. 23 a 24 
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'\'Uluntad autónoma de desarrollo interior. tJinguno de estos modos puede 

darse aislada y al:>solutamente, como si nada tuvieran qu!? ver entre sí. Se 

complementan, se insertan el uno en el otro, se sintetizan en la vida misma. 

La mejor manera de e.'Cpresarlo sería formulando un ideal educativo: si por 

la heteroeducación el homi:lre es fonnado y por la autoeducación a sí mismo, 

toda educación auténtica es aquélla que lo ayuda a fonnarse. 

Lo ha dicho mejor Maurice t:ehesse: " la educación no crea al hombre, lo 

ayuda a crearse a sí mismo " ( 10) 

I. 3. Fines d0 la educación 

La responsabilidad edu~ativa de la escuela depende del reconocimiento de 

los objetivos de lu. educación. Son ellos los que indican el ruml)Q y los 

puntos d•.? lle<Jada ñeseados, en torno a los cuales d12'bcn conc~ntrarse todos 

los esfuerzos de la escuela. El conocimiento de los ohjetivos otorgará ---

significación a la em::;:eñanza que en ella dicte. Si no e.,'(istiesen los objeti 

vos, la acción de la escuela no sería más que una mera sucesión de clases o 

prácticas docentes faltas de nc."<o con las necesidades sociales e individu-ª. 

les, ésto es, un simple pasatiempo para el educando y un lastre inútil para 

la sociedad. 

Hay que convencernos de la importancia de los ohjetivos de la educación, 

que especi íican las etapas necesarias y los pasos intennedios para conseguir 

¡x>co a p:>cc, esos resultados finales de lo contrario ésta se elevará por -

sobre la esfera de la educación, cu<'!ndo mucho, de la instrucción, 

(10) DEBESSE, Maurice, Las etapas de la educación., p. 139 
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alimentada par un puñado de disciplinas arlJitrariamente escogirJas, realizan. 

do un trabajo amorfo e inconexo. 

I.os objetivos de la educación son los que dan, en los distintos niveles de 

la enseñanza, la unidad y el sentido a la m;_iltiplicidad del trabajo escolar. 

La toma de conciencia de los objP.tivos de la escuela implica dar sentido de 

fonnación y de auténtica educación a su labor a través de las ilsignaturas, 

clases, cursos, promociones, etc. 

Sería de desear que todo director de escuela, antes de asumir sus funciones, 

se interiorice en las finalidades, a fin de sa'ner qué sentido dar <l la 

acción escolar y cómo evaluar sus rcsul tados. Lo mismo puede decirse del 

docente. la conciencia de sus ohjetivos lleva, fatalmente, a directores y 

docentes a trascender el aspecto inmecHato de sus funciones para sentirse 

artí fiCP!" indispensables de la extrnordinaria obra de la realización del -

homhre. 

Los fines de la educación, en su enfoque más amplio, pueden ser e.'q)resados 

en un tt·iple sentido: social, individual y trascendental- (11) 

l. En !=iPnt:i<l\! ~or:"ial: 

- preparar las nue\ras generaciones para recihi r, conse~r y enriquecer la 

herencia cultural del grupo; 

- preparar, asímismo, los procesos de subsistencia y organización de los 

grupos humanos, teniendo en vista nuevas exigencias sociales, derivadas 

del crecimiento demográfico y de los nuevos conocimientos: 

- promover el desenvolvimiento económico y social, disminuyendo los 

privilegios y proporcionando los beneficios de la civilización al mayor 

número posible de individuos. 

( l l) NERIC! G.' !mÍdeo. ~-' p. 25 a 26 
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2. En sentido individual: 

- proporcionar una adecuada atención a cada individuo según sus posibilid-ª. 

des, de modo que se favorezca el pleno desenvolvimiento de su 

~rsonalidad; 

- inculcar al individuo sentimientos de grupo, a fin de inducirlo a 

cooperar con sus semejantes en empresas de bien común. sustituyendo la 

competición por la colaboración, el vencer a los otros por el vencerse a 

sí mismo, en un esfuerzo de auto¡:erfeccionamiento. 

3. E1 sentido trrtscer.dental: 

- orientar al individuo hacia la aprehensión del sentido estético y poético 

de las cosas, de los fenómenos y de los hombres, con el objeto de JXJSibi 

litarle vivencias más profundas y desisteresadas; 

- llevarlo además, a tomar conciencia y a refle~~ionar sobre los grandes 

problemas y misterios de las cosas, de la vida y clel cosmos, a fin de -

proporcionarle vivencias más hondas. 

T.4. Concepto de adolescencia 

La adolesC'f!ncia es un período comprendido entre el fin de la niñez y el 

comienzo de la juventud. 

A continuación se mencionarán definiciones de los siguientes autores: 

1. Bauer encuentra el " sentido profundo de la adolescencia en el conflicto 

entre el yo y el mundo ( 1:;) 

(12) DE VASCONCELOS, Faria, !Elincuencia '? Int.eliaenci;i de los adolescentes., 

p. 17 a 22 
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2. Juan Mantovani afirma: " Es P.ste el momento de más fácil sumisión de la 

vida a la dirección del espíritu; la edad más apta para convertir la 

cultura en vida uno ele sus mayores in to reses ". ( 13) 

3. Hira y l.Ópez declara: " l.a adolescencia es el período de crecimiento 

acelerarlo, el llamado estirón, que separa a la niñez de la pubertad". (14) 

4. Maurice teOOsse lo considera como el término general que designa de ---

ordinario el conjunto de las transformaciones corporales y psicológicas 

que se efec~(mn entre la infancia y la edad adulta ". ( 11:)} 

5. D:mgla!'5 A. Thom declara ser la adolescencia el crecimiento ~1acia la ---

madurez. (16) 

6. Para El izatieth HurlocK: la palabra " adolescencia " proviene del verbo -

lütino adolc:::;cc!"c, qu!:' si011i fii:-;:i " rrecer " o " crecer hacia la madurez ". 

La adolescencia es un pc!"Íodo d~ transición en el cual el indiviriuo pasa 

física y psicológicamente desde la condición de niño a la de adulto. {17) 

7. Para Brooks F. o. la palabra adolescencia {del latín adolescere, crecer 

hacia la madurez) rcfiéresc al p.:?ríodo d~ crecimiento que se e."Ctiende -

aproximadamente de los doce o los trece hasta los veinte años. Termina 

realmente con la virilidad en el hombre y la madurez en la mujer. 

nurante este tiempo las funciones de reproducción maduran. 

(13) MANI'OVAi\,t"f, Juan, la adolesr.Ancia \' lo~ dominios de la cultura., p. 51 

(14) t-ITRA Y LOPE:"l, Emilio, PsicolooÍa evolutiva del niño v del adolescente., 

p. lS 

( lc::i) DEBESSE, Maurice, La Adolescencia., p. 7 

(16) OOUGLAS l\., 'I'hom, Juventud normal v sus problemas habituales., p. 2 

(17) HURLOCI\ B., Elizabeth, Psicología de la Adolescencia., p. 15 
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No se debe suponer, sin em'ba.rgo, que la adolescencia se caracteriza 

únicamente por ese hecha. Varias modificaciones, físicas, mentales, 

morales, se realizan en la misma comprensión e.xacta de esa hora de la -

vida. (18) 

8. ?ara Bigge M. L. y Hunt M. P. " La adolescencia es el período del 

desarrollo durante el cual las personas en crecimiento sufren la 

transición de la niñez a la edad adulta (19) 

Después de analizar estas definiciones se llegó a la conclusión de que la 

adolescencia se considera un período de constante evolución, en el que se 

da un crecimiento tanto en cantidad como en calidad. se cambia por dentro 

y por fuera del ser, es rlecir, se cambia en cuerpo y alma. 

En est~a etapa se espera que la persona adquiera madurez física, mental, 

e.mocion<'l1 y !=;OCi.rt], nediant'2 lo:: cam.'1ias biológicos, psicolÓgicos y -----

sociológicos que se efectúan en ella. 

(18) BROOKS F. D., '!'he Psvchology of Molescence., p. 1 a 170 

(19) RIGGE M.L., y HUN1' M.P., Bases Psicolóaicas de la Fllucación., p. 259 
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I.5. Etanas de la adolescencia 

La adolescencia es identificada principalmente como una etapa de cambio, 

corno un período de crecimiento especial que hace posible el paso de la ----

niñez a la edad adulta. (20) 

A continuación se expone el criterio de dos autores: 

RICARDO NASSIF GERARDO CASTILW 

Pubertad o Pre-Bdolcscencia Adolescencia Inicial o Pubertad 

Inicia Tennina Inicia Termina 

ll ó 1-2 años 14 ó 15 años 11 ó 12 años 13 ó 14 años 

Adolescencia Adolescencia Media 

14 ó 15 años 17 ó 18 años 13 ó 14 años 16 ó 17 años 

Post-adolescencia Adolescencia Superior o ,Tuv~ntu~ 

18 aiios 25 años 16 ó 17 años 21 ó 22 años 

Nos referiremos a Gerardo castillo en estas etapas: (21) 

En el estudio de la adolescencia " de siempre 11 se han considerado tres 

etapas pubertad o adolescencia inicial, adolescencia media y juventud o 

adolescencia superior. 

Estas etapas no se entienden como realidades independientes o como 

compartimientos estancados. 

La evolución es continua y siempre en función del " antes " y del 

" después 11
• Se trata únicamente de destacar lo que le d~fine cada momento 

(20) cfr. CASTILI..O, Gerardo, Los adolescentes v sus problemas., p. 31 

(21) ~ .. p. 64 a 94 
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significativo del desarrollo. 

r>or otra parte, la duración de cada una de estas fases puede ser variable 

se9ún los individuos y las circunstancias de todo tipo. 

Con ello se pretende ayudar a analizar la situación de cada adolescente de 

tal modo que puedan detectar los puntos fuertes y débiles y establecer --

posibles objetivos y actividades de mejora. 
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A continuación se presentarán tres cuadros esquemáticos estableciendo las 

características principales que identifican a cada una de las fases de la 

adolescencia. 
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.H1duración /"]P. los c-or<Jcteres sC?xuales 
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CMACTERTSrICl\S 

. Plenitud del desarrollo Físico. 

.Se adquiere fuerza y destreza. 
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. Atracción por el ,!;exo opuesto y p:siblr 
elección ne o<'lreia. 

:~ 
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I.6. Desarrollo Uioosicosocial del adolescente 

I.6.l. Cambios fisiolóaicos 

E'n estos .carn'l)ios hay tr~~ cat:!aorías aue ~or. cñr;icterísticas únicamente Ce 

la adole~cencia. 

t) cambios sexuales.- consisten en la madurez de los órganos sexuales y el 

desarrollo de la potencia sexual. En la pul-)ertad, dado el funcionamiento 

glandular, aparecen señales de maduración en las características sexuales 

primarias, que son aquellos órgnnos que se relacionan íntimamente con la 

procreación humana; en los varones los testículos y el pene, y en las -

niñas los ovarios, las trompas de falopio, el útero y la vagina. 

A medida que se aproxima la pubertad, los órganos genitales de amhos 

sexos crecen rápirlamente. En los muchachos este crecimiento es evidente 

e indica la proximidad de la virilidad, en la muchacha los Órganos ---

crecen de igual fonna, pero com::i este crecimiento no es tan visible se 

considera a la menstruación corno Índice de la pubertad. Posteriormente 

el cuerpo comienza su crecimiento y aparece la maduración de las 

características sexuales secundarias, que son aquéllas que no se 

relacionan irunediatamente con la reproducción, pero que distinguen a los 

dos sexos. En los varones se amplía la cavidad pectoral, se ensancha la 

espalda, hrota vello en extremidades, etc ... en las señoritas se -----

desarrollan los senos y se adquieren adiposidades en la cadera, entre 

otras. 

2) Cambios en las dimensiones del esqueleto.- se refieren a las modificaciQ 

nes de estatura, peso y proporciones del cuerpo; desarrollándose cada 

individuo según su propio patrón de crecimiento dado por la herencia, 
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raza y sexo. 

3) cambios en la química del cueroo.- r:etenninaclo por el funcionamiento de 

glándulas endócrinas o de secreción interna, que segregan hormonas al 

torrente circulatorio, distribuyéndose a todos los tejidos del organiSTOO 

y a::tuando de una manera directa en el crecimiento y desarrollo del ---

individuo. (2~) 

las glándulas del sistema endócrino están relacionadas íntimamente con el 

sistema nervioso vegetativo a trcwés de un complejo mecanismo 

neuro-hormonal. cuyo asiento anatómico es el hipotálamo. 

las glándulas de secreción interna son: la hipófisis o pituitaria, la -

tiroides, las paratiroides, tas suprarrenales, tas gónarlas (ovarios en 

la mujer y testfculos en el hombre), el timo y el páncreas: de éstas, 

las más íntimamente relacionadas con los cambios biológicos de la ----

adolescencia son: 

- Hipófisis o Pituitaria.- Localizada en la base del encéfalo, es consid_g 

rada com:i la glándula eje, por su relación con el hipotálamo. Un poco 

antes de la pubertad se encuentra muy activa y se relaciona con el ---

rápido crecimiento de la adolescencia. 

- Timo.- Localizado por delante del corazón y por atrás del esternón. Es 

llamada también alándula de la niñez, ya que durante ésta el tejido es 

exhuberante y va desapareciendo a rredida que pasa el tiempo para quedar 

sólo vestigios en la juventud. 

(22) cfr. BIGGE M.L.' y HUNT M. F.' ~·' p. 260 
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- GÓnadas.- (fememinas y masculinas). su crecimiento y actividad son estilt1,!!. 

lados por las hormonas; llamadas gonadotrópicas, producidas por la 

hipófisis durante la pubertad. su secreción determina el funcionamiento -

de los ovarios y de los t~stículos como Sflándulas de secreción interna, 

las que a su vez responden sintetizando las honnonas sexuales. 

I.6. 2. camhi.os sociolÓCTicos 

Dabido a que los cambios radicales en el cut.:?rpo del ri:dolescente vienen 

acompañados de cambios igualrrente significativos en sus relaciones con los 

grupos que están asociados o identificados, " es preciso que los adolesce..!2 

tes encuentren su lugar en una sociedad compuesta no sólo de sus iguales, 

sino también de adultos a los que debe adaptarse ". F.sta 11 adaptación " 

significa que dernn aprender a ser socialmente aceptables y acomodarse a las 

tradiciones, costtmibres, y hábitos de su grupo. Además, haciendo caso 

omiso de que las no.nnas de pensamiento y de acción de los adultos están 

fuera de tono con los ideales y valores de los grupos de adolescentes, se 

espera de todas maneras que se adapten a estas normas " . ( 23) 

son básicamente dos fases las que se pueden apreciar en la evolución social: 

la evasión o conducta asocial. que corresponde al replie:gue sobre sí rnisnlo 

para el conocimiento d•.? ese " yo " que comienza a descubrirse en la -----

pubertad, desarrollo psicolÓgico y el retorno a ese ambiente físico y ---

espiritual que se inicia con el descubrimiento del " tú ", del mundo, que 

le pondrá límites a su individualidad y le prcporcionará los ele~ntos de 

( 23) .i!?.ldem., p. 264 
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la cultura. 

La vida del hombre, sin interrupción, está en fonnación. Conserva siempre 

su naturaleza, pero requiere de nuevas incorporaciones y transformaciones 

que le permitan su crecimiento y formación; para ello necesita relacionarse 

con el mundo objetivo y real, que lo envuelv~ e inflllY"' poderosamente. Esta 

relación es la participación activa ~, personal en las esferas de la -----

comunidad y la cultura. 

La fonnación de grupos y pandillas constituye un punto funclamental. en 

cuanto le permite el intercambio de pensamientos y expectativas con sus 

iguales y constituye el primer contacto con los valore~ e ideales sociales 

como justicia, liOCrtad, solidaridad, etc., fuera de la familia. 

El grupo permite al adolescente asmnir una variedad de roles e ir adquirie!!. 

do experiencia con respecto a la identidad personal y estabilidad. Busca -

personas que de acw~rdo a su valoración, están en un plano superior: 

requiere de modelos, conductores, ídolos que satisfagan determinadas necesi 

dades y satisfagan de alguna manera sus ideales. F.sto lo busca en el grupo 

de iguales o pandillas, en el medio musical o artístico. 

Es para el profesor de secundaria una característica importante a partir de 

la cual puede iniciar su labor de acercamiento y guía, para ello es neces-ª 

ria que despliegue sensibilidad, comprensión y agilidad mental entre otras 

cualidades, y pueda de esta forma presentar un modelo de conducta o influÍr 

positivamente para que el adolescente oriente su persona hacia comportamie.n 

tos responsables e impregnados de valores; ya que la personalidad del ----

adolescente depende en cierta medida de la transcendencia que tienen para 

él las personas con las que se relaciona, los modelos de conducta que se le 

dan y su ¡:ersonal e íntima forma de asimilar las situaciones y e.xperiencias. 
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Posteriormente comienza a surgir un interés heterosexual y se produce un 

cambio, de los grupos fonnndos de un sólo se."Co a los grupos fonnados por 

ambos. Inician las raíces de la valoración de la amistad y más tarde eligen 

compañero de vida. 

J.6.3. cambios osicolóaicos 

Los cambios psicolÓgicos de la adolescencia, iniciados por el apogeo de la 

vida interior. de donde surge el conocimiento de sí mismo, están enmarcados 

por el " despertar del yo ", el cual desde el nacimiento se encuentra ---

presente en el individuo, creciendo y desarrollándose por la interacción 

con el am.'t:liente físico y social que se hace evidente para el adolescente 

cuando toma conciencia de él; es decir, es un proceso evolutivo de la 

propia indh,.dualidad. 

" Los niños y los jóvenes COfTi?lementan su dt?sarrollo psicológico hacia la 

edad adulta, por la e..."Cperimentación de al menos cinco clases de cambios en 

las estructuras cognoscitivas de sus sucesivos espacios vitales: 

l. cambios en lfl identificación o afiliación a un grupo; 

2. crecientes conflictos en la m:>tivación: 

3. intensificación del conocimiento de sí mismo; 

4. confusión ante las formas y funciones corporales y 

5. rrodificación de las perspectivas de tiempo e imaginativas " (24) 

La adolescencia representa una etapa de despertar y desenvolvimiento ---

espiritual. 

(24) ~·' p. 284 
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La persona se encuentra por primera vez a sí mj.sma, lo que supone una ---

adaptación y comprensión del propio ser. Se ensancha la vida interior y -

surgen rasgos contradictorios, pasando del coraje al miedo, de la comunic2_ 

ción a la soledad, de la actividad a la pasividad, de la exaltación impulsi 

va a la reflexión. 

El " yo " irrumpe en la vida de una forma total, el individuo comienza a 

reflexionar sobre sí mismo, es decir, reflexiona sohre su propio yo, lo 

que le produce una conmoción en la pr'::lpia 5eguridad. 

El adolescente quiere cambiar todo lo establecido y presenta actitudes de 

rebeldía y de franca independencia. Maní fiesta estados de continua ansiedad 

con ánimo irritable y sur>ceptible. 

En el mundo interior surgen sueños utópicos y grandes anhelos, aquí la --

función idealizadora juega un papel superior en la formación. 

El aspecto intelectual se inicia con una actitud cognoscitiva en la que lo 

lÓg'ico se impone sobre lo intuitivo mediante la percepción, valoración y 

contenidos sistemáticos del saher. 

En el plano ético, surqen divergencias entre lo ideal y lo real; el ----

adolescente posee grandes aspiraciones e ideales de perfección que se ven 

limitados por circunstancias inmediatas y nonnas dominantes que lo confunden 

y colocan entre indecisiones e incoherencias. 

Se establece la recuperación del equilibrio y comienza a comprenderse a sí 

miSJOC), reconoce sus posibilidades y limitaciones y principia francarrente el 

proceso de aceptación. Es común la toma de decisiones razonadas objetivamen 

te y se plantea nY?tas y proyecto d2 vic'!a. Penetra en el mundo de la -----

profesión, la ciencia, el arte, el amor, la moral, etc. En el ambiente 

familiar, fija una annonía entre dependencia y autonomía. 
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En conclusión, se puede decir que la adolescencia consiste en un proceso de 

maduración personal donde se pretende llegar a un cierto grado de autonomía 

y responsabilidad. 

Da esta forma, cad::i ctw.pa del desarrollo tiene 5u pro-pia mdurez y finalidad 

y la educación constituye un factor importante para su satisfacción. 

Sin embargo, el concepto de madurez no debe tomarse como un punto final o 

un estado terminado, sino como un grado del proceso continuo de ascensión 

hacia la perfección rel(ltiva del hombre. 

" La madurez es el resultado dl?l proceso de mejora o perfeccionamiento ---

intencional de las distintas facultades específicas del hombre ". (25) 

Para alcanzar la madurez, el adolescente requiere ele descubrir e 

interiorizar los valores que rijan sus actos y expresiones~ y es tarea del 

educador ubicarlo dentro de una acertada jerarquización de los mismos para 

evitar que tome caminos equi vacados. 

(25) CASTILLO, Gerardo, op.cit., p. 46 
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CAPI'l'U!,O II 

MITTIVACTO!' v "IEMORIA FAC"'ORES QUE I~TrERVIENEN 

EN ET, "ROCESO T>E A~RE\'01:7,AJE 

Muchas personas creen que el aprendizaje se ohtiene automáticamente con 

sólo leer o escuchar. O.mlquiera qui:? sea el nivel o la capacidad del 

estudiante, requiere del uso de ciertos principios para aprender algo. 

El aprendizaje en la vida humana es de gran importancia, el homhre desde -

que nace necesita aprender una serie de actividades que le pennitan bastarse 

a sí mismo~ se podría decir que el hombre es un ser que se encuentra 

continu~nte aprendiendo, su comportamiento carnhia desde que nace hasta 

que muere. 

El proceso de aprender sería imposible sin memoria. Aprender significa 

haber adquirido, retenido, reproducido y reconocido experiencias y 

pensamientos. 

La educación de la memoria consiste en dirigir las facultades naturales del 

hombre, y no en crear potencias nuevas. 

Sin embargo, es una facultad muy importante y su educación es el medio 

principal de desarrollarla, es fundamental y funcional en el aprendizaje, 

$Ólo es uno de los factores importantes en el desarrollo integral del ser 

humano. 

La rrotivación es uno de los factores necesarios para que se dé el aprendi 

zaj'=' con mayor eficiencia. 

Todo aprendizaje requiere d~ una motivación, porque ella nos va a poner en 

movimiento a la acción, al estudio con verdadera fuerza y convencidos 
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realmente de lo que deseamos lograr y por qué lo deseamos; el estudio con un 

m::>tivo, es más eficaz. 

Retomando todo lo anterior se entiende por proceso de aprendizaje en general, 

el modo como se llevan a cabo las modificaciones rle la conducta. Este 

!)receso supone las capacidades físicas y psicológicas, así corro las 

actividades par medio de las cuales se adquiere un conocimiento, además de 

las habilidades, hábitos, actitudes e i.deas que originan el aprendizaje. 

La base física del aprendizaje es la plasticidad del sisterra nervioso. T.a 

base mental reside en las facultades cognoscitivas que son: percepción, 

retención, canprensión, ~moria, atención e interés y transferencia. 

Este proceso se inicia con la ~ión que ha de poner el que aprende, 

continÚ?I con la nerceoción que éste tiene de la '' situación estimular '' y 

sigue con la comorensión del nuevo conocimiento o respuesta, lo que conduce 

por fin a la retención, JnPJTIOrización y finalmente a la transfe!'encia. 

Tl. 1. Concepto de aprendiza ie 

Para continuar con el aprendizaje, debemos tener un concepto claro y 

preciso de lo que significa aprender. El aprendizaje puede definirse como 

la actividad mental por medio de la cual el conocimiento y la habilidad, 

los hábitos, actitudes e ideales son adquiridos, retenidos y utilizados, 

originando progresiva adaptación y modificación de la conducta. 

El proceso de aprendizaje es el modo en que éste tiene lugar, y supone 

principalrrente las capacidades y actividades por medio de las cuales el 

conocimiento es adquirido, originada la habilidad e incorporados los 

hábitos, actitudes e ideales. 
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No es fácil definir el aprendizaje, el témino no es siempre utilizado en el 

mismo sentirfo, 

Parii Borger y Seaborne, " Las modificaciones más o menos pennanentes de la 

conducta son resultado de la e>..-periencia "· (26) 

SegÚn Myers Blair y otros, el aprendizaje es producto de factores orgánicos 

y ambientales, que actúan simultáneamente sobre el hombre (herencia biológi 

ca y estímulos ambientales: familio.. escuela, estrato socioeconómico). {27) 

(Conductual) " Es un cambio relativamente permanente en la conducta, en 

función de conductas anteriores 11
• (28) 

Se concluye que el aprendizaje es un cam})io de conducta y este cambio es -

relativamente pennanente. El cambio ocurre durante la práctica o como 

producto de ésta. Para que haya aprendizaje debe haber una maduración. ?ero 

para que se dé un aprendizaje educativo, debe darse una actividad mental, 

intencional. por medio de la cual el conocimiento, los hábitos, las actit.!!, 

des e ideales son adquiridos, retenidos y utilizados, originando una 

progresiva adaptación y roodificación positiva o perfeccionamiento de la 

conducta. 

