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INTRDDUCCION 

Por medio de la presente investigación se presentar4 la 

problemática existente en lo que se refiere a la Pla-

neación dentro de la Educación Prim~ria y m~s especifi-

camente al Tercer Grado, debido a que se r~alizó una 

investigación dentro de una institución que permitió 

llevarla a cabo en dicho grado, grupo "D". 

Se partió del hecho en el cual se encontró que hace 

aproKimadamente 13 años se utilizan los mismos planes y 

programas dentro de la Secretaria. de EducaciOn Pública, 

es necesario reconocer que en tan solo un año, una 

Nación numerosa como es la nuestra sufre de important•s .. 
evoluciones que traen consigo la necesidad de realizar 

modificaciones al sector educativo y con ello se haca 

mención de los planes y programas, del papel del m&es-

tro y a la evaluación. A partir de la experiencia 

vivida, 5urge la inquietud de realizar una planeación 

académica, pues esta actividad se debe llevar a cabo 

en todos los ámbitos y por ende en el proceso educativo 

es más qua necesario, vital, pues el planear académica-

mente hablando nos lleva a preparar el campo de traba-

jo, conocer qué personas intervendr~n y cu•l será su 
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perfil de desempeño, qué objetivos y pol1ticas se deben 

plantear y de ahi se retoman las caracterlst1cas de los 

alumnos que deben adecuarse a los contenidos temáticos 

y en si al programa general. 

Es necesario mencionar que en el nivel Pr1maria 1 los 

dos primeros años uti 1 izan programas por módulos y al 

entrar al tercer grado, nos encontramos con programas 

por área, lo cual hace necesario hacer las modificac10-

nes pertinentes para que no sea un cambio tan drástico 

para los .;,,lumnos. Los programas por módulos se dife

rencian principalmente porque no vienen desglosados, 

sino que los contenidos vienen juntos; Español con 

Matemáticas y no hay separación de materias, ademá5 de 

que los contenidos no son tan amplios, ya que en el 

tercer grado, el programa se presenta por materia y con 

una cantidad de contenidos superior a los grados ante

riores; por ello surge la inquietud de planear cuidado

samente con el fin de proporcionar alternativas tanto 

al docente como al alumno del tercer grado, can la 

finalidad de mejorar la calidad del Sistema Educativo 

Nacional, con la introducción de estrategias de planea

ci~n por unidad en el grupo de tercero '1 D'' de la Escue-

la Primaria "GENERAL VICENTE GUERRERO" y as!, 11dquie-
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ran un aprendizaje significativo que se vea reflejado 

en el aumento del nivel del aprovechamiento grupal. 

Asi pues surge la cuestión ¿tas estrategias de planea-

ción por unidad, en el 9rupo de Tercero "0 11 de la 

Escuela Primaria "GENERAL VICENTE GUERRERO", aumentarán 

el nivel de aprovechamiento de los alumnos?. 

Este tema ha sido elegido por la tmportanc1a que tendrá 

en los prói<imos años el Modelo Educativo que propone el 

Gobierno del Estado de Méi<ico, Junto con el Consejo 

Nacional Técnico de la Educación y la Secretaria de 

Educación Pública para el sexenio 1988-1994 1 que plan-

tea grandes cambios en el Sistema Educativo Nacional, .. 
como reflejo de los cambios experimentales en los 

ámbitos polit1co y económico que traen cons1qo un 

necesario cambio social y para llegar a éste qua mejor 

que la Educación. Fundamentalmente la propue•ta del 

Programa de Modernización Educativa postula: 

to. El incremento de la escolaridad en México. 

2o. El incremento del aprovechamiento, encaminado hacia 

la consolidación de ciudadanos capaces y producti-

vos. 



3o. La excelencia de los docentes. 

4o. La responsabilidad en el trinomio: Maestro, Alum

nos y Padres de Familia. 

4 

Para lograr dicha propuesta, se hace necesario el 

reaJustar planes y programas, renovar métodos y sobre 

todo darle las herramientas necesarias al docente para 

encauzar a sus alumnos hacia el dinamismo y hacia la 

creatividad; todo esto es un gran cambio que necesaria

mente debe llevarse a la práctica con al f1nal1dad de 

llegar a la Excelencia. 

Como punto fundamental de la presente investigación, se 

pretende proponer las estrategias de la Planeación 

Educativa para el tercer grado de primaria, apegadas a 

los Fundamentos Filosóficog y Pedagógicos del Programa 

de Modernización Educativa, aumentando y mejorando el 

aprovechamiento de los alumnos, formando ast seres 

dinámicos, creativos y productivos para las eK1genc1as 

que nuestro pats requiere con el avance c1entlfico, 

tecnolOg1co e industrial. 

Es necesario recordar que los niños de hoy seran los 
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hombres del mañana y de los docentes depende en gran 

medida la transformación de hombres sensibles, produc

tivos y sobre todo, con impetu triunfador. Es necesa

rio mencionar que los padres de familia representan 

como menciona Piaget, "el engranaje fundamental de la 

vida social del niño" 1 , por el lo se hace imprescindi

ble su participación activa dentro de la educación del 

niño, ya que la relación entre padres y maestros condu

ce al verdadero interés por meJorar la calidad de la 

Educación. 

Se estructuró el trabajo que surge como una propuesta y 

que consta de: 

"LA ESCUELA PRIHARIA El~ f".EXICO": En cs~e capitulo se 

presenta una panorámica general de los aspectos histó

ricos de la Educación Primaria en México, asi como 

también los contenidos del tercer grado y las caracte

risticas cognoscitivas, biológicas y af•ctivas del niño 

que cursa el tercer año de primaria, con la finaltdad 

de conocer con amp 11 tud los rasgos fundamenta les de 

éste, en la adquisición del aprendiza.je¡ también se 

'Piaget, Jean, A Dónde Va la Educación, p.39. 
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define la corriente epistemológica en la que está 

basada la investigación que es la Co9nosc1tivista y que 

principalmente postula que la adqu1sic1ón del conoci

miento es una exper1enc1a f ls1ca o lóg1co-matemática, 

basada en un proceso compleJo que construye cada su·Jeto 

con el fin de llegar a la regulac16n del equ1libr10. Y 

el desarrollo se encuentra div1d1do en etapa~ que nos 

caracteriza al niño del tercer grado, quien es el que 

en este caso es analizado por la investigación realiza

da. 

V para terminar, se retoma el tema denominado Apren

dizaje Grupal, ya que la investigación versa sobre un 

grupo numeroso, por lo cual hablamos de las bases 

teóricas del aprend1zaJe grupal, dado P-1 momento histá

rico que vive Mé><ico, lleno de cambios cientificos y 

tecnológicos y con la entrada del Acuerdo de Libre 

Comercio en el que Mé><ico debe producir con calidad ya 

que el nivel competitivo es internacional, se hace 

necesario por esta situación y otros factores más, la 

creación del Programa de Modernización Educativa. 

.. LA 110DERNIZACION EDUCATIVA": En este capitulo se 

présentan los po5tulados del programa de ''Modernización 
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Educativa", término que se utilizó con la aparición del 

sexen10 del Presidente Salinas 1988-1994, que abarca A 

la educación primaria y para la cual propone un a.juste 

a los planes y programas y al enfoque del papel del 

docente y del alumno, conformando asi un perfil para 

ambose Plantea a su 

me las actividades 

el uso de sugerencias y supr1-

la finalidad de proporc1onar 

mayor fle><ibil1dad a planes y programas, proponiendo 

asi una nueva forma de planear las unidades temáticas 

que engloban al cur~o. 

Y es precisamente de estos cambios los planes y 

programas de donde surge la inquietud de mostrar los 

fundamentos de la planeac1ón, vista ésta como una 

actividad did~ct1ca impresc1nd1ble para lograr los 

cambios deseados. 

"LA PLANEACION ACADEMICA": Dentro de este capitulo se 

presenta un acercamiento a la elaborac: l Qn de la Carta 

Descriptiva; c:Omo se diseñan los obJetivos y cuáles son 

las estrategias de Enseñanza-Aprendizaje que podemos 

utilizar al trabaJar con niños que se encuentran en el 

periodo de las operaciones concretas; qué técnicas de 

din.i.mica grupal se pueden utilizar, cuál es la funciOn 
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de éstas y el uso del material didáctico y c:ómo eva

luar, vinculando este proceso de adquisición por parte 

de los alumnos, de un aprendizaje s1qnificativo, el 

cual se propone como aquél que deja beneficios en los 

educandos para hacer más sencilla la construcc10n del 

conocimiento y al mismo tiempo pa1a facilitarle al 

docente el quehacer educativo, y la forma m~• real de 

mostrar esta construcción teórica que está basada en la 

investigación realizada que proporciona una propuosta 

pedagógica. 

"INFORME DE LA INVESTIGACION": Se describe principal

mente el problema de la invest19ac1ón, la hipótesis 

propuesta, asi como el t1po de procedimiento quw se 

s1gu1ó que es un Diseño Pre-experimental PreTest-Pos

Test con un solo grupo, y que es equiparable con los 

momentos de la evaluac16n y de este diseRo surge una 

aportac1&n al campo educat1vo para real1zar investi9a

c1ones de este tipo, luego aparece la presentación de 

los resultados a partir de la introducci6n de ''X'', la 

cual se postula como las estrategias de planeación 

académica y que se presentan en forma de Carta De~crip

t1va desglosada. 
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Para finalizar, se muestran las conclusiones del traba

JO reaiizado, para confirmar el pronóstico esperado y 

en el que se encontró que efectivamente no existia un 

aprendizaJe sign1f1cat1vo y por el cual se propone un 

estilo de trabaJo que consiste en introducir modalida

des de planeación y uso de estrategias para llegar a la 

meta que, en este caso es, la adqui&ición de un apren

dizaje significativo. 



I. LA ESCUELA 
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PRIMARIA EN MEXICO 

Segun Piaget, la Educación es un proceso que se logra 

paso a paso a través de la experiencia que se debe al 

propio desarrollo <Papalia Wendkos ••. Desarrollo Huma

no; McGraw Hill, México, 1987). 

El Articulo Tercero y la Ley Federal de Educación, 

señala que la educación que imparta el Estado se enca

mina a desarrollar armónicamente todas las facultades 

del ser humano, así como fomentar el amor y respeto por 

Mé><ico y la conc1enc1a de la solidaridad social e 

internacional en la independencia y la justicia. 

De acuerdo con el libro de la S.E.P. correspondiente al 

terce'C" grado que es dirigido al docente, la Educación 

Primaria tiene como fin la formación integral del niño 

que le perm1 ta ser un agente de su desar"r"ol lo, asi como 

de la sociedad a la que pertenece. La Educación Pr"1ma

r1a posee un carácter formativo; de tal modo que el 

alumno aprenda a aprender, cuya finalidad es que en la 

escuela o fuera de ella busque y genere el conocimien

to, sea un ser refle><ivo, participativo y responsable 

de su sociedad. 
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De acuerdo con los fines de la Educación impartida por 

el Estado (Ley Federal de Educación, Articulo Quinto>, 

las nP.cesidades del niño y las condiciones sociopoliti

cas y económicas del pais, se pretende que al concluir 

la Educación Primaria, el alumno logre los siguientes 

objetivos: 

Conocerse y tener confianza en si mismo para aprove

char adecuadamente sus capacidades como sar humano. 

Lograr un desarrollo fisico, intelectual y afectivo 

sano. 

Desarrollar el pensamiento refle~ivo y la conciencia 

critica. 

Comunicar su pensamiento y su afectividad. 

Tener criterio personal y participar activa y racio

nalmente en la toma de decisiones individuales y so

ciales. 

Participar en forma organizada y cooperativa en gru

pos de trabaJo. 

Integrarse a la familia, la escuela y la sociedad. 

Identificar, plantear y resolver problemas. 

Asimilar, enriquecer y transmitir su cultura, respe

tando a la vez otras manifestaciones culturales. 

Adquirir y mantener la práctica y el gusto por la 
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lectura. 

Combatir la ignorancia y todo tipo de injusticia, 

dogmatismo y preju1c10. 

Comprender que las posibilidades de aprendizaje y 

creación no e~tán cond1c1onadas por el hecho de ser 

hombre o muJer. 

Considerar igualmente valiosos el trabaJo fis1co y 

el intelectual. 

Contribuir activamente al mantenimiento del equili

brio ecológico. 

Conocer la situación actual de México como resultado 

de los diversos procesos nacionales e internaciona

les que le han dado origen. 

Conocer y apreciar los valores nac1onale$ y afirmar 

~u amor a la patria. 

Desarrollar un sentimiento de solidaridad nacional e 

internacional basado en la igualdad de derechos de 

todos los seres humanos y de todas las naciones. 

Integrar y relacionar los conocimientos adqu1r1dos 

en todas las áreas del aprendizaje. 

Aprender por si mismo y de manera continua para con

vertirse en agente de su propio desarrollo.ª 

2 SEP, Libro para el Maestro, Tercer Grado, p.9,10. 
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Para lograr estos obJet1vos es necesario organizar los 

contenidos de las ocho áreas de aprendiza je de manera 

equilibrada; tale~ áreas son: Español, Matemáticas, 

Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Educación para 

la Salud, Educación Artistica y Educación Tecnológica. 

En todas las sociedades se desea que los niños desarro-

1 len sus conocimientos y las habilidades que necesita

rán como adultos y una forma de lograrlo es por medio 

de la instrucción académica, dado que la educación es 

un proceso que busca producir en el niño un cambio 

social. 
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1.1 BREVE HISTORIA DE LA EDUCAClON PRIMARIA EN 

MEXICO 

Se puede encontrar en la época de los Aztecas, dentro 

de los códices, los antecedentes de la historia de la 

educación, la cual es un proceso tradicional cuya 

finalidad fue la transmisión de bienes culturales por 

medio del uso de la costumbre y la transmisión de 

conocimientos.• 

Esta educación se vio inf luenc:1ada por los ideales y 

creencias de tipo religioso y bélico. 

Va habia 1nd1c1os de educación p~blica impartida por el 

Estado: El Calmecac y el Tepochcall1; donde predomina-

ba la instrucción religiosa y el arte de la guerra. 

Entre los Mayas la educación tuvo un carácter militar: 

su vida estuvo suJeta a servir a su pueblo, religión y 

familia; por ende, la educación ccmenzab~ en el seno 

familiar y era continuada por sacerdotes y maestros con 

un carácter religioso y destinada al trabaJo. 

•El ideal de 'los pueblos precolombinos fue el 
mantener los usos y costumbres del pasado. 
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La educación fue dividida para nobles y clase media, 

dado que la organización pol ltica asi destinaba que 

fuera. Se le dio una gran importancia a la educacibn 

femenina y estética., ya que la expresión del arte era 

la manifestación dP. la educación y la mujer era. el 

centro del aprendizaje. 