II.2. Tioos de aprendizaie 

Hay cuatro tipos principales de aprendizaje que incluyen las actividades 

(26) CAIG.?\N, Robert, ~·, PsicoloaÍa Educativa Contemnoránea., p. 132 

(27) HULSE, et al., Psicología del Anrendizfil., p. 35 a 43 

(28) MELVIN H., Marx, Procesos del Aorendizaie., p. 16 
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primarias de la escuela. Actividades tales como la comprensión de un ---

principio filosófico, la solución de nuevos casos geométricos o el descuhri 

miento del significado y apl icilción de una ley científica, son claramente 

intelectuales en su naturaleza y suponen conceptos generales, juicio, ---

razonamiento, compnmsión de las relaciones c..xistentes y pensamientos 

reflexivos. (29) 

II.2.1. Aorendizaje racional 

Este tipo de aprendizaje trata de obtener un conocimiento que puede 

definirse corro la " asimilación m?ntal de cualquier objeto, hecho, principio 

o ley dentro del orden natural o sobrenatural ". (30) 

El aprendizaje racional es clararrente intelectual en naturaleza y abarca el 

proceso de abstracción fX)r m?dio del cual se forman los conceptos. 

También supone el proceso de juicio, es decir, la comparación, identific.,2_ 

ción, discriminación y discernimiento de ideas que se e>..-presan en forma de 

reglas, principcios y leyes. Finalmente, implica el proceso de razonamiento 

particulannente en el reconocimiento de las relaciones de causa a efecto, 

en J.a extracción de deducciones, en la fonnulación de generalizaciones, e11 

el análisis de dificultades y en la solución de problemas. 

El conocimiento, que es producto del aprendizaje racional, es la recep:ión 

de impresiones a través de los sentidos externos. 

la primera fuente de conocimiento es la sensación, por medio de la cual el 

hombre conoce el mundo objetivo que e.xiste separada e independientemente -

(29) KELLY, William A., Psicolooía de la F'3ucación., p. 246 a 247 

(30) REDDEN J.A. y RYA.'1 E.A., Filosofía Católica de la Educación., p. 157 a 158 
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de su mente. El alunmo se pone en contacto con el maestro, con los libros, 

las materias, el contenido y los temas de csturHo mediante los órganos ---

sensoriales. 

El segundo elemento del aprendizaje racional es la formación y estructur2._ 

ción. por medio de la imaginación, de las representaciones s1:msoriales de los 

objetos particulares ~rcihidos. Estas representaciones se retienen en la 

memoria y pueden ser recordadas y reconocidas como experiencias pasadas 

cuando los objetos no están presentes en los sentirlos. Aprender significa 

haber adquirido, retenido, reprcYiucino y reconocido e.xperiencias. 

El perfeccionamiento intelectual adecuado consiste en el establecimiento de 

una amplia variedad de asociaciones lógicas, según las leyes de semejanza, 

contraste y contigÜidad. tado que la asociación conduce a la fonnación de 

sistemas de pensamiento, todo aprendizaje depende de la fonnación y estahl~ 

cimiento de asociaciones orgu.nizadas. 

El tercer elemento del aprendizaje racional consiste en hacer las experien 

cias sensoriales inteligibles, porque el conocimiento no puede ser e>.-plicado 

solamente por las exp::riencias sensoriales. El intelecto activo abstrae de 

la imagen las condiciones, características y cualidades distintivas que la 

individualizan hasta la naturaleza sustancial o esencia. 

El razonamiento inductivo consiste en fonnar juicios concernientes a cierto 

número de casos particulares y derivar luego una regla o principio 

averiguando las cualidades comunes que presentan estos casos o ejemplos. 
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El razonamiento deductivo consiste en la aplicación de una regla general, 

ley o principio al caso particular. El desarrollo de reglas y principios es 

un proceso de inducción. y su aplicLición. un proceso de deducción. 

Así. el aprendizaje racional culmina en la operación intelectiva, que es la 

capacidad del inte?lecto para generalizar e.xperiencias por medio de la 

formación de conceptos y juicios empleados en el razonamiento. 

El aprendizaje racional debe culmimi.r en la aplicación del conocimiento 

adquirido, pues el empleo efica~ de éste es el objetivo real de la existen 

cia. Como resultado del aprendizaje, el allDTITlo debe obtener el dominio de 

los instrumentos intelectuales, particularmente el lenguaje, la facilidad 

numérica y la lectura. 

La técnica que ha a~ aplicarse a la solución de problemas es el pensamiento 

refle.xivo, que debe ser consecuencia del aprendizaje racional. El propósito 

de éste es ~nseiiar a los v.lurr:no:::: :J. ~nsar an~líticrt y constructivamente, 

para así lograr la comprensión que les pemitirá aplicar ideas y principios 

a la solución de problemas. 

Il.'Z.:?. A'=.'rr.:m-::liz!l.j'"' mtnr 

La finalidad que persigue este tipo de aprendizaje es la habilidad, que 

puede definirse como la adaptación dinámica a los estímulos, consiguiendo 

velocidad y precisión de realización. La habilidad varía desde las simples 

reacciones musculares a los procesos motores complejos. 

El primer paso en el desarrollo de la habilidad se caracteriza por un gran 

número de movimientos útiles y por el gasto de una gran cantidad de energía 

inútil. La segunda etapa consiste en la eliminación gradual de las pruebas 
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no satisfactorias y la selección y empleo de las satisfactorias. 

El tercer paso abarca la repetición y práctica, con cuidadosa atención, de 

loS movimientos que se han realizado con é.xito. 

De aquí que la labor del maestro consista en complernE!ntar dicho método 

utilizando la dirección verbal, la imitación y la demostración de realiz.s. 

e iones correctas. 

Este método consiste habitualmente en ayudar al escolar en lo que sea --

incapaz de adquirir p:ir sí mismo. Por ejemplo la manera de sostener la --

pluma, la colocación del papel, la oostura que ha de adoptar en el pupitre 

y otros muchos elementos contribuyen al é.xi to o fracaso del alumno empeñado 

en la tarea de aprender a escribir. 

II.2.3. Aorenclizaie asOC'iativo 

Es la adquisición y retención de hechos e información. Supone el desarrollo 

de las tramas asociativas por medio de las cuales se retienen, recuerdan y 

reconocen las ideas y e."Cperiencias mediante los procesos de aunar o ----

establecer relaciones entre estas ideas y experiencias, de tal modo que 

una de ellas sirve de estímulo parri la reanimación o recu~rdo de otra u 

otras previamente exp:?rimentadas. 

El tipo asociativo de aprendizaje supone la enseñanza rigurosa, las repetj_ 

ciones frecuentes y las revisicnes, pero es más que una m?ra repetición y 

acumulación de e.'"q)Criencias. lo adquirido por medio de este procedimiento 

debe poseer un significado, es decir, ha de ser comprendido por el ----

alunmo. 
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II.2.4. Anrendizaje aoreciativo 

La finalidad que persigue este tipo de aprendizaje es la apreciación, 

estimación o perfeccionamiento estético. 

Abarca los procesos de adquisición de actitudes, ideales, satisfacciones, 

juicios y conocimientos concernientes al valor implícito en las cosas, así 

como el reconocimiento de lo valioso y de? la importancia que el estudioso 

adquiere 2 través de su participación en la actividad de aprender. 

fste tipo de aprendjzajc se detennina en gran medida, por la enseñanza y 

las e.'\.-periencias, pero implica también la imaginación creadora y los ---·

procesos de asociación y comprensión necestlrios para la fonnación de una 

actitud estimativa. Requiere complementos emocionales adecuados o finalidE. 

des afectiv-ds, así como conocimiGnto y comprcn::ión. E!:tc tipo d~ 

aprendizaje no es bien comprendido y constituye U.."1 sector de la educación 

muy descuidado. 

II.3. ConcP.pto de memoria 

La memoria es la facultad de la mente por la cual los actos mentales y --

estados de conciencia pasados se retienen, evocan y reconocen. Es la 

capacidad de conservar 10.s procesos conscientes o, en otras palabras, de 

retener las representaciones de e."<Pf?riencias pasadas y de reproducirlas 

posterio1111Emte con el reconocimiento o conocimiento de este carácter 

pretérito. 

Esta facultad implica siemµre una referencia al pasado y, en este aspecto, 

el qup. <ii '!:iere <lP. la imaginación, qu~ no está sujeta a ~sta limitación, -

sino que sP. refiere al prP..si?nt.e o al futuro. tncluy~ el recono::imlento y 
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la imaginación no. 

Es una condición esencial en la asimilación del conocimiento, pues el ---

juicio más SF':!ncillo y el proceso de razonrunümto más complicado d~penden e 

implican la retención, recuerdo y reconocimiento de experiencias pasadas. 

Todo el mundo se da cuenta de la necesidad, la importancia y el valor de la 

memoria en todas las situaciones y profesiones de la vida. La memoria ha -

sido objeto de mnyor atención por parte de los pedagogos que cualquier otra 

facultad mental, porque proporciona un conocimiento interno del proceso de 

aprender. 

II.4. Divisiones de la ~maria 

La filosofía escolástica ha reconocido siempre esta dualidad en la natul7!. 

le7.a humana, ror lo que deb!:? tomarse en consideración al estudiar la 

memoria. 

los filósofos escolásticos recono-:en en ésta un doble aspecto: el sensorial 

y el espiritual. 

re aquí que haya dos divisiones de memoria: sensorial e intelectual (31) 

IT.'1.1. la memoria sensorial 

Es un sentido ir.terno que conserva y recuerda las impresiones adquiridas -

por tnedio de los sentidos y reproduce las imágenes sensibles con conocimie.n 

tos de su percepción antr:?rior. La memoria sensorial no retiene, recuerda y 

reconoce las sensaciones, sino más 'bien la representación de imágenes ----

(31) h'ELLY, William A., op.cit .. p. 89 a 90 
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sensoriales de sensaciones pretéritas. la facultad de recibir y conservar 

cualquier impresión relativa a un suceso u otra e}~riencia adquirida a 

través de los sentidos y también la reanimación de la experiencia con el -

conocimiento de que ha tenido lugar anterionnentc. 

La memoria sensorial está localizada en un órgano corporal, el cerebro, y 

depende en su perfección del estado de dicho órgano. 

IJ.4.2. La memoria intelectual 

F.s la capacidad del intelecto para retener y reproducir conocimientos 

intelectuales adquiridos anteriormente. El hombre no sólo adquiere, retiene 

y reproduce ias impresiones sensorfales, sino que posee la facultad de 

aplicar este proceso al conocimiento racional que implica esencialmente el 

intelecto. 

Mientras que la memoria sensorial retiene y recuerda lo que percibió a --

través de los sentidos, la intelectual aplica el proceso a las abstracciones 

y generalizaciones. 

La memoria intelectual depende indirectamente del estado del organismo, en 

tanto que el intelecto requiere el curso de las facultades sensitivas para 

suministrar los materiales necesarios a su funcionamiento. 

La memoria intelectual se diferencia de la sensorial en dos aspectos. En 

primer lugar, la segunda reproduce las representaciones sensoriales, 

mientras que la primera reproduce los conocimientos intelectuales. En 

segundo lugar, la memoria sensorial reproduce el pasado como su objeto 

propio e inmediato, mientras que la intelectual lo percibe sólo en cuanto 

que, al evocar el acto intelectual, percibe también la época en que dicho 
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acto se produjo. 

u:s. Tinos de meiooria 

En cierto grado, el tipo depende del perfeccionamiento y desarrollo de 

intereses específicos, pero existe la evidencia de que, en parte, está 

detenninado por la condición fisiológica del cerebro. (32) 

II. 5. l. H~moria reoroductiva y m?mOria lógica 

La primera se suele denominar frecuenterrente JTF.JilOria mecánica, y se 

describe con la frase aprender de rremoria. Se refiere a la facultad de --

repetir al pie de la letra las frases previamentP. aprendidas. Debe 

significar la repetición exacta de lo que el intelecto sabe y domina pero, 

con excesiva frecuencia, es únicaxrente una cadena de palabras femada por 

medio de asociaciones contiguas. 

Existe el riesgo adicional de que los alumnos puedan recordar las palabras 

sin llegar a enterarse jamás del significado de las mismas. 

l.os años de la niñez constituyen la época más adecuada para ejercitar este 

tipo de memoria. Entre las cosas que deben fijarse firmemente en la memoria 

por este nÉtodo deben destacarse las tablas aritn-éticas, la ortografía, 

nruchas joyas literarias, tanto en prosa como en poesía, definiciones ---

ocasionales, principios y leyes. 

Para emplearla, el altnnno debe comprender de antemano el significado de la 

asignatura o cosa aprendida, lo cual supone un análisis del material que 

(32) ~·, p. 94 a 95 
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trata de aprender, un reconocimiento de las características significativas 

y de su relación nrutua, así como de aquélla que guarda con la experiencia 

más amplia. 

Desarrollar la memoria lógica significa cooperar al desarrollo de las ---

facultades de pensamiento infantil. la memorfi:i lógica es esencial para todo 

pensamiento. se ha hallado que e.""<iste una elevada correlación positiva --

entre la memoria lógica y la inteligencia. El almnno que comprende hechos 

significativos caro tales y puede recordarlos y emplearlos, es inteligente. 

El alumno que recuerda bien las ideas lÓgicamente relacionadas, es aquél -

que presta atención, que r12tiene el significado del trabajo escolar y que 

organiza su trabajo. 

II.6. Diferencias individuales de la memoria 

Hay algunas persomu:; que aprenden rápidamente y olvidan fácilmente: son --

" corro cera para recibir y corro cera para retener ". Otras aprenden con difi 

Ctlltad, pero retienen segura y tenazmente. Existen otras que trabajando -

intensamente no obtienen resultado, retienen po=o o nada. Finalmente, a19'l! 

nos afortunados individuos aprenden fácilmente y retienen con gran -----

persistencia y fidelidad. 

La retención rnadiocre se debe habitualmente a falta de capacidad para --

aprender hál:>i tos c:lc e~tudio pobres. 

Existen también diferencias en los diversos aspectos de la memoria infantil 

y adUlta. la memoria del adulto es más eficiente que la del niño. 

La facultad infantil de merroria inmediata se perfecciona con la edad, 

desarrollándose lentamente hasta la edad de trece años. Entre los trece y 



- 41 -

los dieciseis años, se produce un rápido avance y, al llegar a la madurez 

mental entre los veintidos y los V"einticinco años. el individuo ha alcanzado 

el tnfudroc> poder de nr-mori zación, que permanece casi constante hasta la --

ancianidad. 

El conocimiento de las diferencias individuales en la memoria es importante 

para el maestro, porque el desarrollo y mq:>eriencia de los niños deben --

tornarse en consideración al asignar el trabajo escolar, reflejándose tanto 

en la cantidad como en la dificultad de éste. 

II.6.1. El olvido 

El olvido depende del recuerdo. carro ha dicho Brennan, la retención y el -

olvido guardan una relación inversa entre sí. 

Ordinariamente, se considera a éste como un proceso espontáneo y es expli 

cado frecuentemente por medio de una vaga referencia a un lapso de tiempo. 

La tendencia natural es olvidar lo que no parece importante o esencial y 

que, además, no es objeto de interés personal alguno. El recuerdo de las -

cosas esenciales del pasado y el olvido de las no esenciales elimina lo 

inútil. El factor más importante es la capacidad para seleccionar aquello 

que debe ser recordado. El olvido puede deberse también a una falta de --

asociaciones adecuadas. 

Es conveniente saber el ritmo de olvido, su grado según las diversas --

materias y las leyes que parecen controlarlo. 

El olvido canienza a manifestarse tan pronto cerno lo aprendido pasa a la 

memoria. Al principio es más rápido y, al transcurrir el tiempo, se va --

haciendo más y más lento. 
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El ri trno del al vida depende en primer lugar del grado en que se ha 

aprendido el material antes del comienzo del período de olvido. 

El ritmo del olvido depende del rrétodo de aprendizaje; es decir, de la --

cantidad de esfuerzo que se invierte en éste. También depende del carácter 

de la materia que ha de ser aprendida. En los casos en que existe signifi 

cado y comprensión de las materias que se memorizan, éstas serán retenidas 

durante más tiempo, recordadas rrás fácilmente y reconocidas con mayor --

precisión. 

It.6.2. Inhibición retroactiva 

Entre las condiciones que afectan a la retención debe citarse el proceso 

denominado inhibición retroactiva, que ha sido definido por M.:'Geoch como 

" disminución en la retención resultante de la actividad, habitual.rrente 

otro aprendizaje, interpolada entre lo aprendido primeramente y la rredida 

posterior de la retención " ( 33) 

la inhibición retroactiva supone la tendencia de las asociaciones formadas 

más recientemente a oscurecer las establecidas con anterioridad o 

interferir los recuerdos de materias previamente pasadas al dominio de la 

merroria, particulat'llY:!nte cuando la aprehensión de éstas no ha sido -----

espaciada. 

(33) MC. GEOCH, J.A. y IRION A.L., Teoría de inhibición retroactiva., p. ~ 
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II. 7. Concento de rroti vación 

11 M::ltivación es el proceso que provoca cierto comportamiento, mantiene la 

actividad o la modifica ". ~btivar es predisponer al alumno hacia lo que se 

quiere enseñar; es llevarlo a participar actiVc:UTente en los trabajos escol.2_ 

res. 

La rootivación se puede definir como " La fuerza interior que impulsa a \U1a 

persona hacia el logro áe un objetivo. Todo aprendizaje requiere de esa -

fuerza; pues si hay interés, el aprendizaje se hace más partici:=-ativo. más 

eft-ctívo. más entusiasta ". (34) 

La motivación es factor decisivo en el proceso del aprendizaje y no podrá 

existir, por parte del profesor, dirección del aprendizaje si el alumno no 

está motivado. si no está dispuesto a derrochar esfuerzos. 

Ul motivación tiene por objeto establecer una relación entre lo que el 

profesor pretende que el alumno realice y los intereses de éste. 

II.8. Tipos de tn'Jtivación 

Hay dos modalidades de llevar al al llllUlO a estudiar: induciéndolo hacia la 

aceptación y reconocimiento de la necesidad de estudiar, o bien obligado 

mediante la coacción. La motivación puede ser positiva o negativa. (35) 

( 34) l-UCHEL, Guillermo, A.'Orender a aorender., p. 22 

(35) NERICI G., Imídeo. op.cit.' p. 194 a 195 
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II.8.1. ~l:ltivación positiva 

Procura llevar al alumno a estudiar, teniendo en cuenta el significado que 

guarda la materia para la vida del alumno, el aliento, el incentivo y el 

estímulo amigable. La motivación positiva, a su vez, puede ser intrínseca 

y extrínseca. 

A) ?-btivación intrínseca: cuando el alumno es llevado a estudiar por el -

interés q¡le le despierta la propia materia o asignatura. 

B} ?-btivación positiva extrínseca: cuando el estímulo no guarda relación 

directa con la asignatura desarrollada o cuando el motivo de aplicación 

al estudio por parte del altmmo, no es la materia en sí. 

II.8.~. :·btivación neqativa 

Consiste en llevar al alumno a estudiar por medio de amenazas, represiones, 

y también castigos. El estudio se lleva a ca'bo bajo el imperio de la --

coacción. Las actitudes de coerción pueden partir tanto de la familia como 

de la escuela y pueden consistir en amenazas de supresión de feriados, -

ventajas y consideraciones o bien de reprobación, notas bajas, 

suspensiones, expulsiones, etc. 

La motivación negativa puede presentar las siguientes modalidades: 

A) Física: cuando el almrmo sufre castigos físicos, privación de recreo 

de diversiones o de cualquier otra cosa que le sea necesaria o -----

constituya un elemento de alto valor para él. 

B) Psicoló;rica: cuando el al1.Dt111.o es tratado con severidad excesiva, con 

desprecio o se le hace sentir que no es inteligente, quP. es menos ---
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capaz que lar..; otros o se le instala un sentimiento de culpa. 

La i:notivación negativa no existe, porque motivar significa una aspiración -

íntima de realizar algo, de alcanzar detenninados objetivos, pero entiéndase 

bien una aspiración libre, can aceptación plena de quien aspira. 

II.9. Incentivos v motivación 

Los incentivos son aquellos elerrentos de las situaciones escolares que son 

establecidos por el maestro con un propósito definido para estimular los -

rotivos de los alumnos en lo que respecta a las tareas escolares. son 

procedimientos y métodos externos, factores e influencias introducidos para 

despertar y estimular los motivos que modifican la acción del alumno, --

dirigiéndola ¡x>r sendas satisfactorias. 

Es deber del maestro proporcionar al almnno los incentivos adecuados para 

que haga su trabajo rápido, exacta y eficientern2nte, creando situaciones en 

las cuales los alumnos aprendan, porque el conocimiento es útil y significE,. 

tivo. tos incentivos deben poseer tul valor real y pennanente. 

los incentivos son externos, mientras que los motivos son fundamentales y 

vitales. Los incentivos son procedimientos y métodos empleados para · -----

despertar el interés y la participación en las tareas escolares en aquellos 

casos en que, sin dichos incentivos, tal interés y participación hubieran 

sido menores. SU propósito es iniciar el interés y la acción, mientras que 

el nntivo no se limita a iniciar, sino que también sostiene tanto uno como 

otra. 
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II.10. Factores básicos de la motivación 

So~ tres: el primero es el al\IDID01 cuyo aprendizaje y conducta son los -

objetos de la motiwción~ el segundo factor es el maestro, cuya tarea es 

guiar y dirigir los intereses y esfuerzos del alurrmo hacia la realización 

de propÓsitos adecuados y el logro de fines definidos; el tercero consiste 

en los sistemas y rrétoños que el maestro utiliza para estimular, guiar y 

dirigir la ., voluntad de aprender ". 

Para orientar y encauzar los intereses y esfuer¿os del alumno hacia la 

realización de propósitos adecuados y fines definidos, el maestro debe 

poseer tres cualidades. La primera es una comprensión canpleta del proceso 

de crecimiento, desarrollo y de cambios que tienen lugar en el individuo 

al progresar desde la infancia a la madurez. 

})::¡do que el niño durante la edad escolar atraviesa una serie de modific.2. 

ciones de sus interesos y facultades, el deber ciel maestro es tanto conocer 

las características de los distintos períodos de la nifiez como utilizar -

métodos de guía y dirección que sigan el ritmo de estos cambios en interg 

ses y facultades. Para estirm..nar con é."Cito la '' facultad de aprender " el 

maestro deOO comprender las necesidades del alumno individual y conocer -

sus capacidades y defectos específicos. 

La segunda cualidad es una clara comprensión de la función de la enseñanza. 

El maestro debe? dirigir las actividades físicas, mentales y emocionales -

estimulándolas de tal manera que encuentren una e.xpresión valiosa no sol-ª. 

roontB al realizar las tareas escolares presentes, sino también al construir 

intereses, actitudes, ideales, hábitos y habilidades pcnnanentes. 

El maestro debe tener una apreciación inteligente de la relación que 
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existe entre la motivación adecuada y la facilidad para aprender. 

La tercera cualidad es una clara comprensión del fin principal del proceso 

didáctico. Nadie es maestro solamente de una asignatura, pues todos los 

educadores forman el carácter. ta finalidad de toda educación es el 

desarrollo de éste. El propósito de la motivación es ayudar a realizar esta 

función educativa dirigiendo la 11 voluntad de aprender ", de tal modo que el 

alumno se convierta en un individuo con autodominio, autodisciplina y ---

confianza en sí mismo. 

II .11. FUentes de motivación 

Todas las reacciones de la clase tienen algún rrativo cano fuente. Estos 

motivos, que influyen sobre el progreso y mejora del aprendizaje y la 

conducta, puedC?n variar en aran medida. 

Puede decirse que las fuentes de que depend~ la motivación son intelectuales, 

emocionales y socia les por naturaleza. 

Entre los ejemplos de estas fuentes de motivación suelen citarse los 

siguientes: ( 36 l 

- Apreciación del valor de la materia de estudio considerada en sí misma. 

- Reconocimiento del valor inherente a la asignatura, o bien como fundamento 

para otros trabajos escolares o como preparación para una vocación u 

ocupación. 

- La curiosidad, que estimula el deseo de adquirir información o de lograr 

comprensión. 

(36) ibídem., p. 290 
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- La influencia e inspiración personal resultantes del ejemplo dado por el 

maestro. 

- La aprobación social, que incluye las alabanzas de los maestros. los 

padres y los compañeros de clase. 

- Los intereses y finalidades culturales. 

- La competencia de diver~os tipos. 

- La alabanza, la aprobación y el buen ánimo dado !XJr los demás. 

- El deseo de distinguirse, que incluye los grados, premios, recompensas, 

cuadro de honor, etc. 

- Las ambiciones personales dP. diversas clases. 

- El impUlso de distinguirs~ de los demás. 

- La necesidad económica. 

- El deseo de llegar al nivel aconsejable en las realizaciones escolares y 

de evitar las consecuencias del fracaso. 

- La influencia de los padres. 
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C A P I T U L O III 

c A R A c T E R I s T I c A s D E L L E N G u A J E, 

L E c T u R A, E s c R I T u R A I M p o R T A N T E s E N E L 

PROCESO EDUCATIVO 

El lenguaje es una característica que distingue al hombre de los anirr.ales: 

es el instrumento esencial de la vida d~ relz.ción. El nos permite 

comunicarnos con el resto de nuestros semejantes. 

En la escuela secundaria se le suele llamar " la llave del conocimiento 

En efecto, sólo mediante el lenguaje se pueden conseguir, todos los objeti 

vos de la educación, llámense éstos conocimientos hábitos y habilidades, 

actitudes y representaciones. 

La máxima preocupación de los maestros debe ser el desarrollo adecuado de 

esta capacidad tan íntimarrente relacionada con la cultura y adaptación del 

individuo en la sociedad. 

En todas las etapas de la obra educativa tiene el lenguaje una enonre 

importancia; pero muy especialmente en la escuela. Tan grande es aquí su 

valor que podría disculpársele a la escuela común el olvido de los demás, 

siempre que fuera capaz de proporcionar al niño, junto con las bases de su 

fonnación moral, el manejo correcto del lenguaje y en consecuencia, la --

clara expresión de su pensamiento. 

El aprender hablar y escribir bien significa ordenar, clasificar y sistem-ª._ 

tizar las ideas para poder traducirlas con los símbolos adecuados: 

significa elegir con justeza y precisión los vocablos a fin de no 



desnaturalizar las ideas al expresarlas. 

Que por medio de la lectura el hanbre puede conocer la vida y los 

pensamientos de los hanbres, no se debe leer por leer, sino para conocer o 

sentir algo que se desea conocer o sentir. 

Existe una educación voluntaria y obligatoria; por lo rrenos todos tienen -

oportunidad de recibir sus lecciones en la escuela. En los sistemas nuevos, 

la escritura es considerada como un dibujo, y como taL se organiza su --

aprendizaje. El niño educa sus ojos para ver, y los músculos de la mano, 

muñeca y antebrazo para una actividad adaptada a un fin determinado. 

cualquiera que sea el tipo de letra adoptado, debe recomendarse que posea 

cualidades de claridad, sencillez, legibilidad y que sea práctico. 

D:! ahí que actualmente estén de acuerdo en que la escritura debe 

prop::>rcionar al niño las oportunidades de adquirir, de la manera más 

racional y adecuada a su naturaleza, una escritura legible {pto. de vista 

social), corriente y veloz {pta. de vista personal). 

III.1. Concento de lenauaje 

El concepto de lenguaje tiene su historia semántica y su etimología. la 

palabra " lenguaje " proviene de la voz latina " lingua ", que significa 

el órgano lingual contenido en la boca, con el cual se relaciona el 

fenómeno locutorio. La palabra " lenguaje " tiene una historia tan vieja 

como el idioma castellano, el prirrero en usarla fue Gonzalo de Berceo (si 

glo XIII) para significar el conjunto de sonidos· articulados con los que 

el hombre manifiesta lo que piensa y siente; más tarde, en el siglo xvt, se 

hizo sinónimo de idicrna hablado por un pueblo o nación; y sólo muy recient.,!t 

mente ha significado la manera de expresarse una persona, su estilo o el -



- 51 -

conjunto de señales para denotar tma realidad. 

El diccionario de la lengua lo define: " 'Conjunto de sonidos articUl.ados 

con que el hombre ma.nifiesta lo que piensa o siente; conjunto de señales que 

dan a entender una cosa ". Este Último es el sentido que atribuimos nosotros 

al vocablo " lenguaje ", referido principalmente al hablado por la importan 

cia que tiene en la enseñanza y educi:lción, a pesar de que existen otras -

clases de lenguaje relativamente importantes y cada día más incisivos en las 

tareas escolares, como pu~de ser el lengunje icónico, usado en los 

difundidos medios audiovisuales. (37) 

Max Black considera que el lenguaje es una realidad compleja, caracterizado 

por tener sus raíces en el habla; por ser dirigido, reversible y auto reg}! 

lado; por ser una institución; por ser elástico, significativo y particul.s_ 

rizado. (3B) 

Nos varrl"JS a limitar casi exclusiVi'l~nt.P nl 11C'ngu~j?. h;ihlado o verbal, la 

humanidad dispone actualmente de otras foma!3 de e..'q)resión nruy revalorizadas, 

como medios de expresión ~launas son antiquísimas, otras más recientes, 

pero todas ellas han sufrido toodificaciones imoortantes dentro del empeño 

del hombre en buscar medios de comunicación. Además del lenguaje hablado, 

disponemos de la expresión plástica, de la e..xprcsión dinámica, de la ---

e.'l{IJresión numérica, de ln expresión gesticulada, de la expre5iÓn gráfica y 

de la e."<Presión leónica. De todas ellas, la más vinculada con la educación 

es la e.-...-presión leónica o de la imagen, que es la típica del cine y los -

medios audiovisuales. 

(37) cfr., FER.~OSO PACIANO, Estébanez, Teoría de la Educación., p. 282 a 283 

(3B) BLACK H., El laberinto del lenguaje., p. 337 
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Aunque el lenguaje icónico sea un vehículo de cammicación htnna.na, no hay 

duda que plantea unos problemas especiales en su utilización educativa, 

eXclusivos de esta clase de lenguaje. los psicopedagogos se interesan por 

estas cuestiones. 

III.2. Relación del 1-encruaie oral v escrito 

El lenguaje puede ser hablado o escrito y, aunque para ambas fonnas el -

vocabulario es él mismo, hJ.y diferencias en cuanto al uso de las palabras 

según se hablP. o se escriba. En el lenguaje hablado se emplean algunos -

vocablos, giros y modismos que no se utilizan en el escritor (excepción 

hecha de la novela en cuanto quiere imitar la realidad); lo mismo ocurre 

con la forma. escrita, que utiliza vocablos, giros y m:>dismos que se 

considerarían fuera de lugar en el lenguaje hablado. 

1) El lenguaje escrito es siempre más C'Uidado que el hablado; se 

reflexiona más antes que escribir, de donde resulta que constituye un 

procedimiento insuperable para la elaboración de las ideas. El que -

escribe elige las palabras que se adaptan con precisión a las ideas y 

limita su. alcance a lo pensado. (39) 

2) El lenguaje hablado es más espontáneo, más libre que el escrito; suele 

dominar en él más el sentimiento que la razón: su falta de objetividad 

material le da una libertad que se convierte fácilmente en licencia; 

muchas veces se dice lo que bajo ningún concepto se escribiría. (40) 

(39) GUILLEN DE REZZANO, Clotilde, Didáctica E~~ial. 1 p. 

(40) idem. 
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Por extenso que sea el vocabulario ha!:>lado o escrito, hay uno que excede a 

los dos, y es el vocabulario leído. En efecto, para cada persona e..-.:.iste una 

cantidad de palabras cuyo significado conoce al leerlas y que sin embargo, 

nunca emplea espontáneamente en su lenguaje hablado o escrito. Fonnan parte 

del vocabulario de lectura y de audición. 

III.3. concepto de lectura 

las definiciones de la lectura son muy numerosas. Todos los expertos, al -

dar su definición, la toman en uno u otro aspecto y a distintos niveles. 

La definición más completa com::::> punto de partida es la de Mialaret: 11 Saber 

leer es ser capaz de transformar un mensaje escrito en un mensaje sonoro, 

siguiendo ciertas leyes muy precisas; es comprender el contenido del 

mensaje escrito, es ser capaz de juzgar y apreciar el valor estético 11 .(41) 

Según esto, la lectura comprende: (42) 

- un desciframiento o transformación de signos escritos en sonidos orales, 

cuidando de observar las reglas de la lectura que varían en cada idioma: 

- Una comprensión del significado de lo leído, pues en caso contrario el 

proceso de comunicación no tiene lugar; 

- También comprende un juicio sobre la verdad o falsedad de lo escrito y 

las intenciones rlel autor: 

- Y, JX>r Último, incluye también lllla apreciación y valoración de la belleza 

literaria del trozo leído. 

{41) MlALARE'l', Gastan, El aprendizaje de la lectura., p. 149 

(42) PERES MARINA, José, La la::tura V es:ritura m e:lu::a:!lén es:e::ial.' p. 13 a 15 
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Cano podemos comprobar, la definición de Mialaret comprende las llamadas 

funciones representativa, metalingÜíst.ica y est€!tica del lenguaje, 

co'ncretamente las tres específicrurente humanas. 

Charrier, ~dagogo francés, escribe sobre la lectura: " I.a lectura está 

situada en la base de toda la esperanza, es el estudio fundamental y básico 

para cualquier otro estudio, por eso la lectura es un conocimiento 

instrumental que utiliza el niño para llegar a los derr.ás CT>nocimientos, 

cuando yn sabe leer puede aprender lecciones cartas y rn3s tarde puede leer 

hermosos relatos que le harán llorar y reir 11
• (43) 

" La lectura se convierte insensiblemente para él en la clave maravillosa 

que le abre el recto dominio del pensamiento, ésto es una inmensa ventaja 

porque sólo hay que pensar en todo lo que le es negado al hombre que no 

sabe leer ". (44) 

Por medio de la lcctu~ en ho:nbrc puede conocer l;:i. ·vi.da y los pensamientos 

de los hombres que pertenecieron a las antiguas civilizaciones; pueden 

descubrir el desarrollo de la htnna.nidad a lo largo de toda su vida, el 

avance de la ciencia en todos los campos del saber humano y penetrar en 

lo profundo del espíritu d!? los escritores, poetas y de cualquier hombre 

que haya reflejado su pensamiento por medio del lenguaje escrito. 

se resume ese ingente cúmulo de posibilidades en una simple reflexión: con 

la lectura, el hombre se convierte en interlocutor de una multitud de 

hanbres, por muy alejados en el espacio y en el tiempo que éstos se hallen, 

superadas, en algún sentido, las fronteras de la muerte. 

(43) CHAR.'lIER CH., _pedagoaía Vivida., p. 725 

(44) idem. 
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III. 4. Princi oios de la enseñanza de la lectura 

Al. elaborar un instnnnento para la enseiíanza, es necesario tener en cuenta 

unos principios básicos en los que se fundamente la estructura y el ----

desarrollo de la roteria a ensP.ñar, en este caso, la lectura. 

Por eso, y dada la complejidad del proceso del lector, esta materia instl"!!, 

mental es W1a de las que ofrecen mayores dificultades para ser enseñada. 

Por consiguente, es preciso que el maestro tenga en cuenta lUlOS principios 

que se tomaron de Gray y que se exponen a continuación: ( '15) 

- La habilidad lectora se obtiene de modo progresivo; de ahí que la ens.2, 

ñanza deba ser rigurosamente sistenática y los ejercicios y actividades 

graduadas, según su mayor o rrenor dificultad y en función de la capacidad 

específica del al\.lJmlo. 

- ta enseñanza ha de ser interesante, atractiva y estimulante. los 

ejerCicios de lectura deben tener siempre una finalidad significativa. 

El altuTU10 ha de encontrar en ella algo que satisfaga su curiosidad o le 

provoque nuevas inquietudes. 

- la comprensión lectora está íntimamente unida al desarrollo intelectual 

y madurez del alunmo, y por ello, el material utilizado en esta 

enseñanza debe ser cuidadosamente SE!leccionado. 

- La rapidez en la lectura se logra por medio de una práctica constante, 

pero puede variar según el objetivo inmediato que pretenda conseguir el 

alumno con el manejo de un te.."Cto determinado. 

(45) GRAY WILLIAMS, s., La enseñanza de la lectura y de la escritura., 

UNESCO. 
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- En el momento de leer es preciso realizar un doble proceso: analÍ tico y 

sintético, por tanto el rrétodo adoptado para el aprendizaje de la lectura 

debe desarrollar en el alU!'lUlo ambas capacidades. 

- Las diferencias individuales en la lectura son muy acusadas y el ritrro de 

aprendizaje varía para cada individuo. 

III.5. 'l'ioos de lectura 

una vez que el niño reconoce todas las combinaciones silábicas y lee por 

palabras y frases, dehf:::> llegar a una rapidez de lectura de lo que es capaz 

de hablar. cada lectura detie darle \Dl resulta do instantáneo y apreciable, y 

sólo en ese caso comprende la utilidad de la lectura y la convierte en un 

instrumento de uso frecuente. 

lTI.5.1. lectura corriente 

Para leer en forma corriente es necesario: (46) 

- Que el tiempo de fijación, es decir, el tiempo que se detiene el ojo para 

leer, sea muy corto; 

- QUe el ojo a~rque de un solo golpe cie vista una gran extensión de la 

línea esCrita; que las pausas en la línea sean po::as; 

- Que los movimientos regresivos del ojo (cCJW-) para buscar algo que olvidó} 

sean pocos; 

- Que los movimientos de avance y las pausas de fijación sean rítmicos. 

(46) GUILLEN DE RE"Z7.ANO, Clot.ilde, oo.cit., p. 32 
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III.5.2. Le<::tura oral o artic:ulada 

La. lectura oral o articulada ( inci.ividual y coral) y la silenciosa cooperan 

para obtener estos resulta dos. 

La exclusividad de cualquiera de estas formas es contraproducente, pues 

c3da una contribuye a fonnar los hábitos de la lectura y la comprensión -

del contenido. Pero mientras en el período inicial la lectura oral tiene 

un papel más importante que la siler.ciosa, tt medida que el niño progresa, 

ésta pasa a ocupar el sitio que le deja la oral, a fin de acelerar la --

adquisición de los hábitos que dan eficacia a la lectura. 

La lectura articulada individu<ll favorece primero a la adquisición de los 

signos y después a la fonnación de los hiibi tos que hacen inconsciente el 

mecani$1TIO. En todos los sistemas, el niño adquiere el conocimiento de los 

signos gráficos por asociación co11 los sonido::; que ~·.J. pronunci~ y cnyo 

valor conoce. El sonido precede al símbolo y sin·c p.J.ra de!'l(Y."\inarlo. I.os 

signos sólo tienen valor si evocan una articulación que se reconoce como 

palabra por audición sensorial o psíquica. (47) 

Ln lectura oral sirve pa.ra consolidilr las aso-:iricionl?~ o?ntre los sonidos 

y signos. El ejercicio repetido establece conexiones entre la imagen --

visual del signo escrito de una palabra, la imagen auditiva de la misma y 

sus mecanismos de articulación y fonación. (.1B) 

La lectura oral es necesaria para prevenir asociaciones indebidas entre 

signos y sonidos :'1 en el caso de producirse (errores de articulación), 

(47) ~-' p. 33 

(48)~. 
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para corregirlas. Contribuye a la educación de la voz y favorece indirectQ 

mente al lenguaje hablado, que se beneficirt de todas las correcciones y -

progresos alcanzados en la lectura. 

No se aprende a leer pura leer en público. Se aprende para obtener de la 

lectura información y placer. son muy pocas las ocasiones en la vida 

corriente (~n que una persona tiene que leer en público y, cuando tiene que 

hacerlo por una necesidad profesional, se ejercita especialmente para ello. 

Para sacar de la lectura todo el provecho, es neces:ario que ln velocidad 

de la lectura visual sea superior a la de articulación de las palabras, 

p=ro está comprobado que un c..'ccso de la l~ctUlll oru.l es contraproducente 

para llegar a leer velozmnte. 

En consecuencia, la lectura oral sólo debe ser utilizada en la medida en 

que sus efectos resulten útiles. 

III.5.3. Lectura intelectual 

Es aquélla mediante la cual el lector alcünza, de primera intención, el 

pensamiento del autor. ( 49 l 

:;aber leer, no con::oistc solamente en ser capaz de dominar el mecanismo de 

la lectura, sino en ser capaz de p::?netrar el sentido a medida que se iee. 

En efecto, no basta el dominio mecánico de la lectura para Corrt!Jrender su 

significado o sentido. Este no puede ser alcanzado por completo si el ---

niño tropieza a cada rato con palabras, modismos, frases retóricas, 

alusiones literarias, geográficas, históricas, etc., de significado 

desconocido para él. 

(49) ibidem., p. 34 a 35 
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En el proceso de la lectura intelectual, toca al maestro una tarea 

importante y de responsabilirlac'l. Ayudar a penetrar el sentido de las 

palahras, de las frases, establecer las diferencias entre vocablos afines, 

determinar las relaciones lógicas dispersas porque así lo puede haher 

e."tigido la belleza de la forma, e."Caltar lo que da mérito al texto en 

cualquier sentido, constituye un serio problema para el maestro, quien debe 

resolverlo en forma particular en cada caso, puesto que no hay dos obras 

literarias que sean iguales. 

III.5.'1. lJ?ctura CXolicada 

Para conseguir que la lectura sea intelectual, es indispensable interpretar 

el sentido de las palabras, de las frases y períodos y apreciar la belleza 

de la fonna. (50) 

El adulto tiene, como resultado de la cultura sistemática o de la experien 

cia personal, un vocabulario e.."<tenso y un amplio sistema de ideas que le 

pe:rmi ten alcanzar directamente el sentido de lo que lee y la belleza de su 

fonna. 

Pero el niño, cuyo vocabulario es pobre y sus sistemas de ideas muy 

elementales, abandonado a sus propias fuerzas no puede comPrender a fondo 

lo que lee, a menos que el texto no exceda su cultura, en cuyo caso no le 

ofrece posi'bilidades de aumentarla. 

Para que el niño 5aque de sus lecturas todo el provecho que se espera, es 

indispensable ayudarle a penetrar el sentido del texto, a apreciar las 

'bellezas de la forma. Esta ayuda sistemática forma parte de la lección de 

(50) idem. 
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lectura y se le llama explicación o investigación de su conter:.ido. Precede 

siempre a la lectura en sí oral o silenciosa y puede ser hecha por el --

maestro y los niños, o por los niños solos pero diriqidos: esto Último, 

sobre todo, en los grados superiores, ésto !?S, cuanrlo ya conocen las ---

fuentes de investigación. 

II!. 5. 5. lectura Silenciosa 

La lectura silenciosa favorece la adquisición dE' la técnica <le la lectura 

corriente. (<;\) 

PeI111i te concentrar la atención sobre las dificultades de sentido y las que 

pueden resultar del reconocimiento de los signos. 

Todas las ~riencias hechas con la lectura silenciosa permiten afinnar 

que acelera la formación de los hábitos que favorecen la velocidad. Es el 

tipo de lectura que se emplea constantemente con fines ñe estudio, 

infonnación o entretenimiento personal. 

No ponP en evidencia lQ.:; errores y deficiencias de interpretación de los 

signos y dP. articulación, y por lo tanto hace posible que se organicen 

hábitos perjudiciales; no pennite intervenir a tiempo para corregir errores. 

Dicha lectura no es social; no conviene e.xtremar su empleo en el curso 

infantil, en el cual es necesario estimular p:ir todos los medios el ----

contacto espiritual entre los niños. 

(51) ihider.i.' p. 34 
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III. 6. COnceoto de e:scri tura 

(~l lat. scriptura.) Acción a~ escribir. Es la historia del proceso del 

perfeccionamiento de los signos convencionales de su evolución hacia fonnas 

más precisas y objetivas que lX!nni tan una ráci 1 comunicnci.ón ~scri €a. En el 

primer estadio de la escritura, no anterior al n· milenio, se utilizó la 

pictografía o representación directa de la realidad c'le las cosas; significó 

un progreso la sustitución de la pictografía por la escritura ideográfica, 

en la que el signo sugiere únicamente el nombre de lo representado; 

posterionnente se pasó a la escritura fonética, en la que cada signo 

representa un elemento fonético de la palahra; una precisión de este 

sistema es la escritura silábica, en la que cada signo representa tma 

sílaba. 

La escritura en letras representa el Último estadio de esta evolución. la 

escritura alfabética griega fué el punto de partida para el desarrollo de 

las fonnas de escritura europeas. te! qriego occidental tomaron la fonna 

de su escritura los etruscos, y de éstos los latinos y restantes pueblos 

itálicos. El alfabeto latino aparece por primera vez en inscripciones que 

datan del 660. 

m.6.1. Etaoas de su desarrollo 

El escribir bien consiste no sólo en copiar o dibujar una serie de rasgos 

que puerlen ser traducidos en fonemas, sino un medio de e>.."Presión mediante 

la utilización de signos adecuados perfectamente legibles y cuyo sentido 

llega a significar un estilo ¡.::iersonal. 

Este medio de eA-presión nos pennite comunicarnos con los demás con la ---
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ayuda rle signos escogidos por el hombre que forman el lenguaje escrito. su 

objetivo es transmitir el lenguaje oral. 

La comunicación ha de hacerse de acuerdo con ciertas normas que e.."Cige la 

sociedad crnno son una escritura clara y rápida. 

Si comparamos la escritura de un niño de primer nivel escolar con la de un 

muchacho de l3 ó 14 añog, notaremos que existe entre ambas una gran 

diferencia y es que la primera corresponde a un aprendiz de ella y la del 

segundo es la de un sujeto con cierta madurez escritora. F.ste hecho prueba 

que la escritura del niño evoluciona, se desarrolla. Las habilidades que 

intervienen en la escritura tienen un comienzo con un determinado nivel y 

un desarrollo causado por el perfeccionamiento ele dichas habilidades por 

una evolución natural que resulta completa si es el producto de una 

ejercitación metódica y cuidadosa. culmina en u11a madurez que se alcanza en 

un momento impreciso de la juventud. Por otro lado, al niño se le facilitan 

para su aprendizaje, tmos elementos gráficos con las características propias 

del ti'po de letra que se le quiere enseñar. Pero el alumno, al cabo del 

tiempo, va refonnando espontáneamente, con más o menos conciencia, su 

escritura con arreglo a patrones muy personales, con los que consigue que 

la escritura resultante sea un producto personal y distinto por tanto, de 

las demás escrituras. 

Precisamente la Grafología se funda en esas características personales que 

cada alumno va dando a su escritura. 

Para escribir es necesario poseer estas tres habilidades generales: 

un nivel determinado de motricidad, una coordinación fina de los 

movimientos de la mano y una actividad de ellos en todas las direcciones 
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del espacio. (52) 

Eesde que el nivel gráfico del niño le permite trazar los primeros garabatos 

hasta que posee una escritura que le permita escribir con la letra cursiva 

clara y rápida, letras, sílabas y palabras que siguiendo las reglas de la 

lectura puede leer, hay una evolución. 

Para que est(:> proceso pueda realizarse es necesario, corro ya dijimos antes, 

un desarrollo psicomotor del niño que es, sin lugar a dudas, su cimiento 

esencial. su haAe es la maduración general del sistema nervioso. madurez 

muy unida al ejercicio. 

se pueden distinguir clos niveles en este desarrollo: (53) 

- El prim2ro es el desarrollo general de los primeros movimientos 

aislados y más tarde el de los movimientos coordinados. 

- El segundo es el desarrollo de las actividades digitales finas partícula..[ 

mente importantes en P.l caso de la escritura. 'l'odos los ejercicios de 

preaprendizaje van dirigidos al desarrollo de esa mtricidad fina de la 

mano, necesaria para el trazado de la escritura. El desarrollo psicorrotor 

es, por tanto, la base, o mejor, la condición esencial para el desarrollo 

de la escritura. 

otro factor importante en esta evolución es el desarrollo del niño en 

inteligencia, afectividad y sociabilización. 

l.AJ primero se advierte aún, sin profundizar mucho, al confrontar los 

escritos de los niños normales y los deficientes mentales. Eri estos Últimos 

la escritura es de peor calidad, su nivel gráfico es siempre inferior a la 

(52) PERE'?. MARINA, José, oo.cit., p. 22 

(53) .i!lgJ!! 
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edad cronológica del niño y presenta los defectos de una escritura poco 

desarrollada. Además las expertos han demostrado que e.xiste una correlación 

entre la escritura y el coeficiente intelectual. 

En cuanto a la afectividad y sociabilización, su escasa evolución se refleja 

también en la P.scritura. 

El desarrollo de la escritura en el niño se realiza, sggÚn los expertos, 

siguiendo unas leyes que guardan relación con la madurez genernl del niño. 

Sigue una marchn paralela al desarrollo geni:ral del niño si éste no padece 

trastornos en las funciones relacionadas con la escritura. Si estas 

funciones, las básicas y las coordinadas (visual motora, auditivo motora, 

etc.) se ejercitan siguiendo un plan pedagógico corro se hace en la escuela, 

por medio de ejercicios graduados, la escritura del niño evolucionará en 

sentido positivo, hecho del que tienen experiencia todos los educadores. 

Dicho d~sarrolln nnrm::i:1mont,P, y J""0r r~rtli?:;:irc_;i::- Pn 11n sPr m1tura1. se 

verifica gradualITl":?nt::~ por etapas y no a sal":.os. 

Ajuriaguerra señala tres etapas: (54} 

Precaligráfica, caligráfica y Postcaligráfica. En la primara el niño traza 

garabatos, que es lo primero que dibuja, los traza en todas direcciones y 

al principio llega incluso a salirse del papel. Este error lo rectifica 

pronto y después dibuja líneas curvas, rectas y mixtas sin ninguna intención. 

Trata y consigue cerrar las curvas que aparecen como óvalos y círculos 

imperfectos. 