La época de la Conquista trajo grandes cambios en la 

cultura y educación indígena. 

La raza española vino a cambiar i.dealefi, idioma, reli

gión, organizaciOn polit1ca y social y por ende el tipo 

de educación. España trajo los usos de la época de la 

Europa Renacentista. La tarea de la evangelizct.ción 

consti.tuyO la llamada educación popular 1ndigena que 

brindó las bases para la transculturac1ón. Existi6 una 

educación bAsica que consistió en evangelizar y caste

llanizar a los aborlgenes, encontrándose Yarias escue-

las destinadas al logro de tales fines. Al mando de 

varios frailes y misioneros, la educación de los niños 

tenia un car~cter práctico y desde el punto de vista 

religioso, fuera de la soberbia, la codicia y la ambi-

e icln. La educacicln elemental que se basaba en la 

enseñanza de la lectura, escritura y doctrina cristia-
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na, se alternaba con la agricultura. 

Las principales caracteristicas de la educación elemen· 

tal son: 

Es de carácter religioso. 

Es estática. 

Es humanistica. 

En los últimos años de la Colonia. la educación elemen

tal tuvo un fuerte impulso legislativo con las aporta

ciones de la Const1tuc1ón de Cádiz (1812), donde se 

ordenó que todas los pueblos establecieran escuelas de 

primeras letras. 

Desgraciadamente en esta época, la educación se encon

traba en un estado de postración y apatla ya que los 

maestros carecian de preparación, su oficio era por 

necesidad y algunos eran tiranos e insensibles. 

En lo que se refiere a la situación social, ºla Colonia 

mostraba los efectos coercitivos de l.:i dominación 

española sobre el desarrollo y la organización politica 
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de los indtgenas.":1 

Por la situación vivida es observable que dicha domina-

c1ón terminó por acaparar no sólo los aspectos económi-

ces o politices sino también en el plano educativo que 

trajo consigo una caracterist1ca de estaticidad en 

todos los indigenas. 

En la época de la Independencia de MéKico, con los 

movimientos polit1co-soc1ales, abatieron la vida econ6-

mica. 

La independencia trajo consigo la idea de igualdad y 

libertad de derechos. Se promulga la frase: "'La educa

" ción es para todos"', aunque realmente no todos podían 

gozar de ella. Sin embargo, se fundan algunas e~cuelas 

públicas y se retira al clero del dominio de la educa-

c1ón, pasando ésta manos del estado, y aunque no 

desaparecen por completo las escuelas religiosz.s, 

podemos observar que ya e~iste otra opción. 

Para 1824 empieza a desarrollarse la Teoría Pedagógica 

3 Robles Martha, Educación y Sociedad en ••• ,p.17. 
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representada por Antonio Castilla y Victor Ma. Flores, 

cuya función es reorganizar la escuela elemental, dando 

los principia~ de lo que mas tarde serta la Educación 

Primaria en México. 

En 1825 se manifiesta una importante innovación ya que 

se vincula el problema educativo a las necesidades 

económicas y sociales de los hombres y surge el ''Nuevo 

Método de Enseñanza Pr1mar1a''. Propone el método 

fonético y una reforma ortográf1ca. 

importancia de la educación popula1·. 

Se destaca la 

El sistema Lancasteriano propone un método de enseñanza 

mutua, donde se prepara a los alumnos mAs aventajados y 

ellos a su vez coadyuven a la formación de sus compañe-

ros. 

La compañia Lancasteriana tuvo tal éxito que por decre

to, para 1842 fue erigida en Dirección General de 

Instrucción Primaria en toda la naci~n. Más tarde 

llegó a funcionar como escuela Normal y Elemental. 

Por lo que respecta a la poltt1ca de Don Lucas Alamán, 

se proclamó una educación para el pueblo y se tenia el 
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P•nsamientc de que la igualdad es la base de la liber

t•d y ~ólo por medio de la escuela se obtiene y aei se 

or91ntza un pl.an. Apoyando asta '!iítuacicln se encontró 

el Doctor José Ma. Luis Mora, ~uien prcpumo que la 

tendencia. educativa tanta que ver con la pclitiea del 

•Qtedc.. Asi uur9an ideas por parte del Congreso. tales 

como a 

"Ncd& as m•• importante para un Estado que la instruc

ción d• la Juventud. Ella ea la base eobrw la cual 

descansan las insti tuctonas socialeB de un pueblo cuya 

educacibn religiosa y política es consonancia can el 

sistema que ha adoptado para 'SU qcbierno ..... "' 

Para 1933 ~e le da un empuja a la EducaciQn Primaria. 

La pclttic:a de GOmez Farias 1&ustablec1ó que~ 11 la ense

Aanza primaria, decta que es lo principal de todo 9 est.\ 

desatendida y debe dispensar toda protección si se 

quiere qu~ en la República haya buenos padres. buenos 

hijos, buenos ciudadanos que conozcan y cumplan sus 

deberes ... ,. 

4 Larroyo Franc1sc:o, H1stor1a Comparada. ••• , p.244. 

"Larroyo Franc:.i"Sco, Historia Compara.da ••• , p.2ó1. 



20 

Con Gómez Farias la reforma educativa fue realmentE el 

producto de un cambio ya que se sustrae La enseñanza 

del clero y con ello se organizan las actividades 

educativas del Gobierno. 

Se estableció que la enseñanza seria libre y se promul

gó la fundac1Qn de escuelas normales y, par supuesto, 

se fomenta la educación primaria para niños y adultos. 

Y también se seculariza la enseñanza. 

Cambio trascendente fue la Legislación Educativa. de 

1848 a 1857, pues se declara por primera vez de modo 

Constitucional la libertad de enseñanza, postulando que 

es libre y la ley determinará. las profesiones que 

ejerzan su ejerc1c10~ 

Para los años de la Intervención y del Imperio, cuando 

triunfa la República Liberal de Benito Juár•z y la 

época Porfiriana, es notable que todos estos cambios 

politices generan cambios en la educación. 

Para 1857 existió un importante cambio que surtirla 

modificaciones en la or9anizac1ón y planeac1ón escolar 

a nivel primaria.. Esto se llevó a cabo en Orizaba y es 
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un movimiento llamado ''La Escuela Modelo de Orizaba'' 

que fundamentalmente propone la objetividad en la 

enseñanza y trae como consecuenc1a un movimiento que se 

encontraba a favor de la escuela elemental que exis-

tiendo un periódico, articulo que publicaba la doctrina 

educativa por Carlos A. Carrillo quien pensaba que el 

atraso de los pueblos se debla a los ineficaces métodos 

y a la falta de organización y de ahi se desprenden las 

siguientes propuestas: 

1. El maestro tendrá una formación pedagógica y cono-

cimiento sobre la ciencia del n1~0. 

2. Tocaba tales puntos como: Adm1n1stración y Organi

" zación Educativa, Legislación, Presupuestos, Bibliote-

cas 1 Didáctica General y Especial, Historia Sobre la 

Pedagogía y las actividades educativas más recientes en 

varios paises de Europa. 

Como se puede observar, la educación realmente se 

encontraba en una total desorganización y por ello 

surgen ideas basadas en paises que tenian una estructu-

ra firme y organizada. Gran adelanto propuso Carlos A. 

Carrillo. 
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Durante los movimientos entre liberales y conservado

res, la educación se postro decadente y desorganizada, 

dada la situación politica y econOmica que sufria la 

población. 

En la creación de las leyes orgánicas de instrucción de 

1867 y 1869, existió un ordenamiento para regir la 

instrucción primaria, que decla que el Distrito Federal 

se encargaría de costear el número de escuelas prima

rias para niños y niñas, de acuerdo a las e><igenc1as y 

necesidades de la población. 

Las asignaturas serian: lectura, escritura, elementos 

de gramática, aritmética, dibujo, geografía, moral, 

urbanidad e higiene, además de nociones de la Constitu

ción Federal y también Historia de México. La educa

ción elemental seria gratuita y obligatoria. 

Con el surgimiento de la Pedagogía del Positivismo, 

Gabino Barreda e><pone algunas ideas que tuvieron resul-

ta dos satisfactorios (1870)' ya que existian más de 

4,000 escuelas c:cn una población de 300,000 niños. 

Para 1871 el número ascendió a S,000. 
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En esta época surgieron varios articules que hablaban 

de la preocupación por el método de enseñanza y los 

recursos del maestro. En estos momentos existieron 

varias ideas de los métodos, surgiendo asi varias 

teorias. 

Para 1888 surqe la Ley de Instrucción Obligatoria 

Elemental y que pr1nc1palmente establecia que la Educ~

ción Primaria impartida por el Estado seria gratuita y 

no podia ser impartida por ningún ministro pertenecien

te a algún culto religioso. 

Es gratuita para los suJetos de seis a doce años perte

necientes al Distrito Federal y territorios cercanos y 

hace d1ferenc1ac1én de activ1dades entre niñas y niños. 

Esta Ley surtió efecto en 1892 y ast se encargarla la 

insp~cc1ón escolar (órgano educativo dedicado a contro

lar y verificar que se llevaran a cabo los estatutos 

establecidos en la Ley de 1888). 

Todo este movimiento genero un decreto celebrado en 

1896 donde el Congreso de la UniOn facultaba al Ejecu

tivo para llevar a cabo las reformas necesarias en la 
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enseñanza en cua lqu1er nivel y grado. Con ello surge 

la Dirección General de Instrucc10n Primaria (1900>. 

siendo el Director Luis E. Ruiz, existiendo alrededor 

de 800,000 niños que reciblan EducaciDn Primaria. 

Para 1901-1905 con Justo Sierra se prepara más a los 

maestros con la finalidad de mejorar la educación, 

expidiendo una Ley que tenia un ideal de no sólo ense

ffar a leer, escr1b1r y contar, sino a pensar, sentir y 

hacer de é 1 un hombre y ya surgen en esta Ley los 

conceptos que más tarde serian empleados en el Articulo 

Tercero. Asi se puede ver con claridad a través de la 

historia que la educación va extendiendo su campo de 

acción pretendiendo trascender. 

En la época de la RevoluciOn (1910>, por todo ese 

movimiento politice no hubo, por lo que respecta a 

Educación Primaria, ningún hecho trascendental, pero 

con la creación de la Const1tuc10n de 1917 se difunden 

cada vez m.ls los derechos socia les que le corresponden 

al hombre, eK1stiendo maestros misioneros que se iban a 

las llamadas 11Casas del Pueblo", funcionando en 1924, 

1,039 planteles con una poblaciOn de 65,000 alumnos. 
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Para el régimen de ObregOn y Calles (1920-1928> surge 

la creación de escuelas rurales que pretendían capaci

tar a las campesinos, hacer una educación práctic~ más 

que teórica, asi como castellanizar al indio, siendo 

mixta y con el fin de levantar el nivel económico y 

social de los indigenas. 

En este apartado es importante mencionar a Vasconcelos, 

que según Martha Robles•, se dedicó a trabajar con 

intensidad en el Programa Educativo Nacional y colaboró 

con Obregón y gracias a Vasconcelos se promulgó la ley 

que servia de norma al nuevo M1nister10; formuló un 

proyecto educativo que vinculaba la actitud liberadora 

de la educación con la civilización lograda por los 

mestizos que exaltaron los más altos valores de la 

condición humana. Vasconcelos traJo en si una ola de 

intelectuales entre los cuales se encuentran Gabino 

Barreda, Antonio Caso, Ricardo Gómez Robledo, Manuel 

Gómez Morin, etc., que promulgaron grandes beneficios a 

la educació11 a nivel universitario. 

Por otra parte, en 1924 se asientan las bases para la 

•Robles Martha, Educación y Sociedad ••• , p.49. 
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organización de la Escuela Pr1mar1a que fundamentalmen

te señalan la función social de la misma y señala que 

esta educación es la base de la vida de todo niño, 

buscando en é) hábitos sociales y al mismo tiempo e$ 

considerada una instrucción prevocacional y busca una 

individualidad en el proceso de Enseñanza-Aprend1zaJe. 

El programa está basado en la doctrina de Decroly y 

éste transforma los viejos programas cuyos contenidos 

eran obsoletos y, sobre todo, resalta actividades que 

facilitan la adqu1sic1ón de conoc1miento y favorecen al 

mismo tiempo el trabajo del docente que aspira a que el 

niño sea participante activo de su aprendizaje. 

Para 1928 existió una mod1ficac1Dn importante que 

consistió en aplicar "Pruebas ObJet1vas" que son un 

diagnóstico para observar en qué estado llegan los 

alumnos e 

En 1934 se llevé a cabo la Reforma del Articulo Tercero 

de la Const1tuc1án de 1917, quedando plasmado de la 

siguiente forma: 

"La Educación que imparta el Estado ser.i socialista, y, 
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además de e><cluir toda doctrina religiosa, combatirá el 

fanatismo y los perjuicios, para lo cual la escuela 

organizará sus enseñanzas y actividades en forma que 

permita crear en la juventud un concepto racional y 

exacto del universo y de la vida social ..... "' 

Destaca también el precepto relativo a la formulación 

de planes y programas asi como sus respectivos métodos; 

le corresponde al Estado otorgar los servicio9 educati

vos de manera obligatoria y gratuita. Surge la ''vali

dez oficial" .. 

De 1940 a 1946 con Avila Camacho, se mantiene una 

ideologia quP. no acepta todo aquello que rompa la 

libertad e 

?ara 1941 surge la creación de la Ley Org~nica de 

Educación, promulgada en 1942 y en su Capitulo Octavo 

se refiere a las caracteristicas, grados e institucio

nes de Educación Primaria. 

Durante el gobierno de Torres Bodet nuevamente se 

7 Larroyo Francisco, Hi~toria Comparada .•• , p.492. 
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propone una reforma al Articulo Tercgro que fue aproba

do en 1945 y señala1 

"La Educación que imparta el Estado-Federación, Estados 

y Municipios tenderá a desarrollar armónicamente todas 

las f'acul tades del ser humano y fomentará en él a la 

vez., el amor a la patria y la concieru: ia de la sol ida

ridad internacional en la independencia y en la justi

cia.'" <Constitución Politica de los Estadas Unidos 

Me~icanos; p.7). 

Y queda establecido que es laica, obligatoria y gratui

ta. Es en esta época cuando la Secretaria de Educación 

Pública ord~na que se diseñen nue11os planes de enseñan

za con el fin de renovar la educación, todo elite con 

base a los preceptos de la educación activa e indica: 

1. Que el niño experimente y reflexione y as1 llegar.1 

a la autoeducac1ón. 

2. Que el niño aprende en la medida de sus posibilida

des y con ello se marca la individualizaciOn. 

3. Que su aprendizaje no sOlo sea intelectual, sino 



29 

integral. 

4. Que se organicen las materias para logr3r la gleba-

lización. 

5. Que la educación sea un proceso social y al mismo 

tiempo tome en cuenta la individualidad. 

Con esto se logra duplicar el número de escuelas prima-

rias y se capacita fuertemente al magisterio. Se le da 

un impulso muy fuerte a la educación agricola con 

materias que impulsen precisamente el desarrollo agri-

cola y eso queda establecido const1tuc1onalmente. 

Por otra parte ' considera necesario unificar la 

escuela, lo cual significa el organizar pedagógicamente 

los niveles educativos, sin hacer alguna distinción 

social, económica ni religiosa y, dadas las circunstan-

cías, se considera imprescindible crear la Dirección 

General de Enseñanza Normal para propiciar realmente el 

cambio nacional~ 

Con el Secretario Gual Vidal, la enseñanza elemental se 

torna con un carácter objetivo y se concibe como el 
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esqueleto de la sociedad y base del progreso c1entff1co 

y tecnológico. 

Para 1951 se emprende la campaña de alfabetización y 

asi se fortalecen la enseñanza técnica y normal. 

Para 1960 se crea el plan de los once años, dado que 

existia una gran deficiencia que sufrta Méx1co 1 educa

tivamente hablando. Por ello se cuenta nuevamente con 

la colaborac1én del Dr. Jaime Torres Bodet, ya que 

anteriormente se operaba un plan de escolaridad de 16 

años y como consecuencia, el porcentaje de alumnado al 

finalizar era verdaderamente escaso y es en este sexe

nio (de López Matees> donde fue necesario distribuir 

libros gratuitos que se apegaban a la metodolog1a y 

los programas respectivos, quedando asentado en los 

Articules de la Comisión Nacional de libros de Texto 

Gratuitos, siendo obligatorios. 

Para 1970 se realizó una reforma a la S.E.P. existiendo 

cuatro subsecretarias y una de ellas es precisamente la 

de Educación Primaria. Se crearon nuev&s dependencias 

con el fin de mejorar la calidad educativa para adaptar 

la educación a las transformaciones económicas, socia-
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les y culturales del pais y al mismo tiempo para lograr 

la descentralización administrativa de l~ educación. 

As! se fortalecieron las zonas rurales y atención al 

analfabetismo, entre otros aspectos 1 quedando entendida 

la educación como un serv1c10 pUblico de calidad y 

cualidad. 

Durante el gobierno de Luis Echeverria, precisamente en 

1976, existe una gran crisis económica y se pensaba en 

organizar al gobierno para que todos los sectores 

trabajaran con funcionalidad. 

As! en el primer informe del Presidente José López 

Portillo, se dio un gran impulso a la formulación da un 

nuevo Plan Nacional de Educación, con la finalidad de 

reaf 1rmar la democracia, eficiencia de la educación, 

asi como también unir el servicio educativo al desarro-

lle nacional con la idea de "responsabilidad co~parti-

da''. 

En 1977 Fernando Solana, Secretario de Educación PUbli

ca se encargó de reorganizar de manera administrativa a 

la S.E.P. creando cinco subsecretarias: 

1. Cultura y Recreación. 
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2. Educación e Investigación Tecnológica. 

3. Educación Básica. 

4. Educación Superior e lnvestigación Cientif1ca. 

5. Planeación Educativa. 

En 1977 se 1n1cia la desconcentración de los servicios 

educativos a nivel nacional y asi comienzan a funcionar 

delegaciones estatales. 

Para 1980-1988 ~e crea el Plan Global de Desarrollo que 

aseguraba educaciOn básica a toda la población en diez 

grados: uno de jardin de niños, se1s de primaria y tres 

de secundaria. Este plan además incluye: 

Prestarle atención sufici.ente a la v1v1enda, alimen

tación, salud y capac1tac1ón laboral. 

Descentralizar los serv1c1os educativos. 

Fue tan aceptado que para 1980, por primera vez, se 

cubre casi la totalidad de la educación básica demanda

da. 

Para 1982 la devaluac1&n de la moneda trae consigo 

inestabilidad en el campo educativo. En estos momentos 
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ocupaba el mando de la S.E.P. el Lic. Reyes Heroles, 

quien comprendió la necesidad de comenzar una reforma 

en el campo educativo que se encontraba desorganizado y 

su calidad era deficiente. 

Aunque la educación básica se impartia a todos los 

solicitantes, ésta carecia de calidad, dada la insufi

ciente preparación de los docentes. 

El sector educativo se dedicó a estudiar detenidamente 

la realidad educa~iva vivida en esos momentos y con 

ello dieron cuerpo al Plan Nacional de Desarrollo 

t19B3-t989), señalAndose asi los siguientes propósitos: 

Desarrollo inteqral del niño y sociedad. 

Br·indar a todos los me~1canos las oportunidades edu

cativas, culturales y recreativas, ast como mejorar 

dichos servicios. 

Ofrecer calidad académica. 

Para ello fue necesario la actualización del docente, 

reorganizar la educación normal y revisión de planes y 

programas académicos. 
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la descentralización educativa promovió en cada Estado 

la creación de un Consejo Estatal de Educación Póbl1ca 

y una Dirección General de Servicios Coordinados de 

Educación Póblica. En 1984 se eleva el nivel técnico 

de la educación normal licenciatura, pretendiendo 

elevar la calidad de la enseñanza, el resto de las 

maestros normalistas pasan a desarrollarse dentro de 

programas especificas denominados proyectos estratég1-

ces para actualizarse 

deseado. 

alcanzar el nivel educativo 

Ya que se estaba logrando la estabilidad económ1ca, 

México se ve afectado por la gran tragedia que consti

tuyó el sismo de 1985 1 afectando éste a 765 edif1c1os 

escolares en la zona metropolitana. 

En 1986 se avanza en la formac l On de profesores norma-

1 istas, se distribuyen paquetes didácticos en pr1mar1a, 

se refuerzan mesas técnicas que apoyan a los maestros. 

Los libros se 1mpr1men en 36 lenguas 1ndigenas y 72 

dialectos y se brindan becas. Se opera el funciona-

miento de bibliotecas públicas y se hace notable la 

importancia de la colaboración de los padres de fami

lia. En 1988 se atend1~ a todos los demandantes de 
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educación primaria. 

Para f1nal1zar, llegamos al seKenio actual, 1989-1994 1 

que trae, como es obvio, cambios en la educación y por 

lo que respecta a la educación pr1mar1a se pone el 

Programa de Modernización Educativa que propone una 

vinculación entre Jardin de Niños, Primaria y Secunda

ria y busca la calidad de eKcelencia educativa, asi 

como la responsabilidad del propio educando dentro del 

proceso Enseñanza-AprendizaJe. <En el Capitulo II se 

ampliará la información de este Nuevo Modelo Educati

vo>. 

Mucha gente piensa que este modelo es una copia del 

propuesto por Torres Bodet, pero ahora se puede encon

trar la perspectiva de cambio en todas las entidades 

del gobierno y es indispensable forjar un cambio en la 

educación, ya que México sufre cambios cienttf1cos y 

tecnolág1cos que llevan a la actualización. 
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1-2 CONTENIDOS TEMATICQS DEL TERCER GRADO 

Al realizar la presentación de una invest1gac1ón en el 

nivel pr1mar1a y en especifico el tercer grado, es 

necesario manifestar los contenidos de este grado para 

tener una perspectiva más clara de ellos y son los 

siguientes: 

EKpresión oral y escrita de experiencias personales 

y contenidos de te1<tos .. 

lectura en prosa y verso. 

Uso del diccionario. 

El lenguaJe como medio usual de comun1caci6n. 

El circuito del habla. 

Enunciados imperativos, interrogativos, exclamativos 

y declarativos. 

Consonantes CA, CO, CU con fonema /k/. 

PersonaJes principales de cuentos. 

Idea principal de textos. 

Consonantes S y C con fonema /s/. 

El p~rra fo. 

Las mayúsculas y el punto. 

Narración de hechos. 



El uso de la coma y la v. 

Los fonemas. 

Poemas. 

El cuestionario. 

La causa y el efecto. 

Consonante M, antes de B y P. 

El núcleo del suJeto y el núcleo del predicado. 

La prosa y el verso. 

La fábula. 

La carta y el recado. 
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Consonantes GA, GO, GU, GUE, GUI y JA, JE, JI, JO, 

JU, GE, GI. 

Circunstancial de tiempo y de lugar. 

La leyenda. 

La composición. 

Consonantes By V con fonema /b/. 

Consonante R y RR con fonema /rr/. 

Los tiempos del verbo. 

Campos semánticos. 

Las noticias. 

Los sinOnimos. 

Consonantes LL y Y con fonema /y/. 

Coplas y canciones. 



MATEMATICAS 

Unidad, decena, centena y millar. 

Sumas de tres cifras. 

Restas de tres cifras. 

Fracciones. 

Figuras simétricas. 

Números hasta el 10,000. 

Uso de la regla y el compás. 

El metro, decimetro y centimatro. 

El eje de figuras simétricas. 

Gráficas de barras. 

Adición de fracciones de igual denominador. 

El perimetro. 

Lineas paralelas y perpend1culares. 

Mult1plicac1ones. 

Sustracción de fracciones de igual denominador. 

El triángulo-rectángulo~ 

El perimetro por multiplicación. 
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Conversión de números naturales a fracciones y vi

ceversa. 

Trazo de rectángulos y tri~ngulos de medidas dad3s. 

Lo posible y lo imposible. 

Divisiones eMactas de dos números entre un dig1to. 

Conversión de números mixtos a fracc1ones4 



Med1ciOn con compás. 

Area de rectángulos. 

Lo "más posible" y lo "menos posible 11
• 
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Divisiones inewactas de dos números entre dos digi

tos. 

Fracciones equivalentes. 

El ~rea por lados. 

Divisiones ine><actas de cuatro números entre un 

digito. 

E>epresión de fracciones como decimales y de decima

les como fracciones. 

Problemas de varias operaciones. 

Lo ''igualmente posible''• 

CIENCIAS NATURALES 

El campo de estudio de la5 Ciencias Naturales. 

Pasos del método cientif1co. 

Estados fisjcos del agua. 

El ciclo del agua. 

La erosión. 

Adaptación de plantas, animales y hambre al medio 

ambiente .. 

El desierto. 

El bosque. 



La selva. 

La costa. 

Los recursos naturales. 

Los productos elaborados por el hombre. 

Reproducción sexual y asexual de las plantas. 

Reproducción animal: vivipara y ovtpara. 

Reproducción humana. 

Sistema óseo. 

Sistema muscular. 

Aparato digestivo. 

Aparato respiratorio. 

Aparato circulatorio. 

Sonidos, efectos y transmisión. 

L4z 1 efectos y transmisión. 

Calor, efectos y transmisión. 

El sol. 

La tierra. 

La luna. 

La rotación y la traslación. 

CIENCIAS SOCIALES 

La comunidad. 

La comunidad nacional y mundial. 

El pasado común. 
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Una comunidad de agricultores mexicano~: 

Ojo de Rana. 

El trabajo familiar en Ojo de Rana~ 

Funciones municipales en Ojo de Rana. 

Relaciones soc10-económicas en Ojo de Rana. 

Un cultivo para la industria: Cosam~loapan. 

La caña de azUcar. 

La zafra. 

El trabajo en el Ingenio. 
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Raiz cultural: el maiz y su importancia en los pue

blos. 

Caractertsticas sociales, económicas, politicas y 

reli91osas de las culturas en Mesoamérica. 

Los Olmecas. 

Zapotecos y Mi~tecos~ 

Las Teotihuacanos. 

Las Toltecas. 

Los Chichimecas. 

Los Mexicas. 

La lucha contra le erosión: Nochitlán. 

La comunidad se organiza. 

Los Jóvenes aprenden nuevas técnicas. 

El descubr1m1ento de América, 

La Conquista de Méxlco. 



Lucha entre Españoles y Mexicas. 

Nace una nueva cultura. 

Ciudad Obregón, la revolución varde. 

Las planicies del norte de México. 

La presa de Alvaro Obregón. 

El granero de México. 

Los agricultores meJoran sus técnicas. 

Somos mexicanos. 

Cuatro comunidades mexicanas. 

Tu comunidad y otras comunidades. 

Nuestros simbolos. 

Himno nacional mexicano. 

EDUCACION TECNOLOGICA 

Fuerza muscular. 

La cooperación. 

La energía mecánica. 

La rueda como medio para desplazar. 

La palanca. 

Medios de comunicación. 

Comunicación visual 

Los logotipos. 

Cultivo de vegetales. 

Habitación de animales. 
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EDUCACJON ARTISTJCA 

La secuencia ritmica. 

Los colores. 

El contraste. 

La mimica. 

Algunos sonidos. 

El collage. 

Figuras de distintos tamañas. 

El desplazamiento. 

El ritmo. 

La postura. 

El mural. 

El eco. 

La representación de la fábula. 

Diseños simétricos y asimétricas. 

El diálogo musical. 

Los títeres. 

El diálogo en la entrevista. 

La danza. 

El canon. 

La escenograf ia. 

EDUCACION PARA LA SALU~ 

Combinación adecuada de los alimentos. 
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Minerales. 

Proteinas. 

Carboh 1 dra tos. 

Grasas. 

Vi ta mi n&s. 

El agua como higiene y salud. 

Contaminación del agua. 

Contaminación del aire. 

Medidas preventivas para la contaminación. 

La conservac1Dn de los alimentos. 

Alimentos nutritivos. 

Alimentos chatarra. 
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La alimentación y la higiene fundamentales para el 

crecimiento y el desarrollo. 

Actividades qu~ pueden realizarse gracias al creci

miento y al desarrollo. 

El afecto. 

la amistad y la autoestima. 

Enfermedades resp1rator1as. 

Enfermedades de la pieJ. 

Medidas preventivas de las enfermedades respirato

rias y piel. 

Accidentes. 

Medidas preventivas para los accidentes. 



Centros de atención para la salud. 

Distintas formas de atención. 

Prevención y curación de la atención de la salud. 

EDUCACION FIS!CA 

Postura y respiración. 

Juegos. 

Utilización de objetos. 

Elaboración de objetos. 

El aro. 

Pelotas. 

CARACTERlSTlCAS DEL TERCER GRADO DE PRlHARlA 
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A partir de la investigación realizada, cabe mencionar 

las caracter1sticas sobresalientes sobre el tercer 

grado de primaria con la finalidad de e~tablecer las 

condiciones que debe reunir el alumno que lo cursa, y 

para ello se hará mención de las caracteristicas cog

noscitiva, socio-afectiva y psicomotr1z, bajo la co

rriente cognasc1tivista. 