Al copiar palabras y frases en papel sin rayar, como indica la técnica para 

el examen de los trastornos de escritura, si no tiene suficiente destreza 

(54) AJURIAGUERRA J., et al., La escritura del niño., p. 24 
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manual, comete errores como los siguientes: letra de diversos tamaños, muy 

juntas o muy separadas, escritura dirigida hacia arriba o hacia abajo, 

escritura siguiendo líneas onduladas, ausencia o e.,."{ceso de márgenes, 

conjunto sucio, letras retocadas, IMla organización de la página y otras 

más. 

En esta fase pueden ocurrir dos hechos: que el niño, debido al aumento de su 

capacidad gráfica, al sentido pedagógico de los ejercicios que hace y a la 

guía perseverante del profesor, vaya eliminando poco a poco esas 

irregularidades, con lo que su escritura continuará su evolución nonnal, 

como ha .!=iucedido a todos los que escrfben bien de mayores; o que no pueda 

corregir esos trastornos, en cuyo caso tendremos un niño disgráfico. 

Si ~sta~ anom;¡J í a:=; nn RP r1i:?tRctan y corriaen por medio de tll1a serie de 

ejercicio~ apropiados, la 5i tuación tiende a empeorar en dos aspectos: 

fijando fuertemente en la escritura esos errores, con lo que cada vez será 

más difícil corregirlos, o apareciendo otros trastornos que antes 

pennanecían disiurulados y que ahora salen a la luz si se le hace awnentar 

la velocidad de la escritura, como exige la técnica para examinar los 

errores de la escritura. 

También puede ocurrir que 13 evolución de la escritura se detenga y 

entonces surge el retraso en la escritura. A veces aparece este fenórreno en 

los niños nonnales que no han seguido su aprendizaje normal debido a varias 

causas: problemas del niño, de la familia o de la propia enseñanza. 

El niño sin embargo, se esfuerza en esta etapa por la regularidad; si no lo 

consigue es por falta de dominio, por su incapacidad rrotriz. La duración 

varía nrucho segÚn los niños, según el conte.."<to escolar en que se 

desenvuelve y según sus posil:Jilidades motrices e intelectuales. 
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III.6.2. Tinos de escritura 

Todos los refonnadores de la escritura están de acuerdo en que la escuela 

debe c'lar al niño una escritura legible y corriente (principio social}, 

personal y pro;Jresivo (principio psicolÓgico y biolÓgico), obtenida con el 

mínimo gasto de energía (principio de economía) ~· el máximo de actividad 

personal {principio de la escuela activa). 

Poignon en la revistn " f\'llev-3 Educación ", afirma respecto al tema lo 

siguiente: la esr.ritura enseñada actualrt1'2:nte en nuestras escuelas presenta, 

con sus curvas y sus mayúsculas, algunas dificultades qu{? no todos los 

niños llegan a dominar; frente a los resultados obtenidos, tan lejos de la 

perfección, éstos a veces se desalientan. 1'.fUchos maestres se preguntan por 

qué enseñan una escritura tan complicada, ya que fuera de la escuela, y a 

medida que adquieren mayor cultura, sus alumnos se apresuran a simplificarla 

aproximándose ;:i lo: car<J.c':crc.s tipJgrá:icos. L?. Pvolur.iAn d~ lñ ]Pt.ra en -

sentido inverso sería más razonable: a la d~ los niños, red•Jcidas a la más 

simple pero muy annoniosa expresión, el adulto podría agregarle enlaces y 

curvas. 

La enseñanza de lñ lectura con carncteres completamente distintos de los 

impresos constituye una dificultad más. 

Hace varios años, pedagogos ingleses han resuelto adoptar, para una y otra 

materia, caracteres semejantes de fonna simple, fáciles de realizar aún por 

dedos inhábiles. sus mayúsculas son las antiguas capitales romanas y sus 

minúsculas, la de los manuscritos de la Edañ Media. Esta escritura es la 

script. 

Y resume así las características que ha de rermir una buena escritura ---
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script, ha de ser derecha, redonda, bien agrupada, con espacios regulares 

entre las palabras y adecuadas proporciones entre las letras. Considera -

corlio cualidad esencial la legibilidad y sintetiza los elementos de la ---

escritura script en dos: rectas y círculos. 

En todos los enseñados realizados en este terreno preocupaba principalmente 

la legibilidad de la letra, que depende del largo y ancho de ellas, de los 

espacios entre éstas y entre las líneas, de los enlaces y de suprimir 

adornos su~rfluos, cuidando de no alterar las formas típicas. 

Entre los métodos nuevos de enseñam:u. de la escritura, los más destacados 

son los de Palmer, Script de D:lttrens, Buxcel, Fairbank, etc., con unas 

características especiales en cada uno de ellos, como puede apreciarse en 

las adjuntas muestras. (5'i) 

(55) G!JON Rlll:Z, Soledad, cómo enseñar la escritura., p. 64 
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Escriture Palma. 
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U!:jhnmrs 1234567890 

· Escri'lura DoltrtnJ, 
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3. !' t t ;e,{', 42/y ;¡ /. :.;. ::: .-t. 4 z 
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:7éJ' . .J :7 J XZ Z..C.~ 4.Á ..4ff. 

Escritura i1'J.J'ct/. 

abcdejghijklmno;x¡rstuvwxyyz 
aí-m him-~ ÜJ' havr mean, heat Jau-~ 
tm~ ~ fimt 1-wg r Mve b;¡ger fzug, 

E.h:rltura Falrbank. 
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Sin embargo, existen dos 0randes corrientes qi..1c tienen numerosos partidarios: 

la de la escritura de NOLDE y la de la CURSIVA. 

Los que defienden la segunda se apoyan en las siguientes razones: 

l. La escritura cursiV<:l es más rápida 'fJ- le! r10 moldi;. 

2. I..a letra de molde tiende a tma letra estereotipada, elitr.inando la ---

individualidad de la escritura. 

3. El empleo no es aceptado por todo el mundo de los negocios. 

4. l..Ds niños que han aprendido a escribir con molde pueden encontrar 

dificultades en leer la letra cursiva de los mayores. 

Pnra Eorell-Maissonny, el tipo r.lOlde no es recomendable para la enseñanza 

de la escritura ':!n ~ 'JS niños normalr:is por'!U~: (56) 

1. Por estar cada letra separada de las demás, el niño no percibe la --

estructura global de las palabras, lo que llevará a cometer numerosas 

faltas de ortografía entre otras. 

2. Además, la separación de las letras es difícilmente respetada sin el -

apoyo del enlace. 

3. la escritura de molde no es rápida. 

4. En la aceleración la línea general baila y los intervalos no respetados 

convierten al tex.to en poco legible. 

Los que opinan en favor de la escritura de roc>lde exponen los siguientes 

argumentos: (57) 

l. E.s más legible que la cursiva. 

2. SU aprendizaje es más fácil. 

(56) BORELL-MAISSON'!'-.1\', SUzanne, Lenauaie Oral v Escrito., p. 464 

(57) PERE"l ~!ARINA, José, op.cit.' p. 30 
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3. SU escritura es más rítmica. 

4. Puede ser escrita con tanta rapidez como la escritura C'Ursiva. 

5. ·su lectura es más agradable. 

6. Facilita el aprendizaje de la lectura y la ortografía. 

7. Anula la necesi·:lad, para los niños pequeños, de aprender dos alfabetos, 

reduciendo así tiempo y esfuerzo, 

B. La nitidez y legibilidad del estilo se trnnsfiere a otros tral:ajos 

escritos, como son orto;irafíu y composición. 

9. E.e; tan individual como la escritura cursiva. 

10. Satisface el deseo de escribir de los niños pequeños. 

11. Lo simple dp las formas de sus tetras reduce el esfuerzo visual. 

12. Dado que es más fácil de escribir, reduce el esfuerzo físico. 

13. Las letras, legibles, forman una base para la escritura cursiva si se 

desea hacer el cambio. 

Aunque Borell-Maissonny se muestra contraria a la escritura de molde para 

los alumnos nonnales, al traer de la enseñanza especial dice textualmente: 

" los pequeños retrasados motores deben ser enseñados con una escritura de 

letras separadas: la de molde o escritura adaptada por lo nenas al 

principio del aprendizaje ". (58) 

Hemos de añadir por nuestra parte, que este tipo de letra, por carecer de 

rasgos superfluos y por la sencillez de su trazado, hace más fácil, no 

sólo la formación en la mcnte infantil de su imagen visual y motora, que 

(58) BORELL-NAISSONNY, SUzanne, ~·, p. 464 
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luego se traducirá en facilidad para reproducirla en el aire y luego en el 

papel, sino también para recordarla en ocasiones posteriores. 

La. sencillez de esta escritura está basada especialmente en la simplicidad 

de sus elementos y en el escaso número de ellos que se necesitan para --

escribirla, pues según D:::>ttrens su creador 11 todas las letras de la escrl 

tura de molde, mayúscnlas y minúsculas, est.án formadas por rectas, 

círculos y semicírculos ". (59} 

En cuanto a su conversión en cursiva hemos podido comprobar que el enlace 

de sus caracteres no ha ofrecido graves proOlerru:is a los niños de nuestra 

clase. Por otra parte, Lúttrens advierte al profesorado que lo inalterable 

son los caracteres básicos y que en su aplicación debe dejarse libre juego 

a la expresión personal, condición psicológica tan importante como pueden 

serlo la legibilidad, rapidez, belleza y regularidad. 

A continuación damos a conocer el orden en que dcOOn se!" estudiadas las -

diversas letras, que decidió el autor después de profundos estudios 

psicológicos y pedagÓgicos para facilitar su aprendizaje. (60) 

Mayúscuias 

l. Letras formadas por rectas: I. L, T, E, F, H. 

2. ü:?tras formadas por oblicuas: A. V, N, M, 'Z, x. Y, 

3. Letras fonnadas por arcos superiores e inferiores: 

4. Letras fonnadas por arcos a la derecha: P, B, R. 

5. letras fom1das por cí rculo5: o, Q, e, D, G. 

(59) 001'1'RENS, Robert, La escritura scrint., p. 70 

(60) PEREZ Mi\RINl\, José, op.cit., p. 31 

K. 

J, u, s. 
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Minúseul.as 

1. t.P-tras formadas sobre todo por verticales: i, 1, t. 

2. Letras que contienen oblicuas: x, z, v, k. 

3. Letras fonnadas por un círculo o partes de un círculo: o, c. 

4. Letras fonnridas por un círculo y una vertical: a, d, q, g, b, p. 

5. tetras: e, r, u, y, j, m, n, h, r. 

6. La letra s. 

Se recomienda para la enseñanza de la escritura el carácter de la letra de 

molde de signos sin ligar. 

III. 7. A.launas mo?todos ti? la enseñanza de ln J ecto-escri tura 

Hay tres clases de métodos: sintéticos, analíticos y eclécticos. 

Los primeros parten del conocimiento de las letras aisladas, luego la 

form<Jción de las sílabas y poco a ¡.xx:o la lectura y escritura de palabras, 

frases y oraciones, empleando las letras y combinaciones silábicas. Al -

conocer más letras y combinaciones silábicas, se va atnnentando la capacidad 

de lectura y escritura de los niños, hasta que llefran a conocer todo el -

alfabeto y pueden leer y escribir todo. 

Siguiendo este método, cuando se enseñan nuevas palabras, éstas del-...en -

contener letras y combinaciones silábicas que ya han sido aprendidas con 

anterioridad. 

Entre las diversas modalidades d~ este tipo de métodos está el alfñl-:ético, 

en el que primero se aorenrlc el nomhr8 Oe las letras, usando las mayúsculas 

y minúsculu.s, siquienño el orñen alfatkt.ico durantP su apri?ndizaje. 
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Luego se pasa a combinaciones de dos letras y más adelante a combinaciones 

de tres, cuatro y cinco letras, formando unidades sin sentido, sílabas y 

palabras. 

El métoño fon~tico se basa en la enseñanza de las letras pcn· su sonido y no 

por su nooibre. (61) 

Pero la historia escrita ofrece referencias de una aparición mucho más --

reciente de la enseñanza de lt:i lectura que toma como punto de partida el -

sonido para enseñar " luego el signo y por Último el nombre de la letra " 

aplicando en la lectura de este Último solamente el sonido. 

En la primera etapa se comenzaha por enseñar la fonna y simultáneamente el 

sonido de las vocales y, en seguirla, las consonantes. Primero se combinan 

entre sí las vocales. por ejemplo, ai, ie, ua, aio, aia, aie; luego enseñan 

lal:i corabinocicnes ccn unñ consonante, pcr ejemplo: li, lu, luL ali, ala, 

lila, etc. As! se cC!!'.binaDan µalabras, frases y oraciones las cuales 

llenaban dos o tres cartillas de ejercicios que los niños de'bían aprender 

antes de pasar a la lectura propiamente dicha. 

sus ventajas consistían en que era un método lógico, que se puede graduar y 

que le ahorra esfuerzos al niíio para aprenderlo y al maestro para enseñarlo. 

En primer lugar surge una dificultad con respecto a la manera de emitir el 

sonido de las consonantes. En realidad, cuando se trata de pronunciar sep2 

rada.man te una consonante, se le agregan otros sonidos que después entorpecen 

la lectura de las palabras, esos sonidos superfluos suelen subsistir como 

parásitos. Para superar estas dificultades fueron apareciendo algunas ---

innovaciones que finalmente dieron lugar al método silábico que actualmente 

(61) p. DE BRASLAVSKY, 'Berta, La ouerella de los r.-étodos en la enseñanza 

de la lectura., p. 33 a 35 
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se llama también psicofonético. 

El método onomatooéyico reducido es para niños y adultos. A los niños se les 

narran cuenteci tos de los cuales puede desprenderse la onomatopeya deseada; 

a los adultos se les explica e1 sonido onomatopéyico. Unos y otros las --

repetirán hasta iñentificarlo bien. 

La onomatopeya no es pueril. Es de todas las edades y de todas las condici.Q 

nes y produce siempI"e el mismo efecto benéfico en la ITV?nte del alumno, sea 

éste niño o adulto, para recordar el sonido de la letra. 

La metodología es tan sencilla y tan ohvia, que está al alcance de todos: 

de los maestros menos preparados, de los padres de familia y, en fin, de -

cualquier persona que sepa leer y escribir. (62) 

Características del trétodo onomatoo8vi ca 

1. Es fonético. es decir, emplea los sonidos de las letras y no sus nccibres. 

2. SU fonetismo es onomatopéyico, es decir, que el scnido de las letras se 

obtiene de la imi taciór. fonética de los ruidos y las voces producidas 

por los homhres, animales y cosas. 

3. Es sintético, porque parte de los sonidos ~ra fonnar sílabas y luego -

con éstas forma. palabras y frases. 

4. Es analítico en cuanto que en sus ejercicios orales se descanponen las 

palabras en sílabas y también al comparar los sonidos onomatopéyicos 

con los de las palabras. 

5. Es simultáneo, es decir, asCY.:ia la lectura con la escritura y liasta 

después que el niño sabe leer y escrihir e1enenta1rrente, emplea los 

(62) TORRES QUINTERO, Gregario, ~i?todo Onomatopévico., p. 47 
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caracteres impresos. (63) 

Nombres de las letras seaún el método onomatooéyico (64) 

!. El llanto de la ratita. f. El resoplido del gato. 

u. El pito o silbato del tren. n. El zumbido de la campana. 

o. El grito del cochero. c. El cacareo de la gallina. .. El grito del nruchacho esoantado . p. El estampido del cañón. 

e. la pregunta del sordo. g. la gárgara. 

5, El silbido del cohete. d. la de los dados. 

r. El ruido del coche. ch. El chapaleo en el agua. 

m. El nrugido de la vaca. 11. El chillido de la chicharra• 

t. El ruido del reloj. b. El balido del cordero. 

l. la lengÜeta del perro. ñ. El llanto del niño llorón. 

j. El jadeo del caminante. y. la del buy. 

h. ta muda. 

En los métodos silábicos se emplean cano unidades claves las shabas que 

después se ccmbinan en palabras y frases. ( 65) 

Fn sus prirroras formas, se elabOran cartillas para la ejercitación mecánica 

en el reconocimiento y pronunciación de las sílabas. 

ComÚnmente se enseñan primero las vocales con ayuda de ilustraciones y. 

palabras. Por ejemplo, se enseña la vocal " a " tomándola de la ~labra ala, 

que se ilustra¡ " u " tomándola de uva. etc. Después se hacen ejercicios --

para componer cada vocal con las diversas consonantes, por un proc:edimiento 

análo;¡o al anterior. 

( 63) BARBOSA l!EL!JT, Antonio, O'rm - amnlicb a 1""' ,, a ~ les rre<i<llttE., p.61 

(64) ibidem., p. 66 

(65) P. DE BRASIAVSKY, Berta, oo.cit., p. 37 
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los métodos analíticos o glohales parten de la lectura de palabras o frases 

que luego se dividen en sílabas y palabras, respectiV3rtlente, para su 

aprendizaje. (66) 

Se fundan en que los niños perciben los objetos y palabras globalmente y 

luego pasan a los detalles. Por ésto se parte de la lectura de frases o 

palabras y se llega poco a poco al reconocimiento de las sílabas y letras 

que las constituyen. 

Partiendo de estas ideas han surgido "Varios métodos, el de la palabra, en 

el que las palabras aprendidas se usan despu€!s en frases y oraciones; el de 

la frase, en el que se f?studia una de ellas y luego se llega a aprender la 

palabra, la sílaba y la letra: el nÉtodo de la oración, en el que se parte 

de ella como tmidad lingÜística y después se estudian sus elementos y el -

método del cuento que se basa en éste para pasar luego a la frase, palabra, 

sílaba y letra. 

Por Últinn los m6todos- ('(;16::::-!:ico::, que: no siguen ninguna cie las direcciones 

citadas antes, sino que toman diversos aspectos positivos de los métodos 

analíticos y sintéticos, es decir, que adoptan las ventajas que ofrecen los 

otros rrétodos. 

(66) ibidem., p. 43 
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CAPITULO IV 

"'RASC!JJT>ENCTA SOCIAL DE !.A OR'l'OGRAFill 

Todas las fonnas del conocimiento se? basan en la percepción y se derivan de 

ésta. La percepción puede definirse como el proceso mental de interpretar y 

dar significado a la sensación de un objeto detenninado. E.s un proceso 

mental; pero, sin embargo, está asociado íntimamente con las actividades -

corporales; es decir, de los Órganos sensoriales y del sistema nervioso. 

El maestro que trata de instruir acerca de cualquier tema escolar, sin 

basarlo en ésta, hallará que sus alUimos están sencillamente aprendiendo 

palabras. La falta de e.'\.i:>eriencias adecuadas oscurece o imposibilita la -

adquisición de nuevos conocimiento!=>. 

La escuela se ocupa de qu<:? el allU!'J"lo ad~·Jiera lU ortografía usual. La razón 

no está en que su aprendizaje represente una ejercitación ~ntal superior, 

puesto que requiere sobre todo la actitud de la atención y de la memoria. 

El empleo de las reglas ortoaráficas usuales en e-1 lenguaje escrito, junto 

. al empleo apropiado de las palabras y su correcta pronunciación en el 

lenguaje hablado, son pruebas que involuntariamente da el alurmo, y que 

todos pueden interpretar, de que ha adquirido cultura elemental. 

Por otra parte la corrección ortográfica constituye una de las fonnas de la 

pulcritud de la expresión escrita. Los errores demuestran falta de aliño 

mentaL falta de cuidarlo, falta de atención, que si bien puede ser 

involuntaria y resultar de la fatiga o de una deficiencia sensorial o --

psíquica, puede ser también resultado de apatía mental. 
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F..s necesario sensibilizar a los maestros y a los padres de los alunmos 

para reflexionar acerca de las diversas causas que pueden originar 

dificultades dP. aprendizaje y lecto-escritura. 

Hacerlos conscientes de que el fracaso escolar no siempre es atribuible a -

pereza, indiferencia y falta de interés en el estudio. 

J.a principal razón es que no podemos olvidar que en Pedagogía, el rrÉtodo 

ha de adaptarse a las características de los alunmos, y al contrario. 

Se observa en nuestra patria que las publicaciones sobre el Problema de 

aprendizaje y lecto-·escritura son muy escasos. 

IV .1. Percerción 

Las primeras sensaciones del ser humano son muy vagas, pero g-radualrnente 

las impresiones que dejan en la mente se asocian con sensaciones de 

imágenes de la misma clase n rio::- la clase distinta, paca permitir a la mente 

discernir o identificar los objP.tos. 

Una vez que la mente ha asociado y comparado la sensación con experiencias 

pasadas, la interpreta y le da un significado. La percepción puede 

definirse como el proce.">o mental de interpretr:tr y dar significado a la 

sensación de un objeto determinado. En la percepción, las sensaciones 

adquieren un significado. La perC€pción ha sido definida como " captación 

de objetas que producen la sensación 11
• 

Se llega a la percepción por medio de los órganos de los sentidos. Esta 

puede ser defectuosa o inadecuada, debido a cualquiera de las causas 

siguientes: 1} defectos en los órganos sensoriales; por ejemplo, la ceguera 

cromática; 2) infonre inadecuado, debido al descuido, el apresuramiento o 
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la dificultad para obtener la sensación, así como a la falta de atención; 

3) errores de interpretación, definidos como ilusiones; por ejemplo, el 

es~jismo o el engaño, cuya función es desorganizar las percepciones; 

4) tensión emociona!. 

IV. J. l. 'l'ioos 

Lr1 vista representa como cromáticos; el oído, como sonidos; el olfato y el 

gusto, corno agradables o desagradables; el tacto, como duros o blandos, 

calientes o fríos, etc. te aquí que las percep:::iones reciban sus nombres, 

por lo general, seg-.m la clasP. de impresiones que predominen. las percepci.Q. 

nes son el resultado de experiencias visuales, auditivas, táctiles, gustatQ 

rías u olfativas, con las cosas y los hechos. Las más importantes son las -

visu~1~s, la~ auditivas, la~ tá~ilcs y lu:: mi:-:t;:i:;.. Di.':.re ésta:;, las 

primeras tiemm arysoluta preeminc-n::::ia. El tacto coopera generalmente a la -

labor de los demás sentidos, y el oído es im!X'rtante en ella. El olfato y el 

gusto ocupan el lugar más bajo de la escala. 

IV.l.~. ~ 

La percepción sensible es el conocimiento sensorial de las propiedades 

espacio y tiempo de los objetos. la percepción del espacio no guarda 

relación con la realidad de éste, sino con el modo en que el hombre lo 

reconoce, sin embargo, quizá debiera observarse, al llegar a este punto, que 

P.l espacio no es una construcción subjetiva de la ~nte. ni un ohjeto que 

exista en r;Í mismo, sino una identidad mental funi:1ada en la real o posible 
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extensión de los cuerpos. Cada objeto percibido es localizado en un lugar 

determinado del espacio y tiene tamaño. Los diversos sentidos, particula.,;: 

mente los de la vista y el tacto, contribuyen a la percepción del espacio y 

sus datos están ine:-.-plicablemente enlazados con las experiencias del homl:lre 

adulto. Las principales percepciones espaciales son las del tamaño, forma, 

distancia y dirección de los objetos. No todos los sentidos procuran 

experiencias espacit::1les del mismo grado. El oído, olfato y el gusto carecen 

de las percepciones espaciales características de e.'<tensión, tamaño y fonna 

de los objetos. Estos sentidos son, sin embargo, capaces de localizar 

indirectamente sus objetos refiriéndolos a los de la vista y el tacto. 

El olfato y el gusto, solos y sin ayuda de los demás sentidos, proporcion.2, 

rían escasa o ninguna infonnación acerca del tamaño y localización de las 

cosas. El oído, sin la ayuna de los sentidos, no da noción del tamaño, de -

las cosas, atmque sí de su localización. (67) 

Si la percepción ciel espacio r:s cornplela, la del tiempo lo es r.iucho más. La 

percepción del tiempo del hombre se basa en las propiedades te.'":':pOrales de -

los objetos proporcionados por los datos irunediatos de la conciencia. 

cada acto de conciencia precede o sigue a otro acto y posee derta duración, 

pero la percepción humana del tiempo no corresponde siempre a la realidad ..: 

objetiva, ni siempre lo percibe el hombre. 

( 67) LOVELL, Psicolcx:Ía de la ':>erceoción de las relaciones espaciales v su 

didáctica., p. 81 a 88 
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IV .1. 3. Educación de la oerceoción 

Dado que la percepción es el fundamento de todas las fonnas superiores de -

conocimi~mto, es necesario que el maestro comprenda los estados y contenido 

de las perce¡x:iones infantiles y las diferencias típicas entre la percepción 

del niño y la del adulto, para que pueda guiar el d~sarrollo mental, que se 

consigue con baS9 en las porccociones durante la vid3 ~scolar. Para ·adiestrar 

1a percepción, la primera condición es ase?gurc:1r el r6oiclo r~conocirniento del 

estímulo del que ~e ocupan las actividades naturales de los Órganos 

sensoriales. El conocimiento del mundo exterior viene a través de los 

sentidos, por lo que, µaro aprender por medio de las 5ensaciones, los 

órganos sensibles deben hallarse en correctas condiciones de funcionamiento. 