E5 importante destacar que, el tercer grado es un grado 

básico y fundamental en el desarrollo académico del 
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niño que cursa la Educación Primaria. Es un año en el 

que el niño se encuentra con grandes cambios; uno de 

ellos es la ampliación de conten1dos e-n las materias; 

por otro lado los alumnos se enfrentan al aprendizaje 

de las tablas y a la resolución de las operaciones 

fundamentales como son: sumas, restas, multiplicaciones 

y divisiones, aunado esto se encuentran Ciencias 

Sociales y Ciencias Naturales, Español y Educación para 

la Salud, que como se puede observar en los Contenidos 

Temáticos, vienen muy amplios y por ello el alumno se 

enfrenta a grandes cambios en cuanto a la cantidad de 

contenidos. 

A continuación se citarán las principales carac:tertsti

cas del tercer grado: 

1. Los contenidos temáticos se presentan con una mayor 

cantidad de temas y actividades, y esto origina que el 

niño desarrolle mecanismos de pensamiento que le permi

tan abordar este grado académico. 

2. Los programas se hab1an manejado para el primer y 

segundo grado de manera global Cpor mOdulos>, y en el 

tercer grado, se presentan individual izados. Es aqui 
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donde el niño se enfrenta a la m&yor cantidad de conte

nidos temáticos y a la confusián de tantos conocimien

tos y a qué área corresponden (si a Español, Matemáti

cas, Sociales, Naturales o Educación para la Salud>. 

3. Las instrucciones de las eYaluaciones eran leidas 

por sus maestros en los grados anteriores, ahora el 

niño se enfrenta a comprender los pasos a seguir para 

realizar alguna tarea, por ello, se tornan más respon

sables y comprometidos a entender lo que están leyendo. 

4. Las actividades sugeridas adentran más al niño a 

que sea participe de lo que aprende. 

El niño de tercer grado, como se puede observar, se ve 

influenciado por los cambios en el programa al que se 

enfrenta; por ello es importante que el docente vaya 

inculcando responsabilidad y para ello 11 
••• debe crear 

un ambiente apropiado para motivar al niño y ayudarle a 

lograr un desarrollo integral y ar111ánico.••• 

• SEP, Libro para el Maestro. Tercer grado, p .11. 
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Para poder abordar sobre el niño que cursa el tercer 

grado y sus cara.cteristicas, es necesario mencionar que 

la corriente ep1stemológica utilizada para describir el 

desarrollo intelectual y biológico del niño es la 

Teorta Cognoscitiva, cuyo principal precursor es Jean 

Piaget. 

Según Ginsburg y Opper en su libro "Piaget y la Teoría 

del Oesar-rollo Intelectual" <1896>, Jean Piaget <Sui

zo, 1986>, se interesó por la Biologfa y después por la 

Filosofía; se interesó por la rama de la f1losofta que 

se relaciona con el estudio del c:onoc.1m1ento, la Epig

temologia; se convenc1ó de que la orientación filosófi

ca era demasiado especulativa y que la orientación 

cientif ica era demasiada empírica, deduciendo asi que 

la que hacia falta era establecer un vinculo entre las 

das. 

Más tarde se introdujo al estudio de la Psicologia 

lnf~ntil donde se dedicó en un pr1nc1p10 a estandarizar 

un test y fue de este trabajo de donde surgieron tres 
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acontecim1entos muy importantes: 

1. Se interesó en las respuestas incorrectas de los 

niños ya que observó que siempre se presentaban las 

mismas respuestas incorrectas en los niños de la 

misma edad y por ello deduJo que el pensamiento de 

los niños menores era cualitativamente diferente de 

los niños mayores; de ahi Piaget rechaza las defi

niciones cuantitativas de la intel1ganc1a. 

2. Buscó un método diferente para estudiar la inteli

gencia y adoptó un método psiqu1átr1co que se ade

cuara a la linea del pensamiento infantil, sin im

ponerle dirección alguna. 

Al estudiar a niRos anormales descubrió que el ni

ño normal no sólo tiene que responder a las pregun

tas que se le formulan, sino que debe ser capaz de 

manipular materiales. 

3. Al estudiar a la lOgica, observo que los niños me

nores de 11 años son incapaces de realizar algunas 

operaciones elementales lógicas, dedujo que los 

procesos del pensamiento forman una estructura in-
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tegrada. 

Después de algunos a~os propuso que la teoria psicoló

gica debe hacer uso de algunos conceptos biológicos, 

asi a la inteligencia se le podia considerar en función 

de la adaptación del organismo al medio. 

En 1921 observó que el lenguaje de los niños de poca 

edad carecia de la dimensión de camun1cación y que esta 

tendencia disminuye en la medida que el niño madura. 

Sus obras tratan de: 

El razonami~nto desde los primeros años a los últi

mos. 

Cómo el niño considera el mundo que le rodea. 

Las edades de los niños sobre fenómenos naturales. 

El desarrollo de la conducta moral y el juicio. 

P1aget trató de descubrir las causas del desarrollo 

intelectual y encontró que éste depende de ciertos 

factores sociales como el lenguaje y el contacto con 

padres y coetAneos; luego subrayó que el desarrollo 

intelectual más que a los factores sociales menciona

dos, se debe el papel que juega la acción del niño; a 
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través de varios estudios más llegó a concluir que lo 

fundamental para el desarrollo del pensamiento es la 

act1v1dad del niño o sea la exper1enc1a, la oportunidad 

de v1venc1ar y contactarse con lo que está siendo 

obJeto de conoc1mientos. 

En 1941 publicó dos 1 ibros donde se puede encontrar ciue 

el niño reconoce que ciertos atributos f1sicos de un 

objeto lsustanc1a, peso) no varian cuando la forma del 

obJeto cambia y también describe que los; niños máo;; 

pequeños fracasan al conservar estas invariantes. En 

el segundo libro subraya los esfuerzos del niño por 

poseer la noción de número. 

En 1942 habla sobre la correspondenc.1a entre la lógica 

formal y las operaciones intelectuales que realiza el 

niño de siete a 11 años. Luego describe las estructu

ras perceptivas y las relaciona con las estructuras 

intelectuales; es a partir de estos experimentos sobre 

la percepción que surge el estudio de dos áreas vincu-

ladas al conoc1miento: la comprens10n infantil del 

espacio y de la geometrta. 

Después de haber realizado numerosos estudios sobre la 



52 

primera y segunda infancia, Piaget considera el pensa

miento del adolescente y del adulto. 

En otra de sus obras sobre las imágenes mentales las 

describe a éstas en relación con el desarrollo de la 

intel1genc1a, asi surge otra obra que trata de las 

relaciones entre los factores biológicos y los procesos 

cognosc1tivos y en el libro de ''Memoria e Inteligencia'' 

habla sobre la relación que existe entre la memoria y 

el desarrollo del funcionamiento intelectual. 

Como se puede observar, Jean Piaget con$tituyó parte 

fundamental de la teoria cognoscitivista y pr1nc1pal

mente del desarrollo intelectual del infante hasta 

llegar al adolescente. 

Piaget afirma que el aprendizaJe se presenta de acuerdo 

a lineas ordenadas y dice que el niño pasa por estadlos 

definidos aunque la edad en la que se presenta cada uno 

de ellos no es universal para todos los niños. Según 

Piaget, el aprendizaje "es el proceso complejo multidi

mensional dificil de definir que está en la base de los 
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procesos formativos de la persona".' 

Asi, P1aget explica que el desarrollo intelectual es un 

proceso adaptativo que sigue de la a.daptac10n b1ológ1ca 

y que presenta a la as1m1lación y acomodación. 

El sujeto tiene una serie de exper1enc1as con las 

cuales construye sus conoc1m1entos y sus estructuras 

intelectuales que dependen de la activ1d-ªJ! del sujeto. 

La e><per1enc1a, segun Piaget <G1nsburg y Opper, r9'86, 

p.69> es de tipo fts1co cuando el niño actúa sobre el 

sujeto y se abstraen propiedades de los mismos y es de 

tipo lógico-matemát1co cuando se actúa sobre ellos sin 

abstraerles ninguna propiedad. Asi el aprend1zaJe se 

puede concluir que cumple con las s1gu1entes caracte

risticas: 

Proceso activo y constructivo. 

Proceso socializador. 

Es regulador del desarrollo que llega al equ1libr10. 

Parte de las exper1enc:1as que son de tipo lóg1co

matemát1co y fis1co. 

•Perfiles Educativos. Conceptos de Educ. y •• .,p.4. 
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En esta teoria cognoscitivista se encuentra que el 

desarrollo del ser humano depende de dos factore$: 

A) HEREDITARIOS: Son los de adaptación biológica y de 

ellos depende la evoluci6n del sistema nervioso y d9 

los mecanismos ps1colOg1cos. 

B> DE INTERACC::ION SOCIAL: Determinan el tipo de con

ductas y el estado de la vida mental. 

"El individuo no podria adquirir sus estructuras menta

les más esenciales sin la aportación exterior que exige 

un cierto ambiente social de formación .... " 1 0 

Asi, cabe mencionar que ?1aget considera importante 

tanto la herencia como las cond1c1ones baJo las cuales 

se encuentra el ind1v1duo con su entorno para que 

finalmente pueda eJercer aquellas actividades a través 

de las experienc1as que le permiten desarrollar el 

conoc1m1ento. 

Respecto al desarrollo del conocimiento, Piaget afirma 

que existen cuatro factores que lo constituyen: 

IQPiaget Jean, A Donde va la Educación, p.17. 
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lo. LA MAOURACION: La herencia proporc1ana al niño 

las estructuras físicas que influyen en su desa

rrollo intelectual. 

2o. LA EXPERIENCIA: El niño sólo puede desarrollarse 

en la medida en que tiene contacto con los obJe

tos. 

En este apartado cabe mencionar que para el niño 

es de suma importancia v1venc1ar o tener la pos1-

bi lidad de contactarse con el objeto de conoc1-

m1ento ya que de este modo incorpora la i11forma

ciDn más relevante, en la medida que esa experien

cia e~ aplicable para el niño. 

3o. LA TRANSMISION SOCIAL: Es un factor que influye 

pero no con éste solo se logra el desarrollo del 

conoc1m1ento; se ref 1ere pues al contacto social 

que inmersa a la adquisición del conocimiento por 

parte del niño y las personas que se lo explican o 

que de alguna forma se relacionan con el momento 

en el cual el niño adquiere el conoc1m1ento. 

4o. EL EQUILIBRIO: De cierto modo, el equ1l1br10 in-
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tegra a los tres factores anteriores. 

11 El equilibrio se refiere a los proces;os autoregulado

res del niño que van alcanzando progresivamente un alto 

nivel de equiJibrio en cada etapa del desarrollo ••• se 

refiere a un estada de armenia entre, al menos, dos 

elementos que han estado antes en un estado de desequi

librio" .11 

Piaget define algunos términos que son necesarios para 

describir el aprendizaje del niño y que constituyen las 

estructuras de organizac10n de la act1v1dad mental, 

bajo los aspectos: motriz, intelectual y afectivo. 

Los términos son: 

ESQUEMA - Es definido como la conceptualización del 

niño que logra una organizac10n mental. 

ADAPTACION - Es definida como un proceso por med10 

del cual se crean nuevas estructuras que le permiten al 

niño convivir con su medio ambiente. 
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ASIMILACION - Concebida como el entendimiento de una 

nueva e~per1enc1a o concepto dentro de un conjunto de 

esquemas dados. 

ACOMODAClON Es el proceso que logra que el niño 

modifique sus acciones para maneJa.r nuevas situac10-

nes.• • 

ESTRUCTURA COGNOSCITIVA; Viene a ser la suma de cono-

cimientos y habilidades del pensamiento más o menos 

organizadas que se han adqui ricio a lo largo de toda la 

vida y que determinan lo que una persona percibe, puede 

hacer y lo que piensa.12 

El desarrollo psiqu1co que se inicia cuando un suJeto 

nace, es principalmente una constante hacia el equili-

br10 y por lo tanto el desarrollo consiste en un 1nce-

sable pasar de un estado menor de equ1l1brio a un 

estado de equ1libr10 superior. Ast Piaget dice que: 

"las funciones superiores de la inteligencia y de la 

• •As1milac10n y acomodac10n traba Jan juntas y 
logran cambios conceptuales del mundo, entre éstas 
aparece un estado de equ1l1br10. 

12 castañeda Margarita, Manual de Apoyo ... , p.12. 
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afectividad tienden hacia un equilibrio móvil y mAs 

estable cuanto más móvil as, de forma que, para las 

almas sanas, el final del crecimiento no marca de modo 

alguno el comienzo de la decadencia sino que autoriza 

un progreso espiritual que no contradice en nada el 

equilibrio interior''·'~ 

Al afirmar e5to, Piaget trata de expre9ar que el desa

rrollo mental es una construcciOn conformada por es

tructuras que definen las formas de equilibrio y un 

funcionamiento que asegura el paso de un estado al 

nivel siguiente, por lo que la teoria de Piaget propone 

que los niños en di fe rentes edades aprenden de maneras 

distintas. Para dicho autor, el desarrollo del pensa

miento es generado por la experiencia, la cual es 

equilibrada por el nivel de desarrollo que parte de lo 

innato y como resultado, surgen las prim@r·as construc

ciones que permiten al niño la adaptación a su ambien

te. Las etapas por las que el ni~o atraviesa son las 

siguientes: 

A> SENSORIOMOTRIZ 10 - 2 años>. El desarrollo está. 

• .SPiaget Jean, Seis Estudios de Psícologia, p.12. 
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basado en los reflejos del niño. 

B> PREOPERACJONAL (2 - 6 años>. Su objetivo es el 

logro de una función simbólica que le permita saber el 

signif 1cado de las cosas. 

C> OPERACIONES CONCRETAS <7 - 11 años>. Para P1aget, 

"el principia del pensamiento operacional concreto se 

caracteriza por una serie completa de nuevas y podero-

sas capacidades cognosc:itivas .. " 1 • 

El niño comienza entender que el cambiar algunas 

caracter1sticas de algunos ab;etos no camb!a su ra1z o 

formación, a dicho entendimiento se le conoce con el 

nombre de conservación•, ex1st1endo la conservación 

del número, la masa y el volumen. 

El niño se enfrenta a la descentrac1ón que es un proce-

so por medio del cual el niño puede tomar en cuenta la 

perspectiva de otra persona y con ello desaparece el 

egocentrismo. 

14 Bee Helen y Mitchel s., El Desarrollo ••• , p.143. 

•Es la comprensiDn de que algunos aspectos de los 
objetos no se alteran aunque cambie su aspecto f tsico. 
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Utiliza el pensamiento lOgico-deductivo que surge 

partir de ejemplos y asi se construyen reglas genera

les. Se presenta la capacidad de reversibilidad que se 

caracteriza por entender que ciertos procesos funcio

nan de dos maneras, como por eJemplo sumar y multipl i

car; puede resolver un problema y logra que el pensa

miento sea flexible. 

El niAo logra realizar algunas operaciones tales como: 

clasificación y seriación, las cuales están ligadas al 

proceso de lecto-escritura. Para esto, el niño debe de 

estar ubicado en el espacio y en el tiempo, lo cual 

propicia que diferencie entre letras y números. 

Para ampliar las características del niño en esta 

etapa, ver Características del Niño de Tercer Grado, en 

el apartado 1.2. 

Dl OPERACIONES FORMALES 111 años en adel~ntel. Manmja 

el pensamiento hipotético-deductivo y la abstracción~ 

procesos que le permiten formular hipótesis y después 

del análisis tomar una decisiOn. Con esta etapa culmi

na el desarrollo intelectual. 
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"Las etapas consecutivas de la teoría Piagetiana repr11-

sentan un planteamiento del "Orden Natural del Oesarro-

1 lo de las Facultades Humanas', requerida hace un 

siglo.. Pero también representan algo mAs bien radical 

de la descripción convencional sobre lo que significa 

aprender y saber. Piaget afirma que el conocimiento 

humano tiene diversas capas .. •• 1 D 

Para concluir debemos reconocer que el aprendizaJe del 

niño se basa y depende de sus esferas: cognosc1tiva, 

socio-afectiva y psicosoc1al. Por ello es recomendable 

que estas tres se desarrollen conJuntamente para opt1-

m1zar el aprendizaJe del niño. 

desarrolladas estas esferas: 

A cont1nuacián serán 

ASPECTO COGNOSCITIVO 

Está relacionado con la evoluciOn del razonamiento y el 

lenguaje. 

El niño entre 8 y 9 años puede diferenciar entre los 

seres vivos y no vivos, los objetos naturales y los 

••White Sheldon. y Norking Bárbara., ~ñez, p.53. 
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elaborados por el hombre, pero no distingue claramenta 

lo que sucede en el exterior y lo que pasa en su inte-

r1or, sin embargo, no quiere decir que el niño no 

comprenda el mundo exterior en un cierto nivel, ya que 

no abstrae pero si entiende lo concreto.• 

Se interesa por conocer las causas de los fenOmenos: 

"las e><plicaciones racionales acerca de los fenómenos 

flsicos comienzan a aparecen en el análisis infantil 

más o menos a la edad de siete u ocho años ••• Ahora 

entiende con mayor claridad qué constituye una buen~ 

explicaciónº .. ' 6 

Se da cuenta de que las propiedades de los objetos 

no son permanentes, que pueden cambiar según el medio 

en que se local 1zan y reconoce ciertas propiedades 

constantes como la conservación de su materia. 

Piaget en su obra Seis Estudios de Psicología, reconoce 

que las explicaciones racionales sobre el mundo físico 

aparecen cuando en el pensamiento infantil se han 

•CONCRETO: Se refiere a lo tangible, observable, 
medible y que él no puede asimilar. 

1 •White Sheldon y Nork1n Bárbara, f.!!.ñez, p.48. 
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producido tres tipos de clarif 1cac1ones: 

A> El niño tiene que dist1ngu1r entre las cosas vivas 

y no vivas. 

B> Debe adquirir el hábito de comparar algo que viv16 

hace un momento con lo que está viendo ahora. 

C> Debe pensar en términos de reversibi l 1dad, esto es 

que uno puede deshacer un acto y regresarlo a su 

estado orig l na 1. 

Asi se desprenden las siguientes caracteristicas: 

* Deduce y ordena la relación entre si de los seres, 

de los fenámenos y objetos, por tal motivo concluye que 

un cb jeto es mayor que otro o menor que otro. 

* Agrupa obJetos y los ordena en forma creciente o 

decreciente aunque procede en forma intuitiva por m~d10 

del ensayo y el error, enfrentándose a volver a empezar 

cuando se encuentra ante situaciones s1m1lares. 

* Puede proponer varias soluciones a un mismo problema 

ya que su pensamiento cada vez es más 1Dg1co, aunque va 

ligado aún a la e)(per1encia concreta y necesita la 
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manipulación de objetos para deducir sus conclusiones. 

* Comienza a pensar en los hechos dentro del marco d~ 

tiempo, espacio, número y causalidad. 

* Empieza a descubrir que las palabras pueden tener 

varios significados, según el conteMto, se le facilita 

el diálogo y la descr1pc1ón como formas de eMpresión. 

* .Con relación a la concepción del tiempo, puede 

relacionar primero y Ultimo; ante~ y después; principio 

y fin; ayer, hoy y ma~ana. 

Según Piaget, el niño se enfrenta a la aparición de 

formas de organización nuevas que terminan las cons

trucciones elaboradas en el periodo anterior, nos 

referimos a la etapa llamada de operaciones concretas 

que va de los 7-8 a los 12 años de edad. 

Es en esta etapa cuando se da el cambio. De aquel 

egocentrismo; el niño pasa a ser solidario e incluso 

cooperativo ya que no confunde su punto de vista con el 

de los otros y asi desaparece el lenguaje egocéntrico. 
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• El ni~o comienza a refle~1onar qué se entiende como 

conducta social de discusi6n inter1or1zada, lo cual le 

permite pensar antes de actuar y esto se traduce en 

definitiva a los inicios de la construcci6n de la 

lógic:a.: 

11 La lógica constituye precisamente el si-.tema de rela

ciones que permite la. coordinación de los puntos de 

vista entre si~ de los puntas de vista correspondientes 

a individuos distintos y también de los que correspon

den a percepciones o intuiciones sucesivas del mismo 

individuo .... , 1 

* Es capaz de usar simbolos para realizar operaciones 

o actividades mentales, esto lQ permite adQu1rir des

treza en el manejo y clasificación de nUmeros. 

Por todas las c:aracterist1cas citada9, se recomienda 

Que el niño realice actividades Que fortalezcan el 

a~pectc cogno~citivo como son las discusiones dirigidas 

acerca de situaciones reales, recordemos que las expe

riencias viveni:iales son las que interesan en e<sta 

etapa. También se recomienda que investigue para 

11 P1aget Jean, ~s Estudios de.a., p.65. 
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despejar sus dudas y surja la creatividad en él, asi 

como despertar el interés por algunos eventos. Real i-

zar jerarquizaciones, correspondencias, deducciones 

lógicas, entre otras act1v1dades ~ue harán surgir ~us 

propias 1nterpretac1ones que hacen más válido el apren

dizaJe y a la vez se desarrolla su sentido lógico. 

ASPECTO SOCIO-AFECTIVO 

El niño de tercer grado comienza a :entir5e atraido por 

juegos colect1vos, mantiene amistades poco homogéneas 

en el aspecto de la edad y el sexo. 

El comportamiento colect1vo de los niños de esta edad 

sufre un cambio notable en las actitudes sociales 

manifestadas en los Juegos y sobre todo s1 estog con

tienen reglamento, ~~1stiendo asi un sentimiento nuevo 

que da lugar al respeto mutuo y éste eKiste cuando; 

"Los individuos se atribuyen reclprocamente un valor 

personal equivalente y no se limitan a valorar tal o 

cual de sus acciones particulares."'• 

1 •Ptaget Jean, Seis Estudios de .•• , p.85. 
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Se somete de modo riguroso a un conjunto de reglas 

comunes por una especie de contrato entre los c:oeta

neos. 

Desarrolla el sentido del deber y el de la Justicia, 

reconoce la autodisciplina, acepta normas del grupo y 

coadyuva a que sean respetadas. 

Un producto afectivo del respeto es la Justicia que 

marca las relaciones entre los camaradas y adultos y a 

veces llega a cambiar el t1·ato hacia los padres, ya que 

es más objetivo para evaluar las figuras de autoridad y 

comienza asi a dejar de idealizar a padres y maestro•, 

ya que la noc i. ón de lo que 

dirse con lo que es impuesto. 

Justo comienza a c:onfun-

El niño matiza la sanción en relación con la mate-

rialidad del acto y no con base a la intenc:1onal1dad. 

Un ejemplo de esta es cuando se le hace una pregunta 

donde es necesario t:1ue utilice el Juicio. 

* Es de su agrado organizar Juegos y traba jos donde 

propone reg 1 as. 
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* El niño abandona su lenguaje ~gocéntr1co ya que 

comienza a cotejar sus pensamientos con los de otras 

personas. Puede reconocer' que tienen puntos de vista 

diferentes de los suyos y esto ha~e que modifique 5U 

pensamiento. 

Reconoce qué necesita y pide ayuda, con ello sus 

relaciones sociales se amplian y superan los limites de 

la familia. 

* Respecto a los sentimientos de los otras, identifica 

emociones tales como fel1c1dad, ira y tristeza. 

Como podemos observar, es importante apoyar las rela

ciones interpersonales donde el niño experimente y 

comente sobre las ventajas del trabaJO en equipo, asi 

como también de sus opiniones sobre la amistad, compa

ñerismo y solidaridad. Con todo esto, lo más seguro es 

que se desarrolle la confianza en si mismo, que va 

vinculada al óptimo desempeño académico. Las activida

des donde expresa sus sentimientos genera la aceptación 

de ciertas formas que sOlo asi con agrado serán cumpli

das. 
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ASPECTO PSICOMOTRIZ 

El aspecto psicomotor del niño entre 8 y 9 años de edad 

se caracteriza principalmente por: 

Una mayor organización de las relaciones espacio-

temporales. Al dominar sus mov1m1entos corporales 

(postura>, implican mayor control en el equilibrio y 

coordinac1ón visomotora. 

* Control de la d1recc1ón, la velocidad y d1stanc1a y 

como consecuencia de éstas, realiza con mayor ef1cac1a 

aquellas actividades que requieren motric1dad fina. 

* Presenta su lateralidad def1n1da. 

Sin duda, el aspecto ps1comotriz, en gran parte brinda 

las posibilidades de adqu1r1r destrezas y facilita la 

adquisición de conoc1mientos. 

Recordemos que las tres esferas: Cognoscitiva, Soc10-

Afectiva y Psicomotriz, componen un todo organizado y 

si alguna se interrumpe, el efecto repercutirá en las 

demás. Por ello es importante desarrollar las poten-
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ctalidades de las tres esferas del ni~o. 

COGNOSCITIVA 

SOCIO-AFECTIVA PSICOMOTRIZ 
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1.4 APRENDIZAJE GRUPAL 

"Según Piaget el aprendizaje es un proceso complejo 

multidimensional dificil de definir, el cual está en la 

base de los procesos formativos de las personas". 1 " 

Dentro de la Teorta Piagetiana el aprend1zaJe es un 

proceso activo y constructivo, parte de la soc1al1za-

ción y constituye un cuerpo de exper1enc1a9 f ts1cas y 

lágicas-matemát1cas que tienden a regular el desarrollo 

para llegar al equi l ibr10.• 

Para enmarcar el aprendizaje grupal es importante 

ubicar al maestro y alumno como entes sociales y esto 

implica aplicar los conoc1m1entos y verlos desde una 

perspectiva grupal, entender que el aprendizaje es un 

proceso ind1v1dual, pero que se adquiere en grupo y 

relacionado con la interacciOn y las relaciones que se 

dan dentro de un grupo. "Aceptar que aprender es 

elaborar el conocimiento, ya que éste no está dada ni 

l•Perfiles Educativos, Los Conceptos de ••• ,p.4. 

•EQUILIBRIO: Es el proceso por medio del cual el 
suJeto está en condiciones de poner en juega esquemas 
reversibles o bien reajusta esquemas ya elaborados a 
situaciones nuevas con reacciones no aprendidas con 
anterioridad. 
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acabado; implica igualmente considerar que la interac-· 

ción y el grupo son medio y fuente de e><periencias para 

el sujeto, que posibilitan el aprendizaje; reconocer la. 

importancia de la comunicación y la dialéctica en las 

madi f icac iones sujeto-grupo, etc .. "" 0 ' • 

Asi pues, al tratar con grupos numerosos, se desea que 

los integrantes sean suJetos activos, que modifiquen 

los conoc: im1entos y les transformen como resultado de 

la interacción misma y los resultados de las e><per1en-

c1as de cada uno de los miembros del grupo. 

Las emoc1ones cumplen un papel fundamental, ya que de 

ellas dependen las actitudes con las que se recibe y se 

genera el aprendiza.Je, por ello es importante conside-

rar que las relaciones maestro-alumno, alumno-alumno, 

deben estar reg1das por el respeto y por la 1deologta 

11 uno para todos", o b1en, u1a unión hace la fuerzan. 

Dentro de esta concepción, el maestro pasa a ser un 

2 ºChehaybar y Kuri 1 Jécn1cas para el ••• , p.13. 

••Esta cita se refiere principalmente a que la 
Modernizaci6n Educativa propone el que se propicie el 
aprendizaJe grupal. 
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coordinador, es decir, pasa a formar parte del grupo, 

sólo que él amplia y confronta la informaci&n que se 

mane Ja. 

Los intereses y afectos 1nd1viduale~ de los alumnos 

harán favorable el aprendizaje y por ello es relevante 

qu~ el maestro trate de homogeneizar criterios. 

El integrante de un grupo necesita saber y expresar que 

él está aprendiendo y esto lo hace por medio de la 

participación (llamada producción~ y en ella entran sus 

propias exper1enc1as ya que no sólo se trata de enten

der, sino de aplicar aquello que se ha entendido. 

El aprendizaJe grupal prop1c1a seres creativos. nuevas 

ideas y con ello la transformación de la realidad. 

INFORMACION 

APRENDIZAJE 

EMOCION 

GRUPAL 

PRODUCCION 
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Los miembros de un g~upo se compaginan y forman nuevas 

experiencias que despiertan el interés por la búsqueda 

de soluciones a problemas concretos para asi lograr la 

transformación de la rea 1 idad. 11 El aprendizaje grupal 

se propicia de manera efectiva cuando estudiantes y 

profesor se integran para llevar a cabo Juntos la 

experiencia de aprender."J 1 

El grupo generalmente pasa por tres momentos: 

1. Rehuye para no comprometerse. 

2. Comienza a organizarse <se empieza a cohes1onar, ~e 

van conoc1endo los compañeros, eligen roles y re-

chazan o aceptan temas, normas, etc.) 