La cantidad de cosas percibidas está deteminada por el adiestramiento de -

los sentidos que es un factor importante del trabajo escalar, ~ro se ----

encuentra subordinado a la fase siguiente de interpretación. Más importante 

que poseer buena vista, es tener la facultad de reccnocer las diferencias 

significativas. Más importante que el buen oído, es la capacidad para ----

discriminar. 'I'odo el mundo ve aproximadamente las mismas <...--osas, pero lo que 

éstas significan depende de las e>..-i:eriencias pasadas y los intereses 

actuales del individuo. La atención y el interés acelerarán el reconocimiel!. 

to. La dirección de la atención hacia las diferencias es una preparación 

valiosa para las cosas que han de aprenderse en el futuro. La atención ---

aumenta la claridad de los estados mentales y hace más eficaz el aprendizaje. 

El desarrollo de la habilidad y la discriminación resulta de la atención 

selectiva y no de las meras experiencias sensibles. 

El significado de un objeto presente a los sentidos es el conocimiento del 
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mismo más que todas las experiencias previas asociadas al mismo en el grado 

en que la experiencia actual las atrae a la mente. Ver la redondez o suavidad 

ae· un objeto, ver a un amigo, apreciar que otra persona está enfermu., triste 

o alegre, significa que aquí el objeto o cualidades no se perciben 

directamente por el sentido de la vista, al que son atribuídas, sino que son 

deducidas por medio de la asociación habitual. 

El grado de eficiencia y confianza que puede inspirar la percei:ción depende 

de lo completo y exacto Oe la sensación, de la asociación de ésta con 

experiencias sensibles pasadas y de lo extenso y correcto de esta asociación. 

La percepción de los niños difiere de la de los adultos de varios modos. Los 

niños carecen de riqueza, claridad y detalle en las imágenes, pueo; poseen 

tan sólo un pequeño almacén de experiencia disponible. De aquí que sus 

sensaciones no sean tan maduras, completas o ricas corno las de los adultos. 

Los niños carecen no sólo de acumulación de experier.cias, sino también de 

poder discriminar con exnctitud. 'I'arnbién carecen dP. madurez de juicio que 

es necesaria para la interpretación de sus experiencias. Existe una marcada 

diferencia entre los niños y los adultos en cuanto a la capacidad para ---

utilizar la atención sostenida {68) E.o;;tos son factores importantes de la 

enseñanza y del aprendizaje, pues es una tendencia bien conocida del niño, 

con experiencias limitadas, el recurrir a la mera fantasía para dar 

significado a sus nuevas experiencias. 

'I'odo ésto viene a demostrar que el niño necesita un conocimiento de primera 

mano de objetos y situaciones. El mét.orlo de latoratorio es especialmente 

(68) La atención en el niño, involuntaria, ha de ser sostenida por medio -

del interés, lo cual es de smna importancia en el actuar docente. 
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valioso, porque proporciona oportunidades para innumerables e:iq:eriencias, 

y se ha inc:orp:irado desde hace mucho tieI!lpO a la enseñanza de ciencias; 

debiera reconO'.:'erse también como sistema Útil para otr.as asignaturas 

escolares. 

IV.2. Fonnas de atención 

La atención juega un papel importante en la vida cotidiana. la facultad de 

lil atención se considera como condición indispensable del éxito en cualquier 

empresa . .Además, es un factor significativo en el aprendizaje porque, sin 

ella, los pensamientos claros, los sentimientos e.'Cpresos y las voliciones 

deliberadas son una imposibilidad. 

La atención puede definirse como la dirección de las facultades cognosciti 

vas hacia un objeto o grupo de objetos, o hacia un pensamiento, o hacia tma 

actividad, con exclusión, más o menos total, de las demás. " F.s la caneen 

tración o enfoque de la conciencia sobre un objeto, situación, actividad o 

proceso mental específico, con exclusión, más o menos canpleta, de todos 

los demás, y con la finalidad de comprender su naturaleza o conocer sus 

cualidades ". (69) 

Existen dos fo.nnas de atención, rrruy diferentes: la espontánea y la volunt.a 

ria. (?O) 

a) g atención ,g§_ esoontánea cuando los estímulos presentados actúan sobre 

la mente en virtud de su mera fuerza, es decir, cuando el estímulo es lo 

suficientemente vigoroso para imponerse al foco de la conciencia, 

prescindiendo de las demás condiciones que actúen con simultaneidad. 

( 69) BRENNAN R. E.' Psicología General.' p. 314 

( 70) KET..LY, William A., ~·, p. 1J8 
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Estínrulos tales cano las luces muy intensas, los ruidos estrepitoso y -

los colores brillantes producirán este estado nEntal. La atención 

· voluntaria se presta de modo espontáneo y natural, sin esfuerzo volitivo. 

La atención de este tipo se manifiesta en el niño desde el comienzo de su 

vida. 

h) g atención fil! volunt2ria cuando existe un enfoque determinado y deli~ 

rada de la mente sobre un objeto. Este tipo de atención está detenninado 

principalmente por los rrotivos que influyen en la voluntad. 

Se denomina voluntaria porque requiere cierto grado de esfuerzo volitivo. 

Es actividad por la voluntad. El individuo conoce el esfuerzo que le 

cuesta y la energía que consurre. La atención voluntaria está condicionada 

al crecimiento y r'lt~s;:¡rroll'J d~l niño. Este a::i~nde fl reconocer la 

la importancia de lo que no es inmediatamente interesante, en ~1i5ta de ~u 

valor futuro. Esto se pone más claramente de manifiesto cuando empieza a 

vivir en un mundo de pensamientos e ideas, en contraste con el nrundo de 

percepciones. El tipo de atención del que nos ocupamos hace posible la 

separación de las cosas que carecen de importancia y reserva un lugar y 

atrihuye un valor a lo significativo e importante. Esta facultad de la -

atención voluntaria es la llav~ maestra del autodominio. Todo estudio, 

perfeccionamiento mental y disciplina dependen de ella. r::esarrollar la 

atención voluntaria es la gran e importante tarea del maestro. ( * ) 

( *) El maestro debe poseer aptitud y recursos didáctico~ para que gradua.l 
mente, por medio del interés y de la actividañ el niño vaya siendo co.n. 
<lucido desde el predominio de la atención involuntaria hasta el dominio 
de la voluntad. El éxito del docente estriha en hacer que el alumno 
quiera atender aquello que precisamente interesa al maestro que sea 
ohjeto de atención por parte de aquél. (Psicología infantil, Mora ta, 
12a ed., 1981). 
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IV. 3. Condiciones de la atención 

Aunque es posible para el hombre atender a toda clase de objetos, tiene 

más probabilidades de hacerlo respecto a algunos que con relación a otros. 

Esto significa que la atención está sujeta a condiciones, algunas de las -

cuales son más eficaces en el estímulo de la atención que otras. Hay candi 

cienes objetivaB o externas, que incluyen estímulos vigorosos, novedades, 

y cambios. Existen también las condiciones subjetivas o internas, que 

implican el funcionamiento nonnal de las facultades y la ausencia de 

procesos inhibitorios. Estas condiciones subjetivas incluyen: la .idea que 

se halla en la mente. la finalidnd, la voluntad y la educación previa. 

Las condiciones subjetivas son mucho más importantes que las objetivas. 

~hen ser tenidas en cuenta, especialmente por parte del maestro. La ----

primera condición subjetiva, la idea en la mente, es muy significativa en 

el proceso renta! de la at.ención. E.s muy fácil atender y darse cuenta de 

aquello sobre lo que se ha estado pensando. En la segunda condición 

subjetiva de la atención, la finalidad se pone más claramente de manifiesto 

fonnulando preguntas, porque es materia de asociación. uno se siente incli 

nado a comprender y atender aquellas cosas en las que está interesado y 

que busca. La tercera condición, la voluntad, es el factor más potente --

para atraer y mantener la atención. La función de la voluntad en la -----

atención es traer ante la mente la idea u objeto al que dicha atención debe 

ser dirigida, eliminar todos los demás objetos del campo de la conciencia, 

adaptar los órganos corporales a la percepción del objeto y producir el 

necesario esfuerzo. la Última condición subjetiva, la educación previa, 

detennina en gran medida el carácter de la atención. La educación hace que 
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la atención hacia ciertas cosas sea más eficaz, pues el individuo, como 

resultado de sus conocimientos anteriores, ha aprendido lo que vale la pena 

de ser observado, lo que es atractivo y lo que no lo es. 

La educación determina la selección de las cosas a las que el individuo 

desea atender. También aumenta la facultad de discriminación. IR aquí que 

la educación previa del individuo determine en gran medida el objeto en que 

va a concentrar l;i atención. 

IV.4. Características de la atención 

La atención de los ni ñas r:equcños pertenece primariamente al tipo esponti 

neo. sin embargo, el niño desarrolla, al crecer, un poder progresivo de 

realizar esfuerzos para conccn'::ra:r sn ntención. La observación ordinaria -

confinna este hecho. F.stc desa::-rollo es un µroceso muy gradual y resulta 

tanto del crecimiento como de la enseñanza. 

El niño encuentra difícil controlar su atención en un período de tiempo 

dado, sea cort.o o largo, In más probable es que se distraiga por cualquier 

clase de hecho. La intensidad y duración de la atención infantil es mucho 

menor que la del adulto. 

El maestro, al guiar el desarrollo de la facultad infantil de atención de 

la forma espontánea a la voluntaria, debe tomar estos hechos en consider'2. 

ción. los requisitos previos para el desarrollo de la facultad de la 

atención voluntaria son el conocimiento de las limitaciones infantiles y de 

la complejidad de la situación. 

El maestro debe saber qué clase de relaciones y asociaciones abarca el --

objeto hacia el que se dirige la atención voluntaria. Esto es de la mayor 
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importancia en educación, porque partiendo de la atención voluntaria del 

niño se forman ciertos hábitos que se hacen permanentes y se convierten en 

fundamentos del carácter. 

I\'.5. Concento de ortCX'frafía 

La ortogra!"Ía es un mecanismo gráfico de la lengua nacional. Es una rama 

técnica del idioma castellano y se deriv-d d~l vo:ablo g!'.'iego ortos (recta) y 

grafos (escritura}, es decir de la correcta manera de representar las 

palabras y derMs signos de escritura. su :un::ión principal es la de presentar 

correctamente los signos grá':icos ó'=' las palahras, demostrar el acertado 

uso de los signos au."'ilinres de la escritura y 1?.xigir la e."(acta reproducción 

de ellos de acuerdo a las nonnas convencionales establecidas. 

La sobreestimación de que ha gozado y aúr. goza la ortoara:fa radica en los 

siguientes puntos de vista: ( '71) 

- se le consiciera como un instrumento útil para el desarrollo de determin]. 

das facultades mentales: 

- se le aprecia como la e.xteriorización de una buena cultura general; 

- .se le estima como una demostración de distinción y consideración social. 

D?"Jido a estos conceptos, la ortografía ha sido to!nada como el eje de la 

enseñanza del lenguaje. Buena parte de la actividad escolar ha sido ------

destinada a su enseñanza sistemática. 

Quienes subestiman el valor de la ortoara:ía en la enseñanza niegan que ella 

( 71) OUEZADA A., Humberto, Di".'lácti.cci Es::J1?cial., p. 57 
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sirva corno instrumento de desarrollo mental. indican que su adquisición 

depende más de predisposición y t~rarnento. Afirman que el mejor medio de 

adquirirla es la lectura constante y atenta. Y que por consiguiente, debe 

ser relegada a un plano secundario dentro de las preocupaciones escolares. 

La verdad es que nuestro medio social valora la labor de la escuela, y 

califica la calidad del maestro, por el mayor o I\'l(!nor grado de corrección 

ortográfica. las faltas de ortografía encontradas en los escritos escolares, 

en los documentos de la vida diaria y en las publicaciones periodísticas, -

son motivo para desacreditar a los estudiantes y al cuerpo docente. 

Es evidente que el correcto uso de los signos ortográficos revela cultura 

general. atención, hábito de res?3:to social y además es una costumbre del 

hombre civilizado y una m:::xlalidad de pulcritud en la e.'<Presión escrita. 

~ ahí que la enseñanza metódica y cíe11tí.~ic~ de la ortO'}r1"1fÍ:::i sea un i~ 

rativo escolar, no sólo en la enseñanza primaria, sino tm:1 .. l:lién en el ciclo 

secundario donde se evidencia un lam?ntable descuido. 

IV.6. Propósito de la enseñanza de 1<1 ortacrrnfÍ~ 

El propósito general que dehe perseguirse en la escuela primaria y en los 

colegios secundarios con la enseñanza de la ortografía no es, ·precisamente, 

la correcta escritura de todas las palabras de nuestro idiorra, sino el -

hacer adquirir el automatismo y la destreza convenientes para escribir --

correctamente las palabras más corrientes, más usuales y comunes de la vida 

diaria. Es decir, hacer adquirir la ortografía del vocabulario usual y 

general. 

LOs propósitos particulares y específicos que deben tenerse presentes en 
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el proceso de su enseñanza son: ( 7'!) 

- Los alumnos deben comprender que existe una legislación de las palabras 

escritas que nos ordena cómo debernos escribirlas para proceder bien y --

correctamente. 

- Formar gradualmente en los educandos lo que algunos pedagogos han venido 

a llamar " pulcritud o st.nro cuidado con el lenguaje escrito ". Es decir 

despertar la conciencia ortográfica. 

- D:!sarrollar hábitos de clara y correcta pronunciación de las palabras 

como coadyuvantes de una correcta escritura. 

- Adquirir la destreza necesaria para saber utilizar rápidamente, el 

diccionario en casos de duda. 

- Despertar el interés, el amor propio y el deseo constante de perfeccionar 

la correcta escritura de las palabras, haciendo advertir a los alumnos 

cómo desmerece un trabajo escrito con faltas de ortografía. 

- Ejercitar la escritura de aquellas palabras del vocabulario infantil, del 

adolescente y de la masa central de los escritos cotidianos. 

IV. 7. Contenidos ortográficos a enseñar 

¿ Qué debe enseñar en cada uno de ios cursos y ciclos de educación ? • Es 

decir ¿ qué palabras, norn\as y c1iflcultades ortográficas deben enseñar en 

la escuela secundaria ? • Aplicando el principio pedagógico general de la -

" enseñanza para la vida " se debe enseñar, primorUialmente, la correcta -

(;z} ibidem., p. 58 a 59 
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escritura de aquellos vocablos representativos de las dificultades gráficas 

de nuestro idioma y que son usados con frecuencia en los escritos de la vida 

diaria. 

Si bien la anterior indicación señala una orientación didáctica a seguir, 

dicha orientación es aún vaga y general. te ahí que sea urgente y muy útil 

indicar en los programa.s de español el mínimo de dificultades ortográfi 

cas que deben ser vencidas, gradunlmcnte, cm cada curso y los rendimientos 

que debe obtener. Los programas deben de especificar, junto con las nonnas 

orto;rráfi-::as a enseñar, el número y la li5ta o listas deo palabras que los 

all.D'Tlnos deben conocer y saber escribir correctamente al final de cada ---

curso y de cada ciclo educativo. 

Lo anterior significa conocer, previamente, las palabras que deben aprender 

a ortografiar los alumnos, y ósto irr.plic;:i: (73) 

1. Realizar investigaciones para dGterr.:inar las necesidades de expresión 

escrita de nuestros escolares. 

2. Investigar las e."Xigencias cotidia'l.as de las actividades comunes de la 

·vida sociali tal cual se manifiesta en la realidad colectiva. 

3. ~tenninar la frecuencia de uso de las palabras escritas. 

4. Establecer el mayor o menor grado de dificultad ortográfica de ellas. 

5. ~tenninar el índice de errores ortográficos más frecuentes dentro del 

vocabulario usual. 

Los resultados de .ta anterior investigación pennitirán establecer lo 

siguiente: 

(71) ibidem., p. 60 a 61 
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- conocer las dificultades ortográficas más comunes en nuestros escolares; 

- seleccionar una li°sta de palahras que realmente ofrezcan dificultades 

ortográficas; 

- establecer un Índice de dificultad de estas palabras por medio del 

porcentaje de errores a que dan lugar; 

- determinar a qué edad o en qué cursos aparecen las dificultades en mayor o 

menor frecuencia. 

Procediendo de la manera anterior, la enseñanza y aprendizaje de la ortogr.g_ 

fía siguen un proceso sistemático y una ejercitación metódica, con un cont~ 

nido ortográfico concreto, preciso y graduado, evitando así que maestros y 

alunmos procedan al azar o acierten por casualidad, lo que ocasiona pérdida 

inútil de esfuerza y tiempo. 

El tipo de material que debe servir de base son: (74) 

- composiciones sobre temas librerrEnte escogidos por los alumnos o bien 

sobre temas propuestos; 

- correspondencia; 

- estudio ortográfico de los cuadernos de trabajo de los alumnos; 

- aplicar pruebas de dictado de palabras aisladas o incluÍdas en frases. 

IV.8. Problemas de ortografía 

Hacia los seis años, todo niño ingresa en la escuela, sólo un pequeño ----

porcentaje de ellos han dado ya sus primeros pasos en el jardín de niños. 

La mayoría, ingresa en un mundo total~nte nuevo; al convertirse en escolar, 

(74)~. 
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el niño inicia así una etapa de transición entre el hogar y la escuela: una 

etapa de adaptación o inadaptación a una nueva estructura. Se enfrenta así 

a nuevas pautas o nonnas, nuevas relaciones sociales, nuevas exigencias y 

tipos de trabajo. Aceptar la autoridad del maestro, compartir y a veces --

competir con nuevos compañeros, asumir responsabilidades y dar cuenta de -

ellas frente a los padres, a menudo ansiosos por la conducta de sus niños 

en la escuela. 

En el incesante proceso dialéctico de maduración y aprendizaje que vive -

todo niño, la etapa de la escolaridad es de vital importancia para el ---

desarrollo de su personalidad. El fracaso, ln inadaptación en este pr::ríodo 

evolutivo, puede dejar marcado al niño para toda la vida. En otras palabras: 

el repetidor de primer grado, el que fracasó prematuramente en este proceso 

de adaptación y H.prendizajP., es seguro candidnto a futuros fracasos -----

escolares y a futuras dificultades en el desarrollo de su personalidad. Es 

decir, que la forma de adaptación o inadaptación a la vida escolar en prirrer 

grado, pueden transformarse en r.lOdelo de conductas posteriores y generar -

lo que Mucchielli denomina " Complejo de Fracaso " y que esquematiza de la 

siguiente forma: ( 7~) 

(75) BIMA J • .2Lfil.·, Mito de la Dislexia., p. 14 



Fracaso en el primer año 

Trastornos de la Tra:rtornos de la 
Escolatizai:.ión 

/ 

personalidad 
'-----l 

Condicionamiento COMPLEJO DE 
escolar negativo FRACASO 

Conductas de hu ída / l ~ 
Indisciplina y 
agitación 

Sentimiento de inferioridad 
y desvalorización del "YO" 

Ansiedad 

Sentimiento 
de culpa 

Agresividad 
re&c:cional 
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Ahora bien, es indudable que la exigencia fundamental del primer año reside 

en el aprendizaje de la lectura y la escritura corno instrurrentos básicos de 

la comunicación y soporte de prácticamente todos los aprendizajes anteriores. 

Por eso el fracaso en el aprendizaje de estos instn.nrentos detennina general. 

rrente el fracaso de los otros procesos de aprendizaje y de adaptación. 

El mayor porcentaje de fracasos en el ciclo básico se da en las áreas de 

lenguaje y matemáticas. 

Por otra parte, todo profesor de enseñanza secundaria ha constatado con --

evidencia que, en general, el manejo lingÜístico de nuestros estudiantes es 

deficiente. Y sin duda, estas deficiencias se arrastran desde el primer año. 

se llega al nudo del problema; si bien la cimiente de todos estos déficits 

se encuentra en el primer año, el problema se suele " incubar " antes. 

Efectivarnente es preciso saber el origen de estas dificultades de aprendizaje 

en lo que habíamos denominado 11 inmadurez ", ésto es, la ausencia en el niño 

de ciertas condiciones básicas para iniciar aprendizajes escolares. 

IV.9. causas de la disortoorafía 

Disort09"rnfía suele ser, igualrrente, resultante de una dislexia o de un 

aprendizaje accidentado de la lecto-escritura: se manifiesta precisamente 

cano una particular dificultad para la expresión lingÜística gráfica 

conforme a las reglas del idiorra. 

Chiland distingue dos tipos de niños disortográficos: (76) 

- .Aquél cuya mala ortografía tan sólo afecta a la articulación del lenguaje¡ 

(76) ~ .• p. 74 
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se trata de niños inteligentes que cometen faltas usuales y sintácticas 

y que desconocen en mayor o menor grado la estructura gramatical de la 

lengua. 

- Aquel niño que desfigura la lengua, que parece no haber aún automatizado 

la adquisición de la ortografía. 

La crisis de la ortografía es un fenómeno general en el rmmdo de hoy y no 

sólo nuestro. cuando Pierre Burney se ocupÓ del problema que es la 

disortografÍa r sus c;:iusas: (/7) 

t. causas oedagógicas 

- La poca importancia que le dan algunos maestros a la motivación de lo 

ortográfico. 

- Los ejercicios que incluyen reglas ortográficaz con dcrr.asiadas excepci2_ 

nes. 

- La lamentable postergación que se ha hecho, en estos Últimos años, del 

ejercicio de la lectura en clase, sobre todo la lectura en voz alta: nos 

preguntamos si la antigua práctica de la lectura que aplicaba la pedagogía 

tradicional (una hora de ejercitación diaria, incluídos los comentarios a 

lo leído), no fué el factor más importante de afianzamiento ortográfico 

hasta nuestra generación; a los que cuestionan el poco atractivo de esos 

nétodos, les responderemos que el primer secreto de todo éxito didáctico 

reside en una ingeniosa incentivación de las tareas: sin incentivación 

no hay aprendizaje, y puede haberlo en cambio aunque los principios 

metodolÓgicos aplicados no sean siempre los de Última hora. 

(77) BRATOSEVICH, Nicolás, ~·, EXoresión Oral v Escrita., p. 166 a 169 



- 96 -

- En el ciclo rredio, la pérdida de rigor en la planificación de clases --

sistemáticas de ortografía. 

2. causa~ osicooedaaóaicas 

En nuestra organización educativa aún no nos hemos convencido de la impre.§. 

cindible necesidad de programar la escolaridad obli~toria desde el Jardín 

de Niños. La experiencia ha demostrado que en el ciclo preescolar se 

comienzan a desarrollar en el niño, en fonna orientada, una serie de 

capacidades que luego, en prirrer qrado, favorecen la adquisición de la 

lecto-escritura, la iniciación al cálculo y facilitan en los grados 

subsiguientes la adquisición de la ortografía. 

Mientras no exista en el nivel oficial en fonna extendida una articulación 

entre el ciclo preescolar, primaria y secundaria será tarea del maestro 

preparar ejercicios para entrenar a sus alumnos (es justar.iente la tendencia 

del nuevo Jrodelo pedagógico propuesto por la modernización educati""a) en el 

desarrollo de los siguientes factores: (78} 

- motricidad; 

- agudeza visual y auditiva; 

- esquema corporal; 

- estructuración espacial: 

- lateralidad 

- orientación (izquierda / derecha, arriba / abajo, detrás / delante, 

etc). 

(78) ~-' p. 167 
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- estructuración temporal; 

- función simbólica~ 

- lenguaje. 

con este entrenamiento evitará tropiezos posteriores frente a la lectura y 

frente al dominio ortográfico. 

3. Causas psicológicas 

No es de nuestra competencia entrar en las causales de orden psicológico 

que diferencian unas individualidades de otras. En la deficiencia ortográf.i 

ca puede haber rrotivaciones psicopatológicas (fallas en la adquisición de 

los factores antes enunciados) que sólo se corrigen con métodos especiales. 

El docente debe asesorarse bien y estar prevenido para evitar equívocos 

lamentables. 

Las perturbaciones afectivas, aún las ocasionales, pueden reflejarse en una 

baja en el rendimiento ortográfico habitual de un alumno: es frecuente el 

caso en las crisis orgánicas de la pubertad y el profesor debe ser ante 

todo comprensivo frente a esas situaciones. 

4. causas de tipo cultural o oedagÓCJico social 

- la dispersión de la vida contemporánea, que arrastra a veces a pasar por 

encima de las cosas sin alcanzar a aprender bien sus aspectos fonnales. 

- la tolerancia con que en muchas escuelas de magisterio se e."<tienden 

certificados a alumnos que no han logrado dominar su ortografía en el 

momento de egresar. 

- la vanidad enciclopédica de nuestros planes de estudios, sobre todo en la 



escuela secundaria, que impiden el desarrollo en profundidad de cada 

problema; etc. 

Un atenuante n todo ésto: a v~s es cierto QU'? algunos docentes e:~igen de 

sus alumnos un nivel ortográfico propio ele etnpas superiores de! la 

ensefianza: ese es un error qu<:> vici3 toda e\.-uluación de rcsu1tado3. 

La ?sicoloqía h;i prob<Jdo qu'= los adolescentes mantienen una :':'le:dbilidad --

apta p<irJ ol ;iprendizaje ort.O'.Jr5fico, h<lst.a el límite entre::?.;. y 3cr aiios; 

después resulta pürticul;irmcnte di:ícil: la co:'lclllsión '?s que debemos :fij<ir. 

nos como top<::? p:n·a el proceso ele c:>t<l cnscifa.nz<:1, c:i. ::?-=- uiio da secundaria. 