3. lntegra sus exper1enc1as y asi llega a la sintesis 

de la tarea asignada, que en este caso es el maneJo 

de los temas, enriqueciéndolos y aplicándolos.• 

El docente que se enfrenta a grupos numerosos debe 

preocuparse por prop1c1ar un aprendizaJe s1gnif 1cativo 

y realmente es d1fic1l esta tarea dada la numeros1dad 

2 1 Chehaybar y Kur1, Técnicas para el ••• , p.13. 

• Bauleo 1dent1f1ca estos momentos del proceso 
grupal como indiscr1minac16n, d1scr1minac1ón y stnte
s1s. 
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del grupo, pero de esta caractertst1ca debe sacarse 

provecho, ya que también tiene ventaJas como: que se 

puede trabaJar en equipos y estos prop1c1an la compe

tencia y el af~n de los alumnos por meJorar su trabaJo. 

El formar equipos propicia la mayor integrac16n de los 

alumnos ya que en ese momento sus obJetivos académica

mente hablando son los mismos. 

Los alumnos se ven compromet1das a ser responsables de 

su propio aprendizaJe. Son seres forzosamente sociales 

y comun1cativos, caractertst1ca que los lleva a comple

mentarse. 

Por lo anterior, una de las formas de maneJar el apren

dizaje es por medio de las técnicas de ''dinámica gru

pal'' que sirven para prop1c1ar comportamientos desea

dos. 

Dentro del aprendizaJe grupal, el maestro debe sensibi

lizarse para observar los fenómenos grupales, interpre

tarlos y por último, tomar decisiones acertadas para 

dar solución a los problemas que se presentan durante 

la existencia del grupo. También es conveniente, ya 

que de alli surge el tipo de técnicas de dinámica 
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grupal y la; estrategias de Ense~anza-Ap~endizaje que 

se ut1l1zarán. 

Para hablar con mayor amplitud de la técnica grupal se 

retomará este tema en el Capitulo 111. 
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1.5 CONCLUSION DEL CAPITULO 

Para concluir este capitulo. sólo falta cerrar algunas 

ideas. Como primer aspecto cabe mencionar que el 

desarrollo de la educaci6n pr1mar1a en México verdade

ramente ha traido grandes benef1c1os para la sociedad, 

pero también es necesario reconocer que todos los 

problemas soc10-polit1cos y econOmicos ejercen 1nfluen

c1a por completo en el ámbito educat1vo 1 por lo que 

todo el avance que se podría esperar, se ve 11m1tado 

hasta cierto punto por otros aspectos. 

Al hacer referencia a los contentdos temáticos y carac

terist 1cas del tercer grado, se considera Que se en

cuentran acordes a la edad y necesidades de los nt~os, 

exceptuando los contenidos de la asignatura de C1enc1as 

Sociales ya que no existe secuencia y continuidad en 

los tomas, ya que se desvincula. 

Al hablar del ni~o de 8 y 9 a~os se pretend16 dar una 

panorámica general de los aspectos biops1cosociales de 

los ni~o5 a esta edad, precisamente para asi conocer• 

hacia quién se dirige todo el trabaJo y baJo qué condi

ctones ha de desarrollarse y al mismo tiempo para cono-
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cer de qué manera se daria el aprendizaje grupal, el 

cual es un fenómeno que se presentará bajo la interac

ción que se de en el grupo y de alli se desprenden las 

condiciones bajo las cuales se propicia el aprendizaje 

como la suma de e><periencias vividas en una dinámica 

grupal. Asimismo fue necesario conocer los momentos 

por los que atraviesa el grupo para introducir algunas 

actividades o técnicas adecuadas, asi como el papel que 

juega el maestro como parte del grupo. 

Asi, al conocer la trayectoria de la educación primaria 

hasta nuestros dias y los contenidos del grado y las 

caracteristicas de los suJetos a quien se dirige, se 

puede reconocer como se presentará el aprendizaje 

grupal y en que teoria se basa. 
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I I • LA MODERNIZACION EDUCATIVA 

Con el avance de la ciencia y tecnologia. la educación 

requiere de cambios adecuados a las necesidades que 

surgen de un pais como el nuestro, por el lo, en el 

sexenio del Lic. Carlos Salinas de Gortari <1989-1994), 

surge la propuesta de la reforma educativa que es 

conocida como ''Modern1zaciOn Educativa'' que plantea 

todo un cambio para el beneficio de la sociedad mexica

na. 

2.1 EN QUE CONSISTE LA HODERNIZACION EDUCATIVA 

A NIVEL BASICO. 

Constituye un cuerpo de documentos encaminados a cubrir 

las necesidades educativas de México. Transforma las 

relaciones pedagógicas otorgando las estrategias para 

mejorar el servicio y la calidad de la educac10n. 

Los principales objetivos de la Modern1zac1ón Educativa 

son: 

Ajustar las programas de estudio. 

Elaborar nuevos planes y programas de estudio con la 

finalidad de ofrecer un servicio educativo oue cum-
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pla con las necesidades de los mexicanos. 

Renovar métodos, articular niveles y vincular pro

cesos pedagógicos. 

El formato de la nueva presentación considera como 

punto de partida las caracteristicas del ni~o seg~n el 

grado que cursa, tomando en cuenta sus elementos bio

psicosocia les que constituyen su personalidad. 

Se incluyen los propósitos por área que permiten reali

zar la planeación y evaluación con mayor eficacia. 

Dentro del nuevo modelo se transformó la redacción por 

obJetivos para enunciar objetivos que abarcan conoc1-

m1entos, habilidades y actitudes a desarrollar. 

Desde el programa para la Modernización Educativa, la 

definición que se encuentra sobre Educación Básica que 

es "el ciclo encargado de ofrecer y desarrollar los 

elemento~ fundamentales de la cultura a fin de propi

ciar el desenvolYimiento armónico del educando y garan

tizar su participación responsable en la sociedad~ 

comprende los niveles de: preescolar~ primaria y 
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secundaria. 11
1 

Respecto a la educación primaria, es concebida como la 

proveedora de las herramientas mediante las cuales se 

presenta la adquisición de hab1 lidades, háb1toi::a, acti

tudes y valores que garantizan la formac16n del alumno. 

E><pone al niño a situaciones criticas que or1g1nen 

expresiones de su creatividad. El fin es ofrecer una 

educación primaria de calidad basada en las carac:teris

t1cas del Articulo Tercero Constitucional y la Ley 

Federal de Educación. 

Entre las funciones pr1nc:1pales de la Educación Básica 

destacan: 

1. Definir la art1c:ulac1ón de los tres ciclos. 

2. Definir los objetivos generales de la educac:iOn. 

3. Definir las atapas de desarrollo del ser humane. 

4. Definir las metodologias de trabaJo. 

5. Definir las c:ondic1ones y necesidades de la socie

dad. 

ó. Elaborar de acuerdo a la fundamentación teórica y 

metodológica. el plan de e>stud1os, los orogramas y 

1 Doc:umento lnfor.~.-Jj~~ ••• , p.5. 
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libros de texto, señalando los lineamientos de 

evaluación. 

7. Diversificar los programas para atender zonas rura

les indigenas, urbanas marginadas y urbanas. 

Todas estas funciones se plantean con la finalidad de 

garantizar una educaciDn completa y que satisfaga las 

necesidades de los educandos. 

Se presentó de diciembre de 1989 a enero de 1990 la 

siguiente problemática: 

Existe desv1nculaciOn entre los niveles preescolar

primar1a-secundar1a. 

Falta coherencia interna entre las áreas. 

Los objetivos exceden en cantidad y/o extensión, a 

las condiciones reales del trabajo escolar. 

Aparecen traslapes y vacios. 1 

As! surge la modern1zac1ón que consiste en evaluar 

detall~damente los programas y asi hacer proposiciones 

para modificar y pasar a lo cualitativo, terminar con 

tradicionalismos para innovar y adaptarse al mundo 

2 SEP, Ajuste Prog.Viqente Educ.Primaria ••• p.1. 
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dinámico y cambiante 

Por ello surge el Ajuste Programático que se fundamen

ta bajo los criterios filosóficos, pedagógicos y psico

lógicos. 

Programa 

Ajustado 

1. Articular Niveles 

2. Revisar Contenidos 

3. Vincular Procesos 

4. Renovar Métodos 

l. ARTICULAR NIVELES 

Se revisaron programas de preescolar y secundaria para 

precisar antecedentes y consecuentes de pr1mar1a. 

2. REVISAR CONTENIDOS 

Se formaron mapas curriculares, tomándose en cuenta la 

taxonomía de s.s. Bloom. 

Se llegó a la conclusión de que el mayor número de 

objetivos era de tipo COGNOSCITIVO y dentro de las 

subcategortas de esta esfera <conoc1m1entos, compren

siOn, aplicación, análisis, síntesis, evaluac10nJ no se 

rebasaba el tercer nivel. 
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Las mod1ficac1ones se realizaron con base al grado de 

dificultad. 

3. VINCULAR PROCESOS 

Dentro de las sugerencias metodológicas se busca cohe

rencia a los procesos, tanto de desarrollo como de 

aprendizaje. 

4. RENOVAR METODOS 

"Es necesario acudir a métodos que promuevan el apren

der a aprender, entendido como un proceso vivencial que 

conlleva aprender a ser y aprender a hacer.··~ 

Este rubro se refiere a la ac:tilw'ldad del niño, es decir 

que lo que se pretende es hacer de las vivencias del 

alumno -experiencias s1gnif1cativas, que las lleve a su 

conocim1ento por su importancia y aplicabilidad. 

3 lbidem, p.4. 
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2.2 PAPEL ~EL DOCENTE DEL ALUMNO 

Estos rbles o formas de ser surgen de los perfiles que 

describen formas de ser y actuar del docente y del 

alumno en (a vida cotidiana como en situaciones especi

ficas. 

Para el programa de la Modernizac16n Educativa, el 

papel del docente es concebido como un profesional que 

reúne caracteristicas como creatividad e in1ciat1va que 

hacen su práctica significativa y permiten construir 

propuestas didácticas que favorecen el proceso de 

Enseñanza-AprendizaJe que le permiten recuperar su 

papel que hist6rican1ente le pertenece. 

Se propone que tanto el alumno como el maestro formen 

la metodologia didáctica conveniente y con ello es 

obvio resaltar que el maestro pasa a ser un integrante 

más del grupo que funge como guia, orientador, anima

dor, promotor y observador activo que apoya a sus 

alumnos en las exper1enc1as propuestas, construcciones 

y organizaciones de su propia formación. 

La relación Maestra-Alumno se basa en el respeto y en 
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el supuesto de que son seres cognoscentes y afectivos. 

Es necesario que el docente tenga definido qué va a 

hacer, cómo, cuándo, por qué y con quién, asi el docen

te se convierte en el "Facilitador de los Aprendiza

Jes", tomando en cuenta que el alumno aprende desde su 

lógica, sus intereses, necesidades y desde la relevan

cia que le encuentre para su vida al conocim1ento de 

algún tema. 

Las formas de actuar del docente se pueden clasif 1car 

en: ser democrát1co, que se interese por conocer las 

necesidades e intereses de sus alumnos, a los cuales 

los debe considerar como el centro de su quehacer y que 

constantemente se cuestione su práctica; también que 

les pida a sus alumnos que cuestionen la función del 

docente, los contenidos, procedimientos y a las rela

ciones que se dan en la escuela. "En los maestros está 

depositada la confianza para garantizar mayor progreso 

y mayor justicia para nuestra nación. Su contribución 

es asi esencial para responder a los des~fios que 

plantea el mundo moderno a nuestra generación y a 

aquel las que habrán de seguirnos. " 4 

•coNALTE, B~ción Lic. Carlos Salinas ••• , p.30. 
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Esta nueva concepción pretende hacer reales las funcio

nes que se adJudican al maestro como agente de cambio 

social y lider comunitario, de tal modo que las funcio

nes del pais estén acordes con las necesidades de 

nuestra nac10n. En dicha perspectiva se plantean los 

siguientes deberes para el docente: 

A> Aplicar esquemas coherentes de relaciones en situa

ciones concretas a supuestos d2 orden filosófico, moral 

social, politice, económico y cientitico. 

B> Que sepa que es parte de la realidad la s1tuac1on 

de la escuela, con la finalidad de proponer aprendiza

jes al alumno para que éste se apropie de la metodolo

qia y lenguajes que le permitan situarse en su realidad 

y pueda transformarla. 

C> Manejar fuentes de informac1ón que oriente su 

acciDn hacia la formac16n de act1tudes profes1onales 

impregnadas de validez y fiabilidad de la informaciOn. 

Estas funciones se le han requerido desde s1empre al 

docente, pero no se le ha formado para llevarlas a cabo 

con la eficiencia debida, ni se crearon las condiciones 
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necesarias para que las cumpla; que ha querido adecuar 

el trabaJo del docente a propuestas curriculares muy 

rlgidas y es por esto que el maestro se torna sin 

autonomía y sólo se preocupa por terminar su programa a 

tiempo sin considerar las necesidades ind1v1duales de 

sus alumnos, que constituyen punto fundamental de la 

adquisición del aprendizaJe por parte de los alumnos. 

El cambio que propone el nuevo modelo plantea que el 

docente adquiera mayor autonomla en sus decisiones 

pedagógicas y asi lograr que se responsabilice de los 

resultados de los aprendizajes. 

Se habla de un proceso dificil en el cual se adentran 

más de 800,000 docentes; esto implica reflexión y 

particip~cián del proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

La diversidad de desempeños del docente llevaron al 

CONALTE a formar un perfil profesional de docencia, con 

el fin de revalorar el trabaJO docente y lograr que 

éste asuma el papel protagónico que implica la capaci

dad de participar en decisiones, implica responsabili

zarse y comprometerse en la bUsqueda de re~puestas que 

surgen de la práctica educativa. 



89 

El papel del docente trae cons1qo conciencia y creati

vidad y a su vez, éste requiere que e~1sta cooperac16n 

y solidaridad entre los docentes. 

Respecto al papel del alun1no, so encuentra dividido por 

edades en el perfil realizado por el CDNAL1E y refleJa 

los hábitos y actividades que debe realizar; de éste 

surge el desempeño social de niños y niñas de ó a 13 

años, quedando establecidos como pr1nc1pales los si

guientes: 

El niño debe presentar las siguientes cualidades: 

Creatividad. 

Hábitos de orden e h1g1ene. 

Aplicaci6n de la lenqua hablada. 

Coaperac i On. 

Resolución de problemas. 

Respeto a si mismo y a los demás. 

Actuación de acuerdo a normas mora les. 

Utilización de esquemas para aprender. 

Cuidado de la ecologia. 

Defiende sus derechos. 

Utiliza razonamientos que implican el cálculo. 

AceptaciOn y conocimiento de su cultura. 
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Reconoce la importancia de la fami 1 ia como parte 

fundamental de la nación. 