El é.'>:ito s0 ¡:¡¡xiya e~ un<:1 nd~cUdclct lliótivzición. Si el alum.'lo necesitíl 3:lcanz.ar 

lUla buena ortoorili"°Í<l se csfor:;:irá por alcLinzarla. H;:icerlos intervenir en el 

periódico del aula, o en lil cart0lera de lt1 escuclu por ejemplo, es tm rnoclo 

dP. rrr"JV~;¡r f">SC! nr:'C~~i:!::1d: 10 que ~irme, dlfU-':>iÓ11 pÚblica provoca autor:ÉtiC-ª. 

~ntJO> 01 prnri t0 d 0 n:i:J. cuidJ::!:::is::i. prcs::::-:.t.Jción formal. 

I\'-10. Ori<mtílción ecléctica en ortoorafía 

Conviene qu12 el muestro tenga s:icmpre presente que no s~ puede ser estricto 

y a':clusivista en el prcx:"eso de a!Jrendizajc de este mecanismo que Sl? basa 

en la prácticu y la ejercitucifin sistemáticci. ~be escogerse todo lo hueno 

de cada procedimiento de estudio orto;:rráfico ~· desecharse 3quellos asocctos 

ya su:-oeraclos por lus investirracione::; psicológicas. 

frJ ahí que todos los 1n0dios de cnseilanzu cfo 1u ortograffo deh~n ser coordl. 

nadas a lo lar~o del prOCQSO cic u;:>rendi:-:;:ij0 ortüq"1-.í:ico, dándole a cada uno 

su lugar res¡JQCtivo: lu copia racionu1 d0 pal:::ibra~ y do? frnses, los -----

ejercicios de dictado, con explicación previa d0 siqnificndo y 
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visualización respectiva, las reglas ortográficas adquiridas por vía 

inductiva, lo sF?rie o mitad ortogr5.:ica que toma su contenido de las otras 

materias y de las e.xigencias de la vida diaria, el manejo del diccionario, 

el uso d'? vocabulario esp0cialcs, f'.>tc. To~lo~ Pst-n~ rlr!'.3.io-::: dcbo:i tener su 

lugar en el proceso di::!l aprendizaje orto,1rá:ico, condicionando su aplicación 

a las nonnas cier.tífiC'<lS indicadas por H1 psicologÍ<l del aprendizaje. 

la orientación ecléctica exige pues, del maestro, sentido para escoger lo 

más acertado y lo más apropiado al curso y a la etapa del proceso de 

enseñanza. 

I\' .11. Faltas de> ortooraffo v su co!"rección 

l. Falta!=: de ortografía: constituyen faltas de ortografía: {79) 

- letras cambiadas; 

- confusión o alteración cJ0 letras; 

- omisión de letras; 

- letras repetidas; 

- tmión defectuos<:1 de palabras; 

- sepnr;:ición falsJ de sílal)Js nl finill de renglón; 

- falta de tilde-; 

- uso incorrecto de r.iayúsculas; 

- adición de letras. 

La anterior especificación de errores en ortog::-afía sin.re al maestro para 

realizar las: correcciones de las pru~bas ortográficas de manera general, se 

{ 79) OUE7-ADA A., llumberto, oo.ci t., p. 92 a 93 
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considera falta todo lo que no éste de acuerdo con el trozo dictado, ------

cualquiera que sea su naturaleza . 

., Corrección de los errores; el maestro no dcly~ olvidar el espíritu del -

método preventivo: prevenir antes que corregir. Por consiguient0 debe ser 

axio:nc.'1:.ico el c\•itar los errores ortO']ráficas antes que corregirlos. 

Sin embargo, muchas veces, no ohstantc el cuidildO d~l 1mcstro para evitar 

que los aturrmos COf'!Y.'t<in fr::ilt<'ls, lu omisión d0 0rrorcs s0 produce. 

Entonces hay que proceder <:i las correcciones del caso a fin de qui: los 

alunmos se den cmmtci dr. sus cquivocucioncs :· puedan corregirlas. 

D:istcn tres formas princinal~s aceren dG- las correcciones: 

- Corrección mutua. los trahajos son intcrcamhiarlos rmtre los alUJTUlOS para 

su corrección. ?u~clcn ocurrir dos V<:lri;mtcs: 

variante no es muy conveniente desde? el punto dr? vista psicológico, pero 

es <:iccptable. 

- Autoco?"rccción. El mncstro rCCOJ'?' lo':" r:>scritnc:: y: 

l. Corrige los errores para qw~ los· alumnos noten y se den cuenta. 

"' señala cada error, snbrnyando esa parteci ta y cada alumno busca el por 

qué de esa subraya. En ambos asp::ctos los alunmos dehen realizar la labor 

de corrección de sus errores debiendo el r:iaestro tan sólo alLxiliar 

ll<lJllando la atención sobre lu falta. 

- Autocontro1 v autocorrección cHrioiaos. ta mejor corrección es la 

realizada colectivamente, pero dirigida cuidadosarrcnte por el maestro, 
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quien va señalando las palabras donde pueden producirse errores, llama la 

atención del curso, y vuelve a destacar la dificultad ortográfica. 

Los alunmos ''ª" confrontando y señalando sus errores para computarlos y 

corregirlos después. 

La corrección ocasional.· todo error ortográfico cometido por los alumnos 

debe ser inmediatamente corregido, en el momento que se produce. La 

necesidad está presente y no dehc ser desp?rdiciada por el maestro. 

a.mlquiera que sea el tema de la lección el maestro hará una hn~ve pausa 

para corregir la !"alta de ortogrnfÍi1 com<?tida. !-~jnr a\m si se adelanta, 

con espíritu previsor, a evitar que se cometa un error ortográfico -----

escribiendo la palabra en el pizarrón y llamando 10 atención de todos los 

alumno5 y destacando la dificultad ortográfica. 

la corrección ocasional deb? hacerse de la siguiente manera: 

- El maestro escribe la palabra correctamente en el pizarrón. 

- la pronuncia y la hace pronunciar con énfasis. 

- D?staca y hace destacar, gráfica y fonéticamente, el punto donde se 

cor.ietió el error. 

- se hace borrar toda la palabra mal escrita y se la hace escribir bien. 

¿ cómo apreciar en forma objetiva el rendimiento en ortografía ? la ad(Juis.!.. 

ción de los mecanismos ortográ:icos. La habilidad práctica y destrezas ---

adquiridas en el proceso d~l aprendizaje de la ortografía pueden ser medidas 

o'bjetivamente. Estf\ medición se hace oor medio de pruebas que se basan en 

palabras aisladas, en frases y oraciones cortas e incone.xas o en trozos 

completos e integrc:iles. 

Los resultados de las pruebas de aprovechamiento ortográfico permiten al 



- 10:? -

maestro medir la aptitud ortográfica y diagnosticar las causas de los 

errores. 

IV.12. Algunos métodos de la enseñanza de la ortoora:ía 

Los métodos que a continuación se e.~nen fueron propuestos por el boliviano 

Humberto Ouezada ;... que en seguida se presentan. 

rv.12.1. El método de unidad ortooráfica 

se basa en el procedimiento de la presentación dP- palabras sucl tas y en 

colUITU1a, para luego emplearlas cm frases y oraciones. (SO) 

Consiste en seleccionar vocablos que presentan dificultades ortográficas, 

desprendiclas de los temas que se están enseñando o del vocabulario propio 

<le una unidad de trabajo. Por {?jemplo: Tema: La abeja. las palabras que en 

torno a este temu presentan d1ficultacie::; gráficets son: alxlomcn. tór;:i::, 

libar, néctar, zángano, cera, enjambre, celdas, aguijón, etc. ;; dichas 

palabras se les agrupa y se les enseña de seis en seis o de ocho en ocho, 

para cada período de aprendizaje o de lección. 

Las distintas unidades de t.rai-:l::ijo y dentro de ésta5 los di ferent~s temas, 

encierran un vocabulario cuyas dificulta~e.s 9ráficas de'ben ser objeto de 

lecciones de orto;Jrafía. Siguiendo el proceso de enseñanza de la ortografía 

por el método de- unidad ortográfica se asegura la adquisición de la -----

correcta escritura de un mínir:io usual de palabras convivientes en lenguaje 

diario. 

(SO) iJ2i!!tlm. , p. 72 
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se llama ?-ntodo de Dnidaa Ortográfica porque se presenta la palabra como 

una unidad miníma visual de pronunciación y de significado, pennitiendo -

imágenes unitarias imperecederas. 

Plan oeneral de lecciones oor el mi?todo 

de unidad ortoaráfica (P:1) 

T. Perceoción visual de la Pñlabra 

- E.scri tura en el encerado de cada palal1rn que encierra dificultad 

ortográfica. Letra caligráfica. 

- Lectura silenciosa, de la palabra. 

II. ~rceoción auditiva 

- Pronunciación clara y calmada de la palabra por el maestro, para la --

formación de la imagen acústica de la palabra en su totalidad. 

- Pronunciación, por separado, áe los elE:ir .. ::ntos fonéticos di~ícilcs (SÍl.2. 

bas, diptongos), por el maestro para la aprphensión acústica de las --

partes. 

- Pronunciación por los alumnos. 

TI!. Comprensión del siani ficado de la oalabra 

- explicar el significado de la palabra; 

dar la e.xplicación del sentido e.xacto; 

- bm;car el contenido cabal de la palabra en el diccionario. 

( 91) ibidem., p. 7'2 a ?tl 
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IV. Exoresión oral 

- empleo oral de la palabra en oraciones y frases por los alumnos y el -

maestro; 

- utilización escrita en el encerado. 

V. D::!stacar la dificultad orto:tráfica 

- poner de relieve, oralmente, la dificultad ortográfica dentro de la ---

palabra; 

- destacar dicha dificultad con tiza de color llamativo; 

- los alumnos deben concentrar su atención; 

- el maestro vuelve a pronunciar la palabra; 

- hacer ejercicios especiales con los alumnos más atrasados. 

VI. Proceso motriz r1el acto de escribir ln oalabra 

- escritura de la palabra, con atención y calma por los alumnos; 

- que al escribir la pronuncien en \·a:: b:i.j;:i; 

- que la comparen con el modelo del encerado para asegurar su corrección. 

Vrt. Pruel::la de control 

- dictado-prueba para comprobar objetivamente el grado de adelanto; 

- dictado de aplicación; 

- lección práctica de demostración. 

I\'. 12. 2. El método clP.l dictado ortográfico 

Consiste en reproducir por escrito, a los alumnos, palabras, oraciones, 

párrafos y trozos de manera correcta desde el punto de vista de la grafía de 

los vocablos. 
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El maestro deb? satier distinguir el wlgur dictado escolar, puram:?nte 

auditivo y a pasatiempo. del dictado como aplicación práctica de las 

lecciones de ortogra:ía al cual precede una serie de modelos atractivos. 

~ ~ dictado: se ha usado y a'l:iusado del dictado escolar con diversos 

objetivos. Por eso conviene dis'tinguir ln:s principales clases de dictado en 

la escuela: ( 8?) 

- el dictado-aprendizaje; - el dictado-aplic<lción: - el dictado-prueba. 

- El dictado-nonmdizafo es el que se utiliza como medio de enseñanza ---

orta:-rrrí:icél c0r,i'1 :1roc-<:>~Jir.ii:into 'J.:O:r;·"! gltiar '31 ll.D!'~n:-Hzaje d~ la ortograría. 

Fst<i cl~s~ dr-- ~ict . ..,-'ic• s-nr:i:0rr.~. nq.-;1a~ fri.llas, nrlnci:1.:1:Lr.entc cuando s~ lo 

presenta por el simple camino auditivo donde el a1unmo sólo oye la pronu!!. 

ciación del maestro, sin prt;?Vios rdercicios mentales, sensoriales y ----

motrices. 

El dictado-nprendizaje del::e ser 0..mpleado siguiendo siempre los procesos 

didácticos convcmi.entes basados en la psicología del aprendizaje de la 

ortografía. Nwica debe emplearse sin que los alumnos hayan leído, 

visualizado y comprendicmdo el t~:to al dictarse. 

- El dictado-anlicadón es utilizado después de lils lecciones de 

aprendizaje, es decir, después que se ha .s~tido un tratamiento cuidadoso 

de la grafía y significaOo de las palabras a dictarse. Este tipo de 

dictado tiene más sentido didáctico y es considerado como mer:lio de ----

Bplicación ñe la lección ele ortografía. Además, est:J clase de dictado 

(B') jbidem., p. 77 a 78 
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evita la formación de imágenes gráficas, visuales y motrices defectuosas 

en el cerebro del niño. 

El maestro debe aplicar. con mayor frecuencia, este tipo de dictado dándole 

ese sentido práctico de aplicación inmediata. 

- El dictado-nruel:la tiene el carácter de una verdadera pru~ba ortográfica --

cuyo propósito es comprobar objetivamente el grado de aprovechamiento que 

los alumnos tienen en ortografía. otras veces el propÓsi to es realizar 

investigaciones pura e..xtraer los errores más frecuentes y generalizados a fin 

de enlistar las palabras di:íciles y proceder a su corrocción. 

Este tipo de dictado deOO ser utilizado muy rara vez y en casos precisos de 

investigación, principalmente en los exámenes. 

Requisitos que debe cumplir el dictado. Fn general. el dictado exige ----

cuidados especiales y cumplir ciertos requisitos. corro los siguientes: 

1. Los dictados deben basarse en motivos tomados de la observación de la 

a=tividad escolar, familiar, ambiental. etc, vividos y e.'\.-perimentados por 

los alumnos. 

2. Ieben tener relación con la unidad de aprendizaje con el tema del clÍa, 

con las lecturas realizadas, con las situaciones vividas, etc, o sea, 

que los trozos a dictarse de~n estar dentro del campo ae la 

concentración de la enseñanza. 

3. I:'eben ser sencillos e interesantes, adaptados al grado y nivel de 

conocimientos de los alumnos. 

4. Los trozos a dictarse deben ser correctos, siempre desde el punto de 

vista gramatical y de la realidad. Aderrcis deben contener una ---------

recomendable belleza literaria. 
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5. D:!ben ser graduados en e.xtensión para no producir fatiga y desatención, 

por ello se sugiere: 

- Que en los prilTl':?ros grados el dictado tenga una extensión de 3 a 4 --

líneas. 

- F.n los segundos grados, tenga de 4 a 6 1 íneas. 

- Fn los grados medios que abarque el dictado de 6 a 10 renglones. 

6. El contenido de los trozos a ser dictados deben encerrar alguna noción 

útil o bien deben reafirmar un conocimiento ya rldquirida. 

7. Con el propósito de que el sentido de las frases qu~de claro y completo, 

el maestro delJe dictar la puntuación a medida que dicta las palabras a 

excepción de los casos de verificar el aprovechamiento en los aspectos de 

puntuación. 

B. El maestro debe dictar por unidades de pensamientos, para ello debe ---

lfk:lrcar, con anterioridad, en el trozo ln scp::iración de unidades cortas y 

de rácil perce¡:x:ión audith-a para los alur:nos. 

Recomendación importante: Los maestros no deben emplear nunca, por ningún 

motivo, el llamado procedimiento del absurdo; es decir, la presentación de 

trczos o frases conteniendo palabras que tienen errores escritos a propÓsito. 

I.'e una manera general, el maestro no deh:? olvidar que los alumnos deben ver 

siempre modelos perceptivos exactos y correctos; jarr.ás imágenes erróneas a 

fin de evitar la confusión en el cerebro. 
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Plan aeneral de lecciones oor el método del 

dictado ortooráfico 

a) Presentación en el oizarrón del trozo a dictarse 

b} Lectura y comorensión 

- lectura silenciosa; 

- lectura en voz al ta; 

- estudio del vocabulario desconocido para los alumnos; 

- estudio del contenido del texto; 

(83) 

- hacer que el alumno reconstruya, oral y rápidamente, el trozo, el 

explicado a dictarse. 

e) Visualización de las dificultades ortooraficas 

- Destacar y subrayar, con gis de color, las palahras de difícil grafía. 

- Hacer que los alU1TU1os concentren su atención en las palabras que 

contienen dificultad ortogr&~ica. Hdcer ver la grafía correcta. 

- Pronunciación, por separado. de las palabras difíciles. El maestro 

pronuncia de manera espaciada, por sílabas y .luego pronuncian los alumnos. 

- subrayar todas aquellas palabras sobre cuya grafía se considera necesario 

llamar la atención de los altmmos. 

- Escribir, en el pizarrón, las palabras difíciles de 3 a 5 veces 

aislándolas del texto para facilitar la representación mental de las 

imágenes ópticas y motrices. 

( 83) ihidem., p. 79 a 80 
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d) Dictado 

- cubrir el texto escrito en el pizarrón. 

- Fonnar el há1::1ito de recordar la ortografía de las palabras ya vistas y 

oídas. 

- Rt?comendar que presten atención y que escuchen en silencio 10 que se les 

va a dictar porque sólo se repetirá la pronunciación una sola vez. 

Además, recomandar que escriban con buena letra. 

- Dictado, por el maestro, del trozo. seguir las normas de un buen dictado: 

voz clara, -por unid<:1dcs de pensamiento y espaciando las sílabas. 

- Tunninando el dictado el maestro lee, con calma y pausadamente, el trozo 

completo. 

- Hacer que los alumnos vuelvan a leer en silencio sus trabajos. 

e) Correcciones v fi iación 

- Autocorrección: cada alumno corrige sus errores. 

f) F.jercitación ,. valoración 

- ejercicio de correcta escritura; 

- dictado de comprobación: volver a dictar el troza. 

TV.12.3. El ~todo de las r~las ortooráficas 

a) Valor práctico de las realas ortooráficas 

Durante mucho tiempo se ha venido tratando de enseñar ortografía por 

medio de reglas ortográficas. Aún hoy en nuestras escuelas primarias y 

secundRrias hacen un esfuerzo por enseñar a escribir correctamente las 

palahras a través de reglas ortográficas. 

con el propÓsito de constatar, objetiva. y científicamente, hasta dónde 
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las reglas ortográficas tienen valor práctico en el mejoramiento de la 

escritura correcta de las palabras, se l-\an realizado investigaciones --

experimentales comparativas con grupos de alunmos. 

Los resultados han evidenciado que el conocirnient.o de las reglas ortogri 

ficas no ejerce gran influencia en la correcta escritura de los vocablos. 

02 aquí se infiere que en la enseñanza :oriITVlria y secundaria el valor de 

las reglas ortográficas es rrruy reducido, más aún si ellas son aprendidas 

deductivamente, sin que las acompañen numerosos ejercicios prácticos. 

El escaso \ralor tle las rE'9las ortográficas en la escritura correcta de 

las palabras se debe a 10 siguiente: ( A-1) 

- Exige su memorización. 

- Se precisa recordarlas y aplicarlas en el momento de escribir las 

palabras. 

- las e."<!:epciones son en muchos casos, numerosas: a veces más que la 

regla, y r~ieren tamhién su aprendizaje. Por estas razones la 

ensefianza de las r:?glas ortográficos ha sido superada por otras 

técnicas más eficaces. 

b) Plan para las l~cionc.r-:: wr rPCJlas- ortoaráficas (8~) 

Eiemolificación 

- Presentación en el pizarrón: 

de pala'bras sueltas en coltnmas, de igual ortografía; 

o bien de oraciones conteniendo los ejemplos adecuados para inducir la 

regla 

(M) ibidem., p. 86 

(8") lbidem., p. 87 a 88 
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Comprensión 

- Lectura en silencio de los ejemplos escritos en el pizarrón. 

- Explicación de significados: contenido ideológico de la palabra. 

Que los alumnos traten de ~xplicar el sentido de los vocablos o que den 

ejemplos, 

El maestro e.'{})lica el significado de cada vocablo desconocido empleando 

procedimientos apropiados. 

- Pronunciación de las palabras: ¡x>r el maestro y por los alumnos. 

Ohservación v visualización 

- Concentrar la atención de los alumnos en las palabras, objeto de la 

lección. 

- Distinguir sílabas y letras semejantes. 

- D2stacar lo común en las palabras con gis de color. 

Inducir la reala ortoaráfica 

- Comparaciones, destacanc1o la igualdad en las diferentes palabras. 

- Inferencia: que los alumnos induzcan la regla ortográfica. 

Aquí debe esforzarse el maestro en guiar a los alunmos para que sean 

ellos quienes enuncien la regla en sus propias palabras, tal cual la 

entienden. 

Escritura de la regla en el pizarrón. Mejor si se escribe en la regla 

ortográfica dentro de un cuadro, dándole una redacción comprensible. 

Ejercitación v fijación 

- Los alumnos escrihirán en sus cuadernos las palabras, las oraciones o el 

trozo del pizarrón. 
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- Lectura en voz al ta de la regla ortográfica: primero por el maestro, 

luego por los alunmos. 

- Repetir la lectura, tratando de rremorizarla. 

- Al pie de los ejemplos, los altDm1.os escribirán la regla en cuadro. 

- Dictado de aplicación: dictar un trozo conteniendo palabras donde se 

aplique la regla ortogrclfica aprendida. 
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Cl\P!TtJLO V 

Dil\GNOSTICO DE NECESIDl\DES DEL PROGRl\MI\ DE ORIEITTl\CION 

P!\Rl\ EL F.S'l'UDIO DE LI\ ORTOGRl\FII\ Ei'I 1 er A.iio DE SECUNDl\RII\ 



- lM -

\'. l 

ELABORACION DEL PR<X;JWfA DE ORTOGRAFIA 
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INTRODUCCION 

Como tal, el dictado es un instrumento valioso para fijar todo lo aprendido 

respecto a ortografín dur~mte el período en que se explica. se comenta y se 

observa la frase o cláusula que debe ser dictada. El rlictado en sí no puede 

ser un procedimiento de adquisición porque sólo da el sonido de las letras. 

Hav tres clases de cHct,ado (86) 

- El Dictado - AprendizajP. 

- El Dictado - Aplicación 

- El Dictado - Prueba 

Por tal motivo en la presente investigación se eligió el " Dictado - Prueba " 

como instrumento de detección porque el propÓsi to era comprobar 

abjcth<llnGnte el c;:11·ado de aprovechamiento que los alumnos tienen en 

ortografÍ41 y extraer los errores más frP.cuentes para después hacer listas de 

palabras difíciles y proceder a su corrección, con el fin de realizar un 

programa de acuerdo a las necesidades detectadas de los alumnos. 

F.s IX"r esta razón que no se utilizó la copia ni la lectura. 

El dictado se aplicó de manera arupal y las ·instrucciones se dieron en 

fonna oral. se utilizó una muestra piloto de 485 alunmos de ambos sexos de 

ler año de secundaria turno matutino. 

(86) vid infra., cap. IV, p. 
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I.Ds errores contenidos en el dictado fueron: 

- faltas de ortografía 

- acento ortográfico 

- mayúsculas 

Se clasificaron las palabras que tuvieron error ortográfico por la 

colocación de la vocal, quedando clasificadas las sílabas. 

- simples directas 

simples inversas 

- simples mixtas 

- compuestas directas 

- compuestas inversas 

- compuestas mixtas 

(ver anexo :::- 1) 

pa-le-ta. 

ir, al. 

han - ces. 

bra, clo. 

abs, obs. 

trans, tran. 

A continuación se muestra el dictado aplicado. 
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El domingo pasado ,Julia y yo estuvimos paseando en el parque. 

Gozamos viendo el juego de nuestro equipo de foot - hall. 

Cerca de la cancha había un árbol frondoso de grandes ramas que nos protg 

gían del sol, por lo que pudimos ver cómo~amente como Pedro anotó gol 

varias veces. 

'T'enninando el partido Juan y Pedro propusieron ir a una excursión a la --

playa. 

El camino era muy largo y tuvieron que detenerse a descansar. 

Había anochecido cuando regresaron y traían flores hellas con las que 

Julia hizo un ramo, venía con ellos un gatito que se encontraron en el 

camino y le pusieron por nombre " Fifí ". 

De ahora en adelante el animalito tendría un hogar y sería adoptado como 

mascota del equipo. 

Es así corno terminó un domingo más. 
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Im'ERPRETACION DE o.;TOS 

Después de aplicar el dictado a la población se J levó inmediata:rrente a su 

revisión con el fin ele detectar los errores contenidos en el dictado ya 

citados anteriotm2'nte. 

Se observó confusión en el sonido de las letras: 

Cll'ffiTO DE S POR Z 

frondoso Simple Mixta: con regla s y 

derivado tenninado en oso. 

descansar Simple Mixta 

bellas Simple Directa 

Ci'J·ffiTO Dr.: /, POP. S 

hizo Simple Directa con regla z 

tenninada en izo. 

gozrunos Simple Mixta 

CA'ffi!O DE e ?OR s 

cerca Simple Mixta 

anochecido Simple Directa 

ex:cursión compuesta Inversa 

CA'!BIO DE s POR e 

paseando Simple Directa 

paseo Simple Directa 
1 

,] 
~sieron Simple Directa 

¡\ 
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sería Simple Directa 

datenerse Simple Directa 

propusieron Compuesta Mixta 

CA.'filIO DE X POR s 

excursión Compuesta Inversa con regla x 

de prefijo con el significado 

fuera. 

C.'J-!RJO DE V POR n 

estuvimos Simple Directa 

Viendo Simple Directa 

varias Simple Directa 

tuvieron Simple Di recta 

veces Simple Directa 

Venía Simple Directa 

Ver Simple Mixta 

invitaron Simple Directa con regla de 

v después de n. 

CAMBIO DE y POP LL 

playa Compuesta Dirt?cta 

CA.'lllIO DE R POR V 

oollas Simple Directa 
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Ci\.'IBIO DE G POR J 

protegían Simple Mixta 

Cl'l.'IBIO DE J POR G 

trajeron Simple Mixta con regla j 

con sonido fuerte antes 

de una vocal . 

C!\l'IBTO EN H 

hogar Simple Directa 

ahora Simple Inversa 

había Simple Directa 

CA.'IBIO DE s POR H 

así 8implP Tnversa 

C!\J'IBTO DE ll POR D 

foot-ball Simple Mixta 



l. excursión 

2. foot-ball 

3. trajeron 

4. gozamos 

s. ~rea 

6. a11ochecido 

7. veces 

8. ahora 

9. protegían 

10. pusieron 

11. hizo 

12. estuvimos 

13. tüVieron 

14. d.:!scansar 

15. frondoso 

16. h~bía 

17. ac;Í 

18. viendo 

19. venía 

20. varias 

21. bellas 

22. propusieron 

23. Paseando 
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LIST;\ DE PAI.J\JJRAS Y NUM. DE ERRORES 

252 

78 

12 

184 

152 

200 

71 

71 

59 

3~ 

ó8 

119 

79 

2\ 

151 

67 

69 

45 

39 

13 

135 

16 
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24. aetenerse • ............................................. 15 

25. hogar • ............................................. 26 

26. Sería • ............................................. 11 

27. paseo • ............................................. 10 

28. ver 

29. playa 

30. invitaron .............................................. 14 

TCYl'AL FIN.l\I, 2048 
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CU\SIFICACTON DE LAS P/\L.~ERAS Y TOTAL 

Gráfica ~ 1 } 

Si rn")! e5 Di rectas Simoles Inv~rsas Simnles Mixtas 

8 9 9 1 3 8 5 o 3 

Compuesta!=; Directas comnuestas Inversa~ Comouestas Mbttas 

6 o 1 3 5 

( Grafica '= 2 ) 

Si moles Di rectas Simple~ Mixtas Comnuestas Inversas 

8 3 3 2 5 2 

'1'otal de nalabras 

3 o 2 o ~ 8 6 8 • 2 6 
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Después de obtener los resu1 taoos se observó que el mayor índice de error 

reside en las sílabas Simples Directas siguiendo las Simples Mixtas, 

Simples Inversas, Compuestas Mixtas y Compuestas Directas en Último lugar. 

Con Regla Ortooráfica 

se muestra que el mayor Índice de error reside en las sílabas Compuestns 

Inversas, siguiendo las Simples Directas y por Último las Simples Mixtas. 

El resultado que se ohtuvo fué el siguiente: 

se detectó que en 30 palabras huho un total de fallas d~ 2048 can error de 

68. 26 %. Esto demuestra que la ortografía es incorrecta aunque algunos 

alumnos presentan una correcta escritura. 

A continuación se muestran las gráficas. 

se observó que hay letras df' n.c;o rludoso por representar un mismo sonido 

tales son la by la v: la e y Ja z; lag y la j; la i y la y; la k, la q y 

la e fuerte. 

Los errores que se encontraron más frecuentes con las letras fueron: 

b, v, s, z, e, y, g, j, h. 
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- Se clasificaron la!:: ;i~la'Jras que tuvieron error con aC9nto de la siguiente 

manera: según la sílal)a en que llevan el acento las palabras se llamarán: 

1) agudas acento la sílaba 

2) graves o llanf!s acento 2a sílaba 

3) esdrújula acento 3a sÍla1:>a 

4) sobreesdrújula acento 4a y 5a sílaba 

{ ver nnexo ~ 1 

A continuación se muestran los resultados ohtenidos: 

Total de pala'l)ras 

1 6 

Agudas 

Graves 

Total de oalabras 

9 

7 

Falla 

" 7 1 o 

4 5 3 

e s 7 

a a a 

a a á a 

a á a a 

á a a a 

\ 6 . 9 3 

6 1 4 

7 9 5 

LISTA DE ".l\LABR~S v NUM. DE ERRORES 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

cómodamente 

hahía 

tenninó 

árbol 

traían 

protegían 

383 

191 

340 

179 

164 

114 



7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

tendría 

sería 

así 

anotó 

más 

excursión 

venía 

Fifí 

además 

después 
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114 

172 

, 59 

329 

206 

38 

86 

73 

'i6 

73 

CLl\STF!Cl\CTON DF T.~S l'AL.~FlRAS DE l\r.uERDO l\L ACE!\"l'O 

.~guda[ ~ 

l. excursión l. cómodamente 

2. árbol 2. había 

3. anotó J. traían 

4. tenninó '). protegían 

5. así 5. tendría 

6. más 6. sería 

7. Fi!'Í 7. venía 

8. después 

9. ad~rnás 
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Con respecto al acento hay dos tipos: 

a) A!=ento nrosód i co 

Es la mayor elevación de voz con que se pronuncia determinada sílaba de 

una palabra. 

b) Acento ortcxrrá-:ico 

Es um1 rayi ta oblicua ( ' ) que en determinados casos se pone sobre la 

vocal en que carga el acento prosódico. Ejemplo 

Gramática , mártir, alelí, café, Yucatán, r-~rida, M:..~dellÍn. 

Se ha de rx:m'2r acento ort00ráfico: 

en las palabras agudas 

en lric:: ~l~hra~ gnr.<>c.'.": 

en todas las esdrújulas 

De los dos acentos nos referimos al ortográfico. 

Con respecto a los resul tñ:dos ol-,tenir:os las palabras graves son las que 

repres~ntan más error continuando las palabras agudas. 

A continuación se presenta la gráfica ±: 3. 
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Emplearemos la Mayúscula: 

1. En la palabra que inicia un escrito y en la que se sigue después de 

punto, interrogación o admiración. 

2. En todos los nombres propios. 

3. En los tratamientos y especialmente en sus abreviaturas. 

Los errores que se cometieron son con los nombres pro9ios de personas y 

fueron: 

Julia Juan Pedro Fifí 

se muestran los resultados obtenidos: 

FALLA % ERROR 

Pedro 4 o o 

Julia 5 o 5 

Juan 3 6 3 6 

Fifí 3 7 

A continuación se presenta la gráfica # 4. 



# de? faltas 

Error en ncnibms propios 

de personas 

50 

40 

30 

20 

!O 

Kl\.'m'lCIJU\S 

( GRllFTCll # 4 ) 

ll!ll Juan 

error de? 36 % 

~ 1'>dro 

error de 20 % 

# de !Blabras 

llIIII Fifí 

error de 37 % 

llll JUlia 

error de 25 % 

.J 
,J 
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Daspués de haber analizado los resultados obtenidos, los alunmos requieren 

de una dedicación cuidadosa, una atención mayor y una comprensión psicológica 

más humana ¡::or parte del maestro. 

La corrección puede ser colectiva o individual: 

- la primera consiste en presentar en el pizarrón las oraciones o palabras, 

para inducir a los alunmos a la autocrítica y para destacar la forma 

correcta. 

- La segunda consiste en la corrección hecha por cada alUilUlo que debe ser 

impulsado a comparar su progreso actual con sus anteriores trabajos. 
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v. 

CAR!\CTE'RISTIC/\S DEL l'ROORANA 
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Antecedentes 

El presente diseño del programa está basado en los resultados obtenidos del 

dictado aplicado a los estudiantes de ler año de secundaria de la Dal~ 

ción Alvaro Obregón mediante el análisis y la interpretación de los datos. 

En la mayoría de escuelas secudarias, el tiempo empleado en orientación es 

considerado como tiempo libre o para cubrir otros aspectos secudarios. 

Por ello se pretende que el programa se desarrolle durante los 6 primeros 

meses, una hora a la semana llevado a cabo por el D=partamento de -----

Orientación. 

Justificación 

Se pretendió dar elementos teóricos y prácticos sobre la ortografía ( 

reglas ortográficas ) , realmente ésto no aliviará todas las faltas de ----

orto;¡rafía, sino que será una manera de que conozca la forma en que se 

escriben y por lo tanto un estímulo para un buen comienzo. 

Los estudiantes presentaron los siguientes puntos: 

- No saben tomar dictado 

- No tienen una motivación bien encauzada 

- Falta de limpieza 

- Falta de alimentación 

- Falta de atención 

- Falta de percepci6n visual 

- Presentan problemas auditivos y de lenguaje. 
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Políticas 

Lineamientos a seguir para el desarrollo de las actividades: 

El curso se dará en la hora destinada a orientación dw:ante el primer 

ciclo escolar. 

será de carácter obligatorio. 

Será exclusivamente para alumnos de ler año de secundaria. 

será desarrollado por el orientador de cada escuela. 

Evaluaciones 

se realizarán tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

1) participación 

2) tareas 

3) trabajos 

4) desarrollo de un tema. 
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OBJITIVO GENERAL 

. El almnno al final izar el curso: 

- Conocerá la importancia de la ortografía. 

- Aplicará los conocimientos adquiridos en ejercicios y en la vida diaria. 

- Evaluará los ejercicios realizados dándose cuenta de sus errores. 

Ci\RACTERISTICi\S A QUIEN VA DIRIGI!Xl 

El presente programa está dirigido al estudiante de ler año de secundaria 

de la J::elegación Alvaro Obregón n.F., tomanrlo en cuenta los dos sexos. 

El estrato socio-econánico al que pertenecen comprende a clase media-baja y 

media. Las edades que presentan los alumnos son entre 11 y 12 años, por lo 

que se trata de una población de adolescentes ( Adolescencia Inicial ) • 



SELECCION DE TEMAS : 

- t<R -

COrll'ENIDO 'l'l'NA'l'ICO 

OR'l'OGRl\FIA 

DEFINICION 

Il!PORTl\NCIA 

DIVISION DE Ll\ ORTOGRl\FIA 

MarIVACION EN Ll\
0 

ENSEÑl\NZJ\ 

PSICOI..cx:;IA DE IJ\ MATERIA 

ASPECTO GENER!\L 

PERCEPCION VISUAL 

?ERCEPCION AUDITIVA 

COORDINACION PSICOMOTRIZ- . 

Rl\CIONJ\LIZl\CIONES 

Ll\ ACTI'IUD Oll'l'CGRl\FICJ\ 

METODOS DE ENSEÑAN7J\ DE Ll\ OR'l'OGRl\FIA 

EL MEl"OOO DE UN1Dl\D ORTOGRl\FICJ\ 

EL MEJ"OOO DEL DICTJ\DO ORTOGRAFICO 

EL HETOOO DE LAS REGLAS ORTOGRl\FICJ\S 

( VER llNEXO # 3 ) 
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ANALISIS DE CONTENIDO 

( MATRIZ DE CONECTIVIDAD ) 

TEMA I I 

I 

II 

III 

l= Si hay relación 

O= No hay relaci6n 

I I I 
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CONCLUSIONES 

Al concluir el presente trahajo de investigación se ha llegado a tma serie 

de conclusiones que enseguida se presentan: 

La escuela secundaria está consiñerada como media básica de acu~rrlo al 

Sistema E'.ducativo Nacional, su duración es de tres años, su función es 

hacer posible que todos los tipos de aprendizajes tengan lugar en forma 

eficaz y lograr el conocimiento. 

I.a ~ducación, como agente de carnhio social, es un medio eficaz para 

promover el desarrollo de todas las capacidaaes humanas. 

Otro f'actor que tiene importancia en definitiva es el lenguaje porque es 

la base de todo conocimiento, enriquece su acervo cultural y por medio de 

él expresamos nuestras ideas, transformamos el pensamiento en palabras y 

las ccrnunicamos a nuestros semejantes. 

Quienes suhestiman el valor de la ortografía en la enseñanza niegan que 

ella sirva como instrumento de desarrollo mental, indican que su 

adquisición clepende nás de su predisposición y temperamento. Afirman que 

el rrejor rredio de adquirirla es la lectura constante y atenta. Y que por 

consiguiente, debe ser relegada a un plano secundario dentro de las ---

preocupaciones escolares. 

Con respecto a la hipótesis planteada en el análisis ¿ Qué importancia 

tiene la ortografía para los alumnos de ler año de secundaria ? 

Los alumnos presentan más fallas en faltas de ortografía continuando las 

mayúsculas y acento ortográfico. Esto viene a confrontar que presentan 

poco interés o porque la ortografía queda fuera de la comprensión donde 
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se evidencia un lamental:>le descuido a nivel secundaria. 

sucede que hay una incorrecta escritura de todas las palal:>ras de nuestro 

idioma, ésto se dehe principalrrente a que desde las prirreras etapas 

escolares no se fomenta el interés y el deseo constante de perfeccionar 

el uso ele la ortografía, por lo tanto la hipÓtesis planteada es inválida. 

Continuando con el análisis se llegó a la segunda hipótesis planteada: 

¿ cuáles son las causas d~ faltas de ortografía más frecuentes que se 

presentan en los alumnos de este grado, y cómo el mestro puede ayudar a 

corregirlas en sus alumnos ? 

r...a ortografía nos enseña a usar las letras, acentuar las palabras y usar 

los signos de puntuación y demás signos ortográficos. Es im¡x:Jrtante que 

los alumnos repasen las reglas ortográficas y por consiguiente aplicarlas. 

Las causas principales de estos errores en ortografía cometidos por los 

alunmos fueron: 

D3'fectuosa percepción visual de la palahra debido a la poca claridad en 

su escritura. 

La mala pronunciación de la oalnhra que ocasiona una imperfecta percepción 

auditiva. 

Las perturbaciones de la atención que desvían el proceso del aprendizaje 

y ponen obstáculos a la formación de las asociaciones ideográficas. 

Las distracciones impiden la capacitación de las formas gráficas de las 

letras y palabras. 

~fectos característicos c'lel lenguaje según el medio social. 

lmomalías físicas o psíquicas del alumno. 

( A grandes rasgos fué lo que se detectó. ) 
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El profesor debe saber cuales son aquellos aspectos en los que 

el alumno frecuentemente encuentra mayor dificultad ortográfica. 

De allí que deha ser consciente de los diferentes compromisos 

que adquiere al dedicarse a trabajar en su labor docente y 

emprendiendo juntos la tarea de la enseñanza de la ortografía. 

Es necesario dedicarle un tiempo al estudio de la ortografía 

esto no depende tanto del tiempo que se dedique a su 

aprendizaje, ni de la duración de cada cla~e en particular, 

sino del método que se emplee, del proceso psicológico de la 

lección como se realice la ejercitación. 

Es conveniente estudiar y aprender la ortografía de las 

palabras presentándolas sueltas y en columna, además se deben 

escribir con claridad y de manera visible para todos. 

El profesor debe interesarse por conocer las causas psicológi 

cas y didácticas de las faltas ortográficas de sus alumnos para 

planear las correcciones del caso y seguir un proceso acertado 

de mejoramiento en ortografía, por lo tanto la hipótesis 

planteada es v¡lida. 

En la actualidad la ortografía ha pasado a un plano secundario, 

porque las faltas ortográficas encontradas en los escritos 

escolares, en los documentos de la vida diaria y en las 

publicaciones periodísticas, son motivo para desacreditar a los 

estudiantes y al cuerpo docente. 

Es evidente que el correcto uso de los signos ortográficos 

revela aliño mental, cultura general, atención y hábito de 

respeto social. 
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Después de analizar los resultados obtenidos en el dictado se 

elaboró un programa que se oresentó en la investigación, 

esto es un impulso para que los profesores y alumnos participen 

en el y aporten sugerencias. 

Se considera indispensable ir guiando a los alumnos a que 

conozcan más sobre ortografía con el fin de que obtengan una 

riqueza personal. 

Es conveniente que utilice algún método de' los que se 

mencionaron u otro y adaptarlo a las necesidades de sus alumnos 

para lograr una mejoría en su escritura (tomando en cuenta el 

interés de ambas partes ). 

Esto refleja la necesidad de orientar a los profesores en 

métodos y técnicas en ortografía. 

Es necesario poner en práctica programas que respondan a tales 

expectativas. 

Como conclusión general debo decir que en este campo de la 

detección de problemas de ortografía en ler año de secundaria, 

no se le da la importancia que se debería de dar y es en donde 

se evidencia un lamentable descuido, por eso hay mucho que hacer 

todavía a nuestro alrededor, no basta únicamente con tener 

programas sino llevarlos a la práctica. 

El programa que se ha diseñado tiene como fin mejorar algunas 

deficiencias y dar una respuesta a la problemática que presenta 

la práctica de la ortografía siempre y cuando el profesor deba 

ayudar a corregir esas faltas ortográficas. 
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CLASIFICACION DE LAS PAL.~JlRAS 

Por la colocación de la vocal. las sílabas pueden ser: (87) 

l. Las simples directas, primero llevan una consonante y después la vocal. 

2. Las s~les inversas, !Jrimero llevan la vocal y d~spués la consonante. 

3. Las simples mixtas, llevan la vocal en medio d9 <los consonantes. 

4. las canpuestas directas, llevan prirroro consonante y después la vocal. 

5. Las canpuestas invcrsas1 llevan primero la vocal ~· después la consonante. 

6. Las canpucstas mixtas, llevan una vocal en medio de dos o tres. 

(87) ill·, Ui\HIAN GONZALE'.?., Pablo, Ortoorafía Práctica., p. 5 



CUADRO SIMOPT1CO DEL ACENTO 
Llevan al 

i
~udas 

GRAFIC Graves 
Esdrújulas. 5J Sobreesdrújulas. 

~ [Agudas 
PROSODICO Grav'!~ 

EsdruJulas 

Sobreesdrújulas 

acento en la: 

1a. silaba 
la.silaba 
3a.silaba 
4a. y5a silaba 

1a.silaba 
2a.silaba 
3a.sílaba 

4a.y5a.sílaba 

Terminaciones de 
palabras: 

a.e.i.o.u.n,s. 
l .r.x.z.etc. 

Todas se acentúan. 
Todas seacentüan. 

l.r. x.z.etc. 
a. e.i. o.u. n.s. 
Todas llevan 
prosódico y gráfico. 
Todas llevan 
prosódico y gráfico. 

NOTA -- r>r•"'Sr>ntr¡ "'sh"• r.uil-iro o.1rn auxi.li;ir il tnc: ;itumnoc:: ~n J?l ~nt.~n-limi,mtri ...¡~1 :irl"'nt.n. Cl;irn que 

110 ,...,. O"'l<:;i'il1> '111~ cont,,.ncra las "XC<:'nr-inr."<:: ~ n'1o:::~rF.lcion~5. S&> lP"r;Í r!~ li'i ">Í'llli"nt<~ man~r-a: 

F.l .1c-;nto n11P<ir> sr?r 'lriírico '( proc::/1..i¡,..q, i\::mñt o=;r> mn~ ~n las rvil<thns .irtu4ao; t~nninarlas PO 

1, .... i. .,, u. n. s: ~n las ']'r"a'Jr>'i t.r>rMin;irl;i'; <>n L r. X, '!. ('t(" r "'" tc:Yh1c; l;is ns-irújulas y 

snhrr>"'r;"lrÚjul.,s. T.n mismo se le<~r;Í r>l nrnc:ñrlico. 

(88) ~"r .• ~··p. '18 

-" 
~ 
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ANEXO lt 2 



REGJ,AS PRINCIPALES ºl\Rl\ Ef, USO CORRECTO 

DE 1,/\ LETRA 

La letra " B ". Se escri he " b " : ( R9 ) 

1. Antes de una consonante: hablar, puhl i.cista, liravo. 

2. En tas voces que empi'=zan por hi, his, hiz, con el sianificado de dos: 

bilingÜe, hisal:iuelo, hisnieto. 

'3. En las voces que empiezan p:>r hio, con P.J siqni~icarlo dP. virln: bi0t;trafía. 

4. En las voces que empiezan por las comhinaciones bi111 (lihro), tiu, bur, 

bus: hilJlioteca, hurcrués, buscar. 

5. En las terminaciones ':>te, Ounrlo y hili<lad: amahte, posihle, sensihilirlacl, 

roc>ribundo. 

6. En las terminaciones ha, bas, ha, bamos, bais, har1, ele los coprctérit0s 

de los verbos de la primera conjuqación: ohserbas, organizahan. 

7. En tos verlXls terminados en hir: cohibir, pro'1ihir, exhihir. 

Se exceptúan: hervir, servir, y vivir. 

8. En tas partículas ah, abs, ob, obs, y suh: abjurar. ahstracto, ohjetor 

oh5tinarse, subrayar. 

Letra " V ". &'.' escri he " v 11 
: (go l 

l. tespués ñe 1:>, d, n : subversivo, advertencia, inversión . 

., thspu~s de la sílaba ot: olvidar. 

( 89) RA."105, José, Métotio nsfcotécnico de Ortoorafía Práctica, p. 117 

( 90) idem 
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3. En las voc~s que comienzan por eva, eve, evL evo: Evnristo, evento, --

evirlencia, P.Volución. son e.'<ceociones: é'!Jano, ehnnista, elx>rario, el?onita 

y derivados. 

4. En las pala'1ras qu~ comienzan JXJr vice, V..1.lla: vicepresi.r:lencia, villano. 

Excepciones: billar, l)Íceps, hici?falo y <lerivados. 

5. En las palabras que tenninan en viro, ívoro y rlerivados: triunviro, ---

herhívoro. 

6. En los arljP.tivos qu~ terminan en ava, ave, avo, e"tra, eve, evo, hia, ivo: 

hrava, suave, octavo, nueva, leve, longevo, positivf'<, negativo. 

Excepcion~s: célit-:e y ára'be. 

La letra " G ". St:> 1=_1scri ~ " n " ( 91 ) 

1. La " g ", para que suene suave ante e, i, det)e ir seguirla rle una u que 

no suena, y su sonido fuerte ante r:i., o, u, r'Jf!he expresarse con " 

2. En los derivados de verbos cuyo infinitivo tenga ·· g " : escoger, 

escoges¡ resurgir, resurqirán. Pero cuaniio en el ñerivarlo la g se 

P.ncuentre antP las vocales a, o, rleberá sustituirse nor la " 

escojas, escojo; resurjan, resurjo. 

3. cuando en las sílahas " que ", " gui se quiere dar sonido a la u, 

esta leti·a dei:lerá llevar sol:>re sí la diéresis e·): antigÜedad, paragÜitas. 

4. En los vocablos que comienzan por geo, legi, gest: geómetra, legislador, 

gestacién.. Excepción : lejitos. 

5. En la sílaba qen: agente, gAneroso, astringente. Excepciones: ajenjo, 

jengil-Jre, piojento, coll'l!?jén, avejentarse. 

( 91 ) ibidem, p.118 
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6. En los tiempos de vertos cuyo infinitivo termina en ger, giar, gir y --

g~rar: recoger, elogiar, ffi:Ígir, e."<agerar. Exce¡:x:iones: tejer, 1?rujir, 

crujir, desquijerar. 

7. En las tenninaciones gélico, genario, géneo génico, qénito, gesimal, 

giénic:o, ginal, qinoso, gismo: evangélico, se..'Celgenario, homogÁneo, ----

fotogénico, primoqénito, viaesimaJ, higiénico, original, oleaginoso, 

silogiSIOO. Excepciones : esnej i.smo, salvajismo, aguaj inoso. 

La l~tra " ,1 ". Se escrihe '' i " : ( g? 

l. Antes de a, o, u cuando se requiPr<'l el soni-io fur?rtc. 

'2:. En los t,iPJTIIXJS rie los VP.rl;.os cuyo infinitivo tennina en jear '' 

flojear, l-tojear, carcñiear. 

3. En loe; VE'!t"hos terminados en " decir ", " ducir " y traer, cuanrlo se 

conjugan en pretérito ñe inrlicativo y en pretérito y futuro de 

subjuntivo: retluje, r~duj!"!ra: dije, dijP.ra; traje, trajera, trajere. 

4. En las pala"1ras que comienzan por aje ", " eje " : ajedrez, r?jecutar. 

D::cepto: F,qeo, agen~sia. 

5. Fn las palabras tenninañas r-:.>n " aje 

Excepto: ambages, enálage. 

l.etra " H ". s~ escril:>e " h " 

ajes "· viaje, enqranajes. 

( 91 ) 

En las palabras que comienzan por " hidr ", hipe " hipo " 

hidrógeno, hi!)erestesia, hipódromo. Excepción : ipecacuana. 

(92) ~·p. 118 

( 93 ) ihidem. p. 1!9 
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2. En las palabras que comienzan por " horno " he.."<a ", " !"lepta ", 

" hetera ", " hect ", " liem " '? " higr " : homogéneo, hexaedro, 

heptasílabo, hi::!t'2rogGnco, "1cctómetro, 'licmatologÍa, higro~tría. 

3. Las palabras que r.omienzan por " hum ", " moh ", " zah " : hmnildad, 

moho, zahurda. E:>:cepciones: um1:iral, umbrío, moa1:iita, zaino, um'1ilical, y 

sus deri var3os. 