Estas carac:teristicas permiten que el alumno desarrolle 

su capacidad f1sica, intelectual y emotiva, formando 

a.si su personalidad con la finalidad de que adquiera el 

conocimiento de su cultura dentro de la sociedad en la 

que se desarrolla. 

De esta forma, el alumno que logra poseer las caracte

rísticas mencionadas, se mostrará interesado y con 

impetu para que se den los temas y este interés lo 

lleve a investigar '/ a practicar la teoría para formar 

conceptos y participar con la guia orientadora del 

docente. 

La relac10n Maestro-Alumno se torna en un ambient& de 

confianza basada en el respeto mutuo, pues éste marca 

la pauta para que se desarrollen otras cualidades en la 

facilitación y formación del aprendizaje. 
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2.3 SUGERENCIAS METOOOLOGICAS 

Las Sugerencias Metodológicas son el conJunto de reco

mendaciones que se presentan en el programa ajustado; 

están destinadas a favorecer la práctica de los progra

mas por grado, dando la facilidad de que los contenidos 

puedan ser adaptados a c1rcunstanc1as particulares del 

grupo. 

Las Sugerencias Metodológicas se fundamentan en la idea 

de que el individuo es el "autor" de sus propios apren

dizaJes a través de la ~ctividad por ensayo y descubri

miento. 

Para el tercer grado, las Sugerencias Metodológicas 

aportan la pauta para que el maestro acople a sus 

métodos de enseñanza diversos contenidos, ya que las 

caracterist1cas del grupo y el momento es el que real

mente lo determinará. 

Como en el Programa AJustado se eliminan la5 act1v1da

des, surge esta nueva 1orma de recomendar al maestro, 

sin caer en encasillam1entos, que no le permiten ser 

creativo y elija las actividades que empleará de acuer-
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do con las necesidades del grupo y de la complejidad 

del tema. 

Ast las Sugerencias Metadolég1cas vienen a reestructu

rar la función del docente, ya que debe pensar lo que 

conviene implementar en el proceso de Enseñanza-Apren

dizaje. 
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2.4 EL ENFOQUE DE LA PLANEACIDN 

Dentro del modelo surgen diversas formas para desarro-

llar el trabajo docente como son: la planeación~ 

realización y evaluación; elementos que concretan el 

trabajo diario del docente. 

La Planeac1ón se centra en la responsabilidad del 

docente, quien con conoc1m1ento previo del programa 

podrá dosificar y organizar, instrumentar y orientar su 

trabaJo que conlleva a producir pr1nc1p1os orientadores 

que facilitan el desempeño docente a través de propues

tas didácticas particulares expresadas en actividades 

especificas en el aula, que pueden sufrir mod1f1cacio

nes a partir de la interacción con las alumnos. 

Planear facilita el trabajo, amplia la interacc1~n 

did~~t1ca del maestro, atendiendo la part1c1pación del 

alumno como elemento fundamental de la producción de 

aprendizajes significativos. La evaluaci6n dentro del 

nuevo modelo que va vinculado a la planeac1ón y es 

concebida como un proceso s1stemát1co y permanente que 

permite conocer el grado de dom1n10 de aprendizajes o 

bien retroalimentarlos sin caer en la memor1zac1ón y la 
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irrelevancia. Asi se puede concluir que la planeación, 

realización y evaluación son acciones vinculadas, ya 

que una genera a la otra, aunque cada una responde a 

sus propios fines. 

Este documento hace eKplic1tos los fundamentos y el 

proceso de planeac1ón, aplicación y evaluación que su 

estructura requiere, ya que el programa ajustado propi

cia el surgimiento de estrategias orientadas hacia el 

desarrollo armónico de la personalidad dml niño, basado 

en la creatividad y profes1onal1smo del docente. 

La Planeac1ón dentro de la Modernización s~ torna desde 

diferentes perspectivas que se presentarán a continua

ción: 

A) DOSIFICACION MENSUAL 

Planear considerando los elementos pedagógicos propor

c1ona una clara visiOn para llevar a cabo el programa 

del grado que atenderá y se sugiere: 

1. Tomar en cuenta las caracterist1cas del niño y los 

propOs1tos correspondientes a cada área. 

2. Analizar contenidos de cada área para hacer una 
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distribución efectiva y f leKtble del tiempo que se 

lleva en el aula. 

3. Revisar horizontalmente los contenidos de cada área 

para descubrir correlac1ones. 

4. Planear mensualmente cada unidad que será abarcada 

en tres semanas y deJar una para evaluar y/o refor

zar o cubrir los temas cubiertos. 

La propuesta de "dosificación mensua1•i es muy útil ya 

que de este modo se puede planear con mayor efectividad 

por las caracterist1cas del tema, como es la extensi¿n, 

y porque también es flexible de cambios de fecha, ya 

que algunas veces no da tiempo. Este formato es muy 

aplicable y se presenta a cont1nuac1ón. 
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GRADO Y GRUPO~~~~~-

SEMANA l SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

ESPA 
f;IOL 

MATE 
MATI 
CAS 

c. 
NATU 
RALES 

c. 
SOCIA 
LES 

E. 
TEC 
NOLO 
GICA 

E. 
ARTIS 
TICA 

E. 
SA 
LUD 

E. 
FI 
SI 
CA 

LA MAESTRA DEL GRUPO Vo.Bo EL(LAl DIRECTORIA) 

NOMBRE: 
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Bl PLANEAClON SEMANAL 

El registro de avance programático es un documento en 

el que el maestro espec1f1ca semanalmente la dosifica-

ción de los contenidos, las act1v1dades y los productos 

de aprendizaje que se esperan. A continuaciOn se 

presentan el tipo de formato utilizado con ante~ioridad 

y el ~ormato que surgió como propuesta de la Moderniza-

ción Educativa para la Educ.aciOn Primaria: 

FORMATO SUGERIDO 

Objetivos Activi- Productos Fecha No se 
de apr~!l- da des de apren- real1-

AREA di za je dizaje, ~ó 
(9enera- A.ele- eJerc:i- porque 

V les.par- van tes c1os, so-
ticula- luci6n de 

UNI- res~ es- problemas 
DAD pec.ifi- y obJetos 

e.os>, elaborados 
DE según <!l 

caso 
APREN-
DIZA-
JE Sólo ge- se llega 

nera. una 1 d 1 
conducta olvido 
esperada 
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CONTENIDOS Act1vi- RECURSOS Fecha Ne se 
dad es DIOACTI- real i-

AREA CDS Za 
Re le- porque 

V van tes 

UN!-
DAD 

DE Amp l !a Que 
la propor-

APREN- panorá- e ionen 
DIZA- mica un 
JE del aprendí-

educando za Je 
s1gnif1-
ca t l va 

Este es el n~evo formato para la Planeacián Semanal en 

el cual se encuentra que sólo ~e mencionan los conten1-

dos <en v~z de los obJet1vosl; las actividades elegidas 

por el docente de manera eSpontánea o por las mismos 

alumnos y no como se hacia con anterioridad que s&lo se 

vaciaba la informac16n del libro para el maestro al 

semanario, y enseguida se encuentran los recursos 

d1dác.:ticos que proporcionan un aprendizaje s1gnificati-

va; como se puede observar no son problemas y obJetivos 

ya elaborados, aqui el alumno podrá. construir y se deja 

que su creatividad florezca con el fin de que no llegue 

al olvido~ 
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El aprendizaJe es dinámico y se enriquece constantemen-

te y se olvida lo irrelevante y lo importante al pla-

near las act1v1dades. lo importante es ''GCON QU*?' 

recursos de enseñanza se logrará. 

PLANEACION SEMANAL DE ACTIVIDADES Y RECURSOS 

LUN. MAR. Mié:. JUE. VIE. COMENTARIOS 

ESPAf;JOL 

MATEMATICAS 

C.NATURALES 

E.SOCIALES 

E. TECNOLOGICA 

E.ARTISTICA 

E.SALUD 

E.F ISICA 

COMENTARIOS 

Vo.Bo. 
LA MAESTRA DEL GRUPO EL DIRECTOR 

NOMBRE 
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Estos registros son muy importantes como la planeación, 

ya que -la dinAmica grupal es muy compleja y requiere de 

adaptabilidad y creatividad y esto implica que el 

maestro no se sienta presionado y tenga que anotar 

contenidos nuevos cuando no es verdad que ya cubrió 

cierto tema. 

La programación semanal permite: 

a> Programar cada dia. 

b) Distribuir el tiempo eficazmente. 

e) Buscar correlaciones que ahorran tiempo. 

d> Cuenta con formas de hacer dos comentarios: uno de 

carácter técnico y otro para cada dia. 

Se presenta el uso del CUADERNO ROTATIVO que es un 

recurso complementar10 al registro de avance programá

tu:o y es un cuaderno que el grupo maneJará, donde se 

anotará todo lo que se v10 en el tema y es rotativo 

porque los alumnos lo usan un dia y lo rotan dta con 

dta; éste constituye el resultado del avance del grupo 

y permite meJorar la planeac1ón del docente. 
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2.5 CONCLUSION DEL CAPITULO 

BaJo la propuesta que maneJa la Secretaria de Educac1on 

Pública ~ara este seMento, cabe mencionar que los 

preceptos maneJados por el Programa de Modern1zac1Dn 

Educativa son verdaderamente rescatables ya que se 

puede considerar que dadas las circunstancias de toda 

sociedad, es necesario ajustar planes y programas ya 

que las necesidades van cambiando cita con dia, por el 

avance cienttfico y tecnológico internacional. Por 

ella es 1mpresc1nd1ble que la educación se encuentre 

actualizada para competir internacionalmente en el 

ámbito educativo. 

Es importante que se quiera recuperar el papel del 

docente y el alumno~ asi de igual manera que se tome en 

cuenta otra forma de trabaJar, contando con más liber

tad para los maestros, para que surja la r.reat1vidad en 

ellos dentro del proceso de la planeac10n, realizaciOn 

y evaluaciOn. 

Esta propuesta no ha sido operada en todas las escuelas 

primarias de la NaciOn y quizá se deba a que no na 

existido una verdadera capacitación a los maestros 
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sobre esta reforma, a la cual s~lo le restan dos a~os 

para ser operada y surge la pregunta ¿Cuál será la 

reforma del próKimo sexenio? y ¿cuánto tiempo se lleva

rá en capacitar a los docentes para ponerla en mar

cha? ••• 

A partir de esta problemática los cambios que se propo

nen son: 

Que se impriman el suficiente número de documentos 

informativos sobre el Modelo Educativo para que todos 

los docentes tengan acceso a el los. 

Que se brinden cursos de inducción del Nuevo Modelo 

Educativo, de forma completa. 

Que el próximo sexenio, se continúe con la propuesta 

de Modernización. 



I I I . PLANEACION ACADEMICA Y 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
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En este capitulo se podrá reconocer la importancia que 

tiene la planeación académica, ya que de ella depende 

en gran medida el aprovechamiento de los alumnos. Es 

de suma relevancia conocer los fundamentos teOricos de 

la planeación, asi coma también del uso de estrategias 

de enseñanza-aprendizaJe como puntos centrales para 

optimizar el proceso. Veremos también la utilidad de 

la carta descriptiva y conoceremos las caracteristicas 

fundamentales de las técntcas de dinámica grupal, as1 

como la importancia del uso del material didáctico, 

vinculado can ello a las formas de evaluar y de recono

cer el aprendizaJe s1gnif1cat1vo, que como ya se men

cionó es un proceso que se in1c1a con la planeac1ón. 
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3.1 ¿QUÉ ES LA PLANEACION? 

La planeac1ón es concebida como la prev1s1ón de lo que 

ha de lograrse; gira en torno al plan y las act1vidadas 

académicas. La planeac1ón se hace necesaria dentro del 

ámbito académico por razones de tiempos, costos, recur-

sos materiales, contenidos, etc. La planeac1ón nos 

responde a cuest1ones como las s1gu1entes: 

1. ¿QUÉ ENSERAR? 

Esta cuestión se encuentra relacionada con el nivel y 

contenido del curso y sobre e5te punto, el maestro 

después de hacer una evaluación diagnostica, deberá 

seleccionar los temas necesarios adecuados para su 

grupo. Esto depende de ia funcionalidad, apl1cabili-

dad o actualidad, todo depende del criterio del maestro 

y esto también se relaciona con la articulación que 

pueda eKistir <si se planea) entre algunos contenidos 

de una misma materia o la vinculaciOn de contenidos de 

distintas materias. 

2. ¿pQR QUÉ ENSERAR? 

Esta cuestión se encuentra relacionada con los objeti-
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vos de la educación•, asi como los obJet1vos de cada 

materia. Es necesario involucrar el interés del docen-

te para que conduzca al estudiante al aprendizaJe 

integrando cada elemento. 

3. ¿PARA QUé ENSE~AR? 

Esta pregunta sólo debe plantearse para encuadrar el 

por qué y a quién enseñar, ubicando necesidades y 

características del b1nom10 maestro-alumno, que permita 

precisar la metodologia de Enseñanza-Aprendizaje más 

viable a ut1l1zar .. 

4. ¿A QUiéN ENSE~AR? 

Esta hace referenc: ia las caracteristicas de los 

sujetos con los cuales se trabaJará y constituye un 

punto fundamental , ya que a partir de este punto gira 

la planeac1ón, de acuerdo con las caracteristicas 

cognascit1vas, afectivas y ps1comotoras del alumnado, 

para que de alli se desglosen el tipo de necesidades, 

según varios autores. 

•Los objetivos de la educación son la causa por la 
cual se incluyen varias materias en un plan. 
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5, ¿coMO ENSE~AR? 

Se refiere principalmente a los recursos que el maestro 

utiliza para enseñar, cubriendo así los objetivos que 

se propone. Se refiere a las formas y métodos. a los 

materiales para conducir el aprendizaje de los alumnos. 

6. ¿COMO EVALUAR? 

Se establecen los criterios y normas para valorar el 

aprendizaJe, la eficacia de las técnicas y material 

empleado por el docente. 

Considerando las fases anteriores, se parte para esta

blecer los siguientes ObJetivos de la planeación; 

1. Aumentar la ef1c1encia de la enseñanza. 

2. Asegurar el buen control de la enseñanza. 

3. Evitar improvisac1ones que conftJndan al educando. 

4. Proporc1onar secuencia y progres1v1dad a lo~ traba

jos escolares. 

5. Dispensar mayor atenciOn a los aspectos esenciales 

de la materia. 

6. Proponer tareas escolares adecuadas al tiempo dis

ponible y a las posibilidades de los alumnos. 

7. Facilitar la coordinac16n de las disciplinas entre 

si a fin de alcanzar una enseñanza integrada. 
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B. Posibilitar la concentrac1ón de recursos d1dact1c:os 

en los horarios oportunos y ut1 l izarlos adecuada

mente. 

9. Evidenciar consideración y respeto hacia los alum

nos, toda vez que el planeamiento es la meJor de

mostración de que el profesor reflexiona acerca de 

lo que debe hacer en el ase. 1 

El analizar los objetivos de la planeac:1ón deriva a la 

revisión del plan del curso, el cual enfatiza el traba

JO de un año escolar y de ést~ surgen las act1v1dades 

de cada materia en espec 1 fice, v 1 ncu lados a los cante-

nidos anteriores y posteriores.· 

EHisten diferentes formas de planear, asi se puede ver 

que la planeaci.ón por unidad consiste en organizar al 

programa, el cual se relaciona con las demás materias, 

constituyendo un conJunto de elementos interrelaciona

dos que ayudan a que se aprenda más fácilmente, gracias 

a su comprensividad y s1g11if1caciOn. 

1 Nerici lmideo, Hacia una Didáctica ••• , p.128. 

•A este seguimiento le llamamos continuidad. 
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Los elementos para conformar la planeación por unidad 

son: 

a) Los objetivos particulares. 

b) El número de clases. 

e) División de la unidad en 9ubunidades. 

d> Establecer métodos y técnicas de enseñanza. 

e) Establecer el material didáctico. 

f) Establecer la relación con materias afines o no. 

g) Previsión de trabajos y lecturas complementarias. 

h) Establecer actividades en clase y extractase. 

i) Bibl1ografia especifica y otras fuentes de informa-

c1ón. 

j) Previsión de clases prácticas y teóricas. 

k) Forma de evaluación. 

Este sistema de planeac1ón fac1l1ta la comprensión y 

manejo de contenidos; al conocer el programa por unida

des, es posible que el maestro pueda lograr las modifi

caciones de acue~do con las caracteristicas y necesida

des de su grupo. 

Planeación por Semana: 

Cuando ya se elaboró la planeacián por unidad, se 
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establece en cuántas semanas se cubrirá el contenido 

temático de materia por unidad <este es el estilo de 

trabajo en las pr1mar1as estatal2s>. Para lograrla. se 

divide el número de objetivos entre las semanas que 

tiene el mes. La planeac1ón por semana se compone de 

los siguientes rubros: 

1. Se establecen los obJet1vos especifico~. 

2. Las actividades. 

3. El material. 

4. El tiempo. 

5. El resumen que se denomina "contenido cientifico". 

b. Observaciones. 
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3.2 OBJETIVOS. REALIZACIDN Y AOAPTACION A UN 

GRUPO 

Los objetivos son aquellos enunciados que manifiestan 

los cambios de conducta que se desean propiciar en los 

alumnos. Un obJetiva le da sentido a cualquier activi

dad humana y constituye la expresión de lo que se 

pretende alcanzar, en otras palabras, es el ''para qué''• 

y nos lleva a la manifestación del aprendizaje. 

Al hablar de los objetivos de aprendizaje, Cousinet 

afirma: " ••• si el aprendiz no conoce el saber al que 

le encamina el aprendizaje, no lo deseará ni lo acepta

rá., y si no lo desea ni lo acepta, el aprendizaje ser.\ 

para él una ac:tivid<id sin sentido. 112 

Al realizar ObJet1vos se debe primero que nada conocer 

las necesidades• del alumno, ya oue si estos objetivos 

satisfacen alguna necesidad, se garantiza que éste 

lleve sus mayores esfuerzos para conseguirlo. 

2 Moreno Ma.Gpe., D1dáct1ca, p.47. 

•Nos referimos a las necesidades biopsicosociales. 
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También es necesario tomar en cuenta el programa, ya 

que presenta el panorama de lo que el alumno es capaz 

de comprender, asi como también aquellos puntos funda

mentales de la polit1ca educativa, con el fin de crear 

la actitud caracter1stica de una nación. 

Es importante la participación del maestro en la selec

ción y el planteamiento de obJetivos de aprendizaje. 

La tarea del maestro es el acertado diseño. estructura

ción y selección de aquellos objetivos que sean lo 

suficientemente capaces de superar a la persona; es 

necesario que sepa elegir el tipo de verba que sea 

ob$ervable, ya que sólo de esta manera se confirma st 

se logró cubrir dicho objetivo. 

Existen tres tipos de obJetivas: 

l. OBJETIVOS GENERALES: Expresan el comportamimnto 

final a manifestar por el aprendiz, al concluir el 

programa, es decir aquello que se pretende al finalizar 

un curso; estos objetivos requieren que se cubran otras 

conductas antecedentes. En la elaboración de obJet1vos 

generales suelen utilizarse verbos de los últimos 

niveles, ya sea del área cogn1t1va 1 afectiva, ps1co-
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motriz. 

2. OBJETIVOS PARTICULARES: Estos eriPresan el compar

tam1ento básico que lleva a los alumnos a alcAnzar los 

objetivos generales y éstos son los antecedentes a los 

que se hace referencia. Para la elaboración de estos 

suelen utilizarse verbos de los niveles intermedios de 

las áreas mencionadas. 

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS: Son llamados también opera

cionales ya que expresan conductas que pueden ser 

observadas, también definidos como 1'propisitos que 

cuando se definen con precisión, permiten planear la 

tarea diaria."~ 

Al ser elaborados~ suelen utilizarse los verbos de los 

primeros niveles de la taxonomia de Bloom. 

En la realización de objetivos, es de suma importancia 

utili~ar el verbo que precise el comportamiento desea

ble <recordemos que sólo se puede verificar que efecti

vamente se ha cubierto un obJetivo, cuando la conducta 

3 Castdñeda Margarita, Manual de Apoyo •.. , p.12. 
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del alumno así lo determína, por lo cual se deben 

utilizar verbos observables> para evitar subjet1v1da

des. 

El maestro debe tener mucho c:utdado al redactar los 

objetívos, espec111camente al retomar en qué nivel de 

aprendiZaJe se encuentran los alumnos, por ello se 

recomienda que también se describan las condiciones 

bajo las cuales se espera se presente el comportam1anto 

deseado. 

Cuando se trata de adaptar los objetivos <con referen

cia a los casos cuando el docente no los elaboro y 

desea ha~er alguna modif1cac1Cn al programa dadas las 

caracterist1cas de su grupal, el mae~tro debe conocer 

la metodoloqla precisa para la elaboración de un obje

tivo, asi como los niveles de la taxonomta que a conti

nuación se presentan: 

1. AREA COGNOSCITIVA: 

Abarca todas las etapas que se refieren a la adqu1-

s1c16n del conoc1m1ento, los niveles son: 



ANAL IS IS 

APLICACION 

COMPRENSION 

CONOCIMIENTO 

SlNTESlS 
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EVALUACION 

!al CONOCIMIENTO: Requiere la reproducciOn de datos 

por parte de los alumnos. 

(b) COMPRENSION: Este requiere que el alumno explique 

o prediga alguna secuencia de arden lógico. 

!el APLICACION: Requiere que el alumno ante alguna 

situaciún problemática utilice los conocimientos 

adquiridos. 

td) ANALISIS: Requiere que el alumno ante situaciones 

parecidas, identifique los elementos de un todo y 

explique la relaciOn existente entre los mismos. 

(e) SINTESIS: Requiere quP. el alumno reconstruya a 

partir de elementos aislados para formar un nuevo 

esquema. 

<f> EVALUACION: Requiere que el alumno aplique su ca

pacidad para em1t1r Juicios de valor, ya sea de 

modo cualitativo o cuant1tat1vo, requiere de crea-
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tividad. 

2. AREA AFECTIVA: Abarca todas aquellas man1festac10-

nes sentimentales y que constituyen parte fundamen

tal en la adquisición del aprend1zaJe. Los niveles 

son: 

Ca> RECEPCION: La persona se muestra sensible cuando 

se presentan algunos acontec1m1entos y estímulos. 

lb> RESPUESTA: Aqui el alumno realiza alguna activ1-

dad por conv1cc1ón propia, con interés y entusias

mo. 

Ce> VALORACION: El alumno le proporc1ona valores 

los acontecim1entos o comportam1entos y lo de

muestra mostrando preferencia por estos que por 

otros. 



116 

(d) ORGANIZACION: Integra sus valores y logra reali

zar una Jerarquizac1ón y con ello se delimita su 

propio criterio. 

(e) CARACTERIZACION: Es cuando el alumno lleva a la 

práctica ese modo de pensar, eKteriarizándolo por 

medio de su conducta. 

3. AREA PSICOMOTRIZ: Abarca todas aquellas actividades 

que logran la coordinac1ón neuromuscular y as1 de

sarrollar destrezas. Los niveles son: 

!a> IM!TACION, 

tbl MANIPULACION. 

(e:) PRECISlON. 

td > CONTROL. 

(el AUTOMATIZACION. 

ta> IMITACION: El alumno manifiesta la c:apac:1dad de 

reproducir sonidos, mov1m1entos, gestos, trazos, 

etc:. 

<b > MANIPULACION: En este nivel el alumno muestra la 

capacidad de crea~ sus propios movimientos para 

maneJar algunos instrumentos al realizar alguna 

ta rea. 
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(e) PREC:ISION: En este nivel el alumno es capaz de 

demostrar por medio de diferentes actividades que 

puede ejercer mayor ejecución a las act1v1dades 

dictadas por su maestro. 

(d) CONTROL: El alumno man1f1esta la capacidad de 

coordinación de varias actividades o movimientos. 

(e) AUTOMATIZACION: El alumno llega a dominar las 

ejecuciones en las que muestra soltura. Este ni

vel debe ser exclusivo de esta área. 

Las tres áreas integradas conducen al desarrollo bio-

psicosocial del indtviduo, sin aislarlas ya que al 

descuidar alguna de ellas, rompen el equilibrio presen

te de las esferas del desarrollo del ser humano. 
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3.3 ESTRATEGIAS DE ENSE~ANZA-APRENDIZAJE 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaJe son el conJun

to de 11neam1entos propuestos a seguir en cada una de 

las fases del proceso de Enseñanza-Aprend1zaJe, los 

cuales guardan una estrecha relación con los obJet1vos. 

De hecho, surgen a partir de los cbJet1vos. 

Algunas de las estrategias surgen de las actividades 

mismas del aprend1zaJe y constituyen un conJunto de 

sugerencias para aue la maestra defina su propio esti

lo. La función de las estrategias es estimular, inte

resando al alumna, conduc1éndolo a la acción. 

Las estrategias surgen a partir de; 

1. El conocim1ento que tiene el maestro sobre el 

programa y los contenidos. 

2. El conoc1m1ento de las caracterist1cas biopsicoso

ciales de sus alumnos, asi como sus necesidades. 

3. El conoc1miento de las 11m1tac1ones a las que se 

enfrenta él como docente y 5US alumnos. 

Ahora bien, es importante diferenciar los tipos de 

estrategias: 
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A> ESTRATEGIAS DE ENSE~ANZA 

Son aquellos agentes que se describen en la carta 

descriptiva y se refieren pr1nc1palmente a la manipula

ción de elementos por parte del maestro para prop1c1ar 

el aprend l za Je. 

las estrategias de enseñanza san aquellas que se utili

zan al presentar el contenido o tema y de ellas depende 

en gran parte el interés y é>dto de la clase; en st es 

todo lo que el maestro praporc1ona para que el alumno 

aprenda, manifestándolo con un rend1m1ento más elevado. 

Enumerar varios autores como estrategias d~ ense~anza, 

las siguientes: 

PRETEST: Son prP-guntas que 

tienen que ver con el tema. 

le fQrmulan al alumno y 

Poseen la función de 

evaluar diagnóst1camente al alumno. 

OBJETIVO: Es el enunciado que de5cr1be la conducta que 

se desea como resultado de la eJecuc1ón oor parte del 

alumno. 

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE: También es conocido como 

contenido c1entif1co ya que s1ntet1za la 1nformac1ón 

formando una conclusión de algUn tema. 
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las palabras clave son aquellas que se encuentran en el 

resumen y que llevan a recordar el tema. Son palabras 

que se enlazan con el tema y que llevan al alumno a 

asociar. 

ILUSTRACIONES: Son rep resentac tones de los conceptos o 

temas, pudiendo ser: fotografias, d1buJos, esquemas, 

gráficas, mapas, etc. y que llevan al alumno a visuali

zar o internalizar conceptos. 

PREGUNTAS INTERCALADAS: Son preguntas que en este caso 

se elaboran de manera oral al exponer un tema y mantie

nen la atención del alumno. 

Existen estrategias 1ntroductor1as al tema, estrategias 

en el momento en que se enseña y después de que se 

enseña. Margdr1ta Castañeda las defins como preins

truccionales1 instrucc1onales y postinstrutc1onales. 

En la elección del procedimiento habrá que tomar en 

cuenta el tipo de materia que se ya a estudiar, el area 

del aprend1zaJe a la que se enfoca pr1nc1palmente el 

tema o asunto y sobre todo, la realidad del medio 

fis1co y soc1ocultural al que 1rá d1rig1da la acción 

educativa. Guadalupe Moreno señala las siguientes 
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estrategias: 

"La eNposicián que consiste en presentar un tema o 

asunto utilizando como medio principal el lenguaJe 

oral. 

El interrogatorio que estimula la b1.1ena marcha del 

proceso del aprendtzaJe a través de preguntas y res

puestas hábilmente encadenadas. 

La demostración didActica que ejemplifica en forma 

directa aquello que el alumno deberá saber realizar 

posteriormente. 

La investigación bibliogr.Jf'ica que pone a los alumnos 

en contacto con el tema a través de la búsqueda de 

información en el a.mb1ente que les rodea, valorando 

experiencias, entrevistas, observaciones acerca de un 

fenómeno, encuestas, etc. 

La discusión dirigida que lleva a los alumnos al análi

sis de un tema o asunto a través de la expos1c1on de 

sus puntos de vista y de la discus1an de los mismos con 

el fin de llegar a obtener ciertas conclusiones o 

acuerdos generales. 4 

4 Moreno Ma.Gpe., º-1dáct1ca, p.1061107. 
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Bl ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Se refieren a las actividades que el alumno ejecuta 

para aprender: "Son destrezas referidas al procesarnien-

to de la información aplicable a una amplia variedad de 

contenidos disciplinarios especificas que f~ciliten y 

promuevan en los alumnos el asumir la responsabilidad 

de su propio aprendizaje."ª 

Las estrategias de aprendizaje son: 

OBJETIVO; El alumno lo emplea como un recurso est1mu-

lante y al mismo tiempo organiza el conocimiento~ 

CLAVES DE RETENCION IMAGINARIA: "Cam::;i~te en forR'lar 

imAgenes ~entales que representen algo