4. En las palabras que comienzan por " hosp ", " hist ", " host ", " herb ", 

" horr '' y 11 hol0 " : l1osp~talario, histérico, hostería, herl-Jolario, --

horril:ilc, holgazanear. Excepciones: 01".l'a, istmo, ostra. 

5. ·En las pala'brr:!s que emoiezan oor " herm ", " hern ", : henooso, hernia, 

Hernán, Herminia. Excepciones: EmP.sto, ermita y derivarlos. 

G. AntE>s de los diptonqos ia, ie, io, ua, ue, ui: hiato, hielo, hioides, 

huasteco, huevo, huir. 

1 En la~ tcrn.inacion~s 11 '!:u':':!.o 11 
" hu':.'la " cun.ndo var. pr~~':'!id<Js Cr:! ·!ocal: 

aldchue:a, \'i'-m~la, ju-:1ihuclo. 

Las l~tras " M" " " N ". Se escriben " m " 

1. Antes de p. h : camr.:esino. embajada. 

2. Se hace P~"Xcepción a la regla ant'2rior, si la µala1:lra está formada por 

prefijos tenninados con " n " (con, in, sin, non, etc ) ; y seguida de 

un norn'bre qu~ comience con " n " : connatural, innumerable, sinnúmero, 

innato. 

S?. escribe " n 

l, Antes de m, f y v confusión, coruni?moración, envidioso. 

( 94) idem 



- 160 -

La letra " u, ". Se escril:Je " 11 " · ( 95 ) 

1. Fn los ver'i)os ten11inarJos en 1.lir y '::!n sus derivados: zambullir, 

tullir, engullir, bullir. 

2. En las palatiras tenninadas en " illa " e º illo 11 y en sus derivados: --

caudillo, astilla, rodilla, ladrillo, cliiquillo. 

I.a Letra" R ".Se escri~" r": ( 91i) 

1. Las voces compuestas., de las cuales la sequnda se inicii'l con " r ", hacen 

que esta letra se duplique: contrarréplica, grecorromano (también puede 

P.scrihirse greco-romano) . 

., Nunca se escribirá r doblA después de consonante: Conrado, Enrique, 

alreoeaor, subrayar. 

La ]Ptri'l. "e". SP e~cril'Y' "r": ( g; ) 

l. En las palahras cr.ie terminan en ancia, ancio, encia, uncia, uncia. 

Exce:x=iones: Hortensia, ansia. 

2. Fn los diminutivos terninatlos en cica, cilla, cito, así como en sus --

femeninos y plurol~s: piccocito, piccccillo. E:cr:apcioncs: cm derivu.dos 

diminutivos de palal1rus que tengan s en la Última sílaba: mariposilla. 

3. En los verbos terminados en ciar y en las palabras que de e~los Se ----

derivan: anunciar, desahuciar. Excepciones: ansiar, extasiar, lisiar. 

4. En los verbos que tenninan en cer, cir: conv€ncer, conocer. 

D:cepciones: ser, coser, toser, asir y sus derivaclos y compuestos. 

( 9" ) id?m 

( 96 ) i1>idem, p. 120 

( 97 ) id<'m 
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5. En la~ palai)ras que tenninan en CiÓn r que SI? deriven de pala'bras que 

acaban en to y en do: de lJendito, bendición; de aclamado, aclamación; ele 

discreto, -:liscreción. 

6. En los plurul~s y deriva.Jos de oalabras tenninadas en " z "· de juez, 

juecas; de cicatriz, cicatrices; de pri?coz, precocidad. 

7. Si la palalJra procede de un primitivo tenninado en cto, ctor, y en caso 

la e se duplica: de lector, lección: de acto, acción. 

La letra 1
' S ". Se escri l)'? " s '' ( 98 ) 

1. Generalmente en los <lcrivado~ termin~dos en ismo, ista, sirro, oso, erso, 

ersa, erse, esta, esto, c;i.s y en arljetivo~ tenninaryos en esca. En los 

superlativos terminados An ísimo ejemplos: maliometanismo, altruista, --

vigésimo, hennoso, terso, inversa, terqiverse, floresta, resto, ósmosis, 

hnrJ~sco, a":'.J:bilisim.'). Ex.c•epciones: fuerzo, refuerzo, tuerzo, almuerza, 

eje?."za. 

2. En los sustantivos tenninados en sión derivados de adjetivos terminados 

en so, sor, sihle o sivo: iie e.'Ctenso, e.~t.ensión; de agresor, agresión; 

de visilJJe, visión: do a-JhQsivo, adhesión . 

.., En li3s terminacion~s cnse:, enso, ensa: coahuilense, descenso, inmensa. 

Excepciones: \."ascúence, y en terminaciones vl':.'rbales: convenzo, convence, 

convenza. 

t:. En las terminaciones esca, esca, isca, isco, usca, usco, de sustantivos 

y adjetivos: hurlesca, fresco, ventisca, pardusca, pedrusco. 

E:-:cepciones: hlanquizco, l)lancuzco, negn1zco. 

( 98) i':>idem, p. 121 
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La letra " ~ " . se escri ~ " z " : ( 99) 

F.n los adjetivos tennina::'los en az, oz: eficaz, veloz. 

2. En los sustantivos t~nninaC:os en anza y en azgo: enseñnnza, labranza, 

mayorazgo, compadrazgo. Excepciones: g;:msa, cu.nsu, rnsgo, trasgo. 

3. En los aumentativos terminados en azo, y en las palabras terminadas en 

azo que denoten idea de gol92: pi2rrazo, cabezazo. 

'1. En los sustantivos abstractos y patronímicos terminados en ez, eza y en 

los adjetivos tr?rminados en az: timidr?z., tristeza, t.ópez, sánchez, audaz. 

S. En los tiempos de los verbos tcrminzidos es izar: ~scnndalizar. 

E:~cepciones: en los tiempos de los verhos terminados en isar, guisar, 

avisar, improvisar, rr?Visar, divisar, etc. 

6. En las terminaciones zuela, zucln, el~ rliminutivos y despectivos: 

reyezuelo, mujerzueln. Excepción: mocosuelo. 

7. En las termim1ciones uzo, u:::a, de sustantivos rlespcc>:.ivo~ y rm la 

terminación ezno d'? diminutivo: lechuzo, gentuza, lobezno, osezno. 

B. En las terminaciones vcrb<:iles en azca, azco, ezco, ezca, ozco, ozca, 

uzco, uzca: comolazca, complazco, agradezco, agradezca, conozco, ------

conozca, reduzco, reduzca. 

9. Generalmente, en las palal)ras agudas terminadas en zón: corazón, 

quemazón, razón, hinchazón. 

10. En la mayor parte de las palabras terminadas en iz, izo, iza: lombriz, 

rrellizo, longaniza. Excepciones: corr.promiso, permiso, conciso, aviso, 

piso, indeciso, inciso, Narciso, y los derivados de? los verOO~ 

( 99 ) ibidem, p. 12'.2 
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terminados en sar: guiso (".1e guisar), nreciso (de precisar). 

l..a letra 11 X 11
• S8 escrilx> " v " • (100) 

1. En los pr~fijos e:.:, C''tra con P.! signi~icado 'i':! fuer.a: ~xalunmo, 

e.xtrcl.ordinario. 

"2. En el prefijo hex:::i: he:-::ágono. 

3. Antes rle las sílabas -:>la, ple, pli, plo, pre. pri, pro: e.'\."Planada, 

e:q>letivo, explicación, e.'\.'Plosión, e>..1Jresar, cxnrimir, expropiar. 

~cepciones: l?Splendor. esplieoo esplenio. 

4. En los sustantivos tenninados en xión que SP. derivan de palabras 

tenninadas en xo y jo: une:dón, de an~""o; crucifi~ión, do crucifijo. 

) idem 
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ANEXO# 3 
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Jueoo!=' ~ ut.ilizar en ortoaraf:'Ía 

Estos juegos fueron tomñdos del libro de Ortografía Integral que en seguida 

se presentan: (101) 

1. 1b_ COPTA RELAMP/\C-0 

Es una modalidad de la copia ordinaria. Se propone ejercitar lñ memoria 

visual en lo que atañe al campo ortográfico. 

~ 

El maestro toma un paquete de las tarjetas r'lestinadas a los trabajos 

colectivos y los alumnos sP. µr~paran paro ir escribiéndolas en sus 

cuadernos. 

CON'DUCCTON 

Las va mostrando a la clase una a una, retirándolas en hreve ténnino. 

Los niños las escribirán una vez que no las tengan a la vista. 

Al concluir de presentar la serie se procecie a la autocorrección, que se 

conduce repitiendo orñenadamcmtc la presantación de las tarjetas. 

Para el efecto, puede ir colocándolas e:i el tablero. 

Se van eliminando del paquete los términos que dejen de constituir problema, 

pero se reincorporarán cuando se trate de hacer recapitulaciones. 

(101) _g_fr., MINJARES H., Julio, Ortoara~ía tntP.Oral., p. 112 a 61 
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En la etapa del aprendizaj~ del rnecanismn se practica para aprender los 

nombres de las tarjetas y después, para dnr ~1uir1ez a ln ~scritura de sus 

combinacione5 difíciles así como para evitar omisione~ de letras al 

e5crihir. 

IN1~ 

Se presenta en el tablero, o s~ escribe en el pizarrón, alguna palahra y se 

~lica córro se transmitP.n los mt'.msajes pnr t.P.léarafo. 

CONDUCCTON 

Se juQga entre dos niños: uno <le ellos, (1e mi?moria, danño la espalda al 

escrito, va dictando la µalahra, deletreándola, y el otro ya " reci"t:>ienao 

el mens::ijc ", Q~crihiéndolo en el pizarrón. D.? este modo la clase va -----

juzoando las accionPs ne los compañeros. 

MODALIDADES 

El juego puerle realizarse con te. .... :tos breves rerlactarios como tP.legrama: 

Llego mafümn, Feliz Año Nuevo, etc. 

3. M PT7.CA 

PROPOS11'0S: 

a) Estimular la lectura rápida de los ideogramas. 

h) Am?liar el campo visual. 

e) Visualizar la escritura De las palabras problema. 

c:h) FortalecP.r 1 a memoria. 

MA~<:RD\L 

Se colocan en el tablero ñe seis a doce tarjetas col~ctivasl que l-ian de 
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de selP.ccionarse de acuerdo con el problema que desee oracticar: pala'1ras 

que lleven determinada sílal:"la (gue, gui., l:lra, ra), alguna letra pro":llema 

(h, v, c. s ... ). 

HANEJO 

a) El maestro pide al grupo que lea las pala'1ras según vaya señalándolas, 

lo que oodrá hacer en forr.:ia sucesiva o salteada. 

b) se designa a un niño quien escogerá su " secretario El prim~ro de --

ellos, puesto de espaldas al tablero, vu rtictando"las paJ.abras que 

recu~rae y el seguniio las va recooiendo ( oizcanño). 

e) se les da como ténnino un minuto o un tiempo similar. Gana la pareja 

que mayor número de palahras recoja en su tumo. 

ch) Se pueñe concatenar la designación de los participantes liaciendo que el 

~Pcretario a su vez, escoja a su compañero, quien posteriormente ----

designará al suyo. se ha de pedir que al invitar a un niño se le llame 

por su nombre. 

OllSERVACION 

En este juego participr1 todo el qrupo como un activo espectador. 

~ 

Selecciónese alguna ae las series de palabras que se presentan en los --

folletos individuales y hágase leer con claridad y rapidez. 

Se pueden organizar competencias de lectura y prácticas de dictado. 

Mientras uno o '\'arios niños escriben en el pizarrón, los restantes lo 

hacen en sus cuadernos. 
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Conviene dejar como tarea la preparación de estos ejercicios. 

~ 

El dictado lo pueden liacP.r los niños di? JnP....moria .. 

Se ju~ga para ñdiestrar a los niños l';!n el manejo de sílabas problema, 

propiciando que las obsenren en forma aislada. 

PASOS 

CONJJUCCTON: 

1. Escríhanse en el pizarrón ocho o más sílabas que tengan las c1.ificultades 

que el rna.estro SE'! proponga practicar: 'ble, bra, Oro; gran; fre; qui, --

quien; ción; ex, xión; etc. 

7.. Haga que los alumnos den una palal)ra en que aparezca alguna de las 

combinaciones presentadas, con lo que la " recoge " (la horra). 

3. Conviene que usen las palabras en enunciados. 

6. J;h ~ (O AHORC.~00) 

PROPOSI'l'O 

· Penetrar en la estructura de las palabr-as y aprender el nombre correcto de 

las letras. 

MECANISMO 

Se trata de adivinar qué palabra propone el maestro en el pizarrón. Le --

ella, sólo escribe la primera y Última de las letras y representa con --

rayas ('fugas) las intct'm2dias ami ti das. Su m:?canismo es muy conocido en el 

m::>dio infantil. 
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MODALIDAD 

Escríbase en la fonna indicaña alquna palal1ra sencilla y pír1ase que los ---

niños la " adivinen " en su conjunto. Los errores que cometen Jos alumnos 

dan oportunidad nara h~cerl i:?s ITT?~i t3r sol-:ire cuáles son las l~tras dañas y 

el n~ro total que contien'? el voca?lo. Ejer,iplo: p- - o, que puede dQ::ir 

pato, palo. r.nso, pelo, t?tc. 

Esto tiene un alto valor para agilizar la abstracción que significa el ---

manejo de los sírnholos. 

Puede darse al juego el carácter ele competencia entre el maestro y el grupo. 

7. RF:LE"OS 

PASOS: 

1) Se toma com:> base alquna de las relaciones de palahras de los folletos 

r1e los niiíos o un paquete ñP tarjetas ciel equipo colectivo. 

2} Se organiza la comp;>tencia pasanclo al pizarrón, sir.iultáneamente, a un 

niño de cada fila o equipo. Algún compañero va dictándoles. 

3) Se van sentando los alumnos que se equivocan, r1ejando su luqar al 

siguiente de su equipo. Pierden los qrupos que agoten primero sus 

integrantes. 

'1) El trabajo es útil como actividad de recapitulación. 

5) conviene prevenir a los alumnos que se hará la competencia para que se 

preparen, ya sen trabajando en equipo o en forT!l3 personal. 
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~ 

Promover agilidad para identificar los fonemas y discriminar parónim:>s. 

El juego tiene tanto sentido fon&tico como semántico. (Una sola letra --

cambia el significado del grafismo). 

DESARROLT IJ 

A partir de algum1 palal:ira que se escriba c::!n el piz~rrón se fonnarán otras 

mediante cambios sucesivos de cualquiera de> BUS elementos: 

nieve 

casa 

presión 

~ 

nueve 

caza 

prisión 

nuevo 

caso 

pensión 

9. -ª'. COLL.>.R 

suave 

vaso 

tensión 

Practicar la escritura de palahras te.ttos, integrándolas en enunciados. 

DESARROLLO 

Que los niños formen y escriban enunciarlos en que entren varias palab.rns 

que ellos mismos o el maestro proponqan. Se tomarán como fuente los ----

folletos con que cuentan los alumnos. 

~JM: 

Para presentar los vocablos se puede uti tizar el pizarrón o el tablero. 

los vocablos que se escojan l-ia'IJrán de relacionarse con los problemas que 

estén tratándasP.. El número de palabras estará de acuerdo con la ------

capacidad de la clase. Puer1e variar entre ::! y 10. 
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Ejemplos: 

a) Alicia cocina (Al:i.ci3 está en la coc:i na) 

l:>) Miguel gusta guitarra 

e) Pedro carro burro perro 

NODAL1DAD 

cada niño puede redactar su propio enunciado, o bien toda la clase escribirá 

el que 1-\aya fonnulado algÚn compañero. 

NOTA: Obsérvese la estructura de los textos que aquí "se proponen para 

pruebas. 

1 O. TJ\c RTMAS 

~ 

El estudio de lns sílabas típicas del castellano. 

FORNA 

'T'ararear con música conocida, sílaba, nroblema: ce, ci; que, qui; ~e, gi; 

gue, gui; gÜe, qÜi. 

El grupo debe conocer como base, la P-structura de las sílabas a estudiar, 

así como la música que va. a utilizarse. 

CO~'lJUCCION Jlfil: JUEGO 

Escribirá el ?Mestro dispersas en el pizñrrón, las sílalxls que planee --

practicar y pedirá al grupo que las tararee segÚn vaya señalándolas él con el 

puntero, siguiendo la música seleccionada: Naranja Dulce, las Mañanitas, El 

Pescadito, etc, ofrecen un buen material. 
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EJEMºLOS 

l. MÚsica de Naranja !).¡lee: 2. Músic~ de las Mañanitas: 

gue gue gue gue gue ce ce ce 

(na ran ja dul ce) (Es t3s son) 

gÜi gÜi gÜi gÜi gÜi ce ce ce ce ce 

(li món par ti do) (las ma ña ni tas) 

gi gi gi gi gi c" ce ce ce ce 

ge ge ge oe ge ce ce ce ce 

:!. Música de El Pescadito: 4. Sílahas com'l)inañas utilizables 

ce ce ce ce ce ce para cualquier rima. 

(En el a gua cla ra) qui ce 

ci ci ci ci ci ci qi gui 

(que bro ta gue gue 

'll_'Í. .,n qui q.Il qui qui qÜi 

... ... ... ... ci que 

qlE qlE qlE C]tE C]tE C]tE ge 

11. IN\'DITANDO ~ 

DESCRIPCTON ~ 

Se inicia narrando una historia según la cual unos amigos inventaron un 

idioma en el que predominan las sílabas que el maestro escoja: ce, que, gue, 

etc. Pone algunos ejemplos de vocablos. 
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D? este m:>do, al leer los te.'C.tos el niño se ve oi:>ligado a atender la 

estructura de las palabra.s ol:iservando sílaha por sílaba, pues no se apoya 

en el conte.'Cto como sucede con palabras conocidas como cine, Miguel o gÜero. 

DESARROLLO 

'I'Ómese una lámina qui:! muestre personajes hablando, y escríhase un supuesto 

diálogo en ese idioma, relacionándolo con lu. ilustración. 

Los niños leerán el te...xto er. voz alta, lo traducirán y lo escribirán al --

dictado. 

PROPOSI'l'O 

EJF~!PLOS 

GE Jl\JO GIGU!GÜI 

-¿ GegllegÜe giri bruge ? 

- Girruga braruja gajo. 

- Drá~ajo bragu;1jO ~ra':'-U3jÓ 

- Guraguagur? grangiiji!. 

CE CIQUTCI\ SACOSU 

- ; céqueci cece briquique 

Quécara riquirro 

-¿ QUecerrere briciqui 

- Quiricue corraquece. 

12 • LOS VOCE.~TlORES 

Localizar lo sÍlabiJ tónica de lu.s palabras. 

DESARROLLO 

Hacer que los niños llamen a distancia a algún compañero gritándole su 
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nombre (o sinrulando el grito). Esto hace qu~. en fonna natural. el alunmo 

ponga énfasis en la síla':>a que lleva el acento. 

PROITCCI0'.'1 

Discriminada as{ la síla':la tónica. el gruoo lia de clasificar la palabra --

según sn acento y determinar si lleva tilde o no, d~ acuerdo con las nonnas 

sobre acentuación que deben estudiarse. 

VAR!ANT'ES 

El voceador de periódico. El voceador de la lotería, .etc. 

Con este nom.lJre pueden organizarse competencias variartas, particulanrente 

de tipo m=morístico. 

Se trata de que un almrmo reciba la " pelota " (un problema que r:1e'be ----

resolver), y la pase a otro. D? no responder correctamente o con cierta -

rapidez, pierde. 

1. FORHA TNDT\'JDUAL 

En ésta el niño recibe el prol:ilema, lo resUP.lve y pasa " la pelota " a 

quien él desee. Esta JX!lota e5 otra pregunta que él fonrrula. 

Ha de proponerse el problema al qrupo en general (para que todos piensen. 

en la dificultad) y después designarse a quien ha de contestarlo. 

Para redondear la actividad se les pide qui? designen LJ.l compañero por su 

nomhre. 

2.COMPITENC!A POR~ 

Ei1 esta variante 11 la pelota " p-:isa de uno a otro grupo. 

3.ASUNJ'OS 

Los problemas se seleccionan sohre tP..mas previam:!:nte señalados, como: 



- li~ -

a) Dzletrear tmn palalJra. 

b) tecir con qu2 l~tra se escri'be algÚn voca':llo contenido en una lista o 

párrafo de sus materiales. 

c) D?cir qué clase de acento lleva un vocablo clado. 

ch) Dar una palahra que tenga cierta sílaba (gue, gÜe .•• etc.) 

11. ASOCTl\CIONES ~'E'!ONTC!\S 

Se trata de l-iaet?r asociaciones que aymicm fl re?corr::lar la ortografía de ---

palabras difíciles. 

t. r y rr. Escríbanse en el oizarrón las palahras caro y carro, y hágase 

leer yx>r l?l grupo. 

Para e.'Cplicar el prohlema se nuene hacer la comparación con burritos 

que:> tiran un carro. cuando se trata del sonido :uerte se nP.cesitan dos 

'burritos y, por tanto, s~ us<? l¡:: doble !". 

2. Para afirnar el sonido de lti rr practíquense la escritura y la lectura 

del tradicional verso: erre con erre cigarro, 

erre con i:rre barril. 

rápidos corren los carros, 

cargados dt-i azúcar del ferrocarril. 

3. La letra g. El sonido fuerti: (qe) se asocia con " las letras enojadas " 

Para el suave (gue), se dice que la u es el réferi que no les P9nnite 

pelear, y el sonido gÜe se C.'..''!llica ciicienrio que la ü:. tomó vitaminas 

(o sea la diéresis) para sonar. 
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4. T...os sonidos ce y ci pueden ilustrarse dicienrfo que son " trampas " en 

comparación con la serie ca, ca, cu. 

5. La ~labra esdrújula es esclrújula por su ri.c<:?ntuación. 

6. No hay que confundir porqu~ con por qu~. 

7. Para recordar o confinnar la acentuación de las palalJras esdrújulas 

escrÍOOse y memorícese el siguiente tr->.xto, o alguno similar: En tiempo 

de los apóstoles habín unos hom1Jres bárbaros que vivían como los ----

pájaros, arriba de los ártoles. 

Si se omiten los acentos la pronunciación resulta absurda, pero fácil 

de aprenderse: 

En tiempo de los apostoles hahia unos liombres harharos que vivian corno 

los pajares nrriba de los ar'boles. 

8. Tomando como referencia l<'is sencillas normas sobre la acentuación de las 

palabras agu:las, preséntesP. un vocahlo y há~se observar que si se --

maneja como agudo reclama acento gráfico y si como grave, no lo lleva, 

y viceversa: (par.><.'Í. y papa; está y esta; tomo y tomó). 

9. Las letras de la palabra a!)arte van seguidas. 

10. A.baja y oveja se escri~:i con distinta b. 

1 l. Burro y lx?stia se escriben con la misma b. 

12, 1'.'\ll:>e y llover. Hacer observar que no obstante que tienen sentido ----

relacionado, s2 escrihen con distinta h. 

13. Usar hom:Sfonos en te:~tos fáciles de mamorizar: 



a) A casa ne fu{ después de la caza. 

1.:i) La yegua ~aya saltó la valla. 

e) Haz un 3z con estas varas. 

ch) No has visto al as do:? los corr'?dores. 

d) No tuvo el tut>o que le pe::1í. 

1. Inicial. Los alumnos marcarán en sus folletos lo9 vocablos que deben 

aprender durante el curso. 

2. lectura imlividual dP. las tarjetas de carácter colectivo, tomando el 

tiempo. 

3. Presentación de las tarjetas en el tablero y copia de ellas por los 

alumnos. 

4. su ~scri tura al dictado. 

5. su lectura utilizando ju99os c0100: El Relámpago, la ?izca, La Imprenta 

y El Rompecabezas. 

6. COpia tipo Relámpago. 

7. Prácticas con las tarjetas en el tablero atendiendo a sus dificultades 

ortográficas: 

a) Por el tipo de sus sílabas: directas, inversas ... 

b) Por su acentuación: agudas, graves 

e) Por la letra o sílaba problema qu:? lle•'"='f'\· b, v. e, s, z, r, rr, .bir, 

aba, oso, cer, que, gt\'? ••• 
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B. IP-cir cuál es la dificultad ortográfica de vocal:ilos, que han 1e tomarse 

de las series que se están traba. j ando. 

9. Encontrar, en textos impresos, palalJras que lleven coml:>inacion~s ----

;.iroblemas. Se incluyen al0Unas en la serie de tarjetas colectivas: mp, 

mb, nv, l:ira, ger, azo. 

10. Juego d!? El Collar. Formar enunciados en los que entren \'nrias palabras 

problema. O:? Bllos s~ seleccio!larán nlcrunos para escribirlos y hacer su 

autocorrección. 

11. Lectura silenciosa y ori11 <iP los ·1ocahularios que se; presentan en los 

folletos individuales. Este ejercicio, además de los \-x:neficios ortogr-ª. 

fices que rinde, ~jora la rapidez, la pronunciación y la comprensión 

en la lectura. 

12. Prácticas t:1e los juegos de tipo fon~tico que se han su~erido: El ----

Quemado, El Teléqrafo, Las Rimas, Inventar Idiomas, etc. 
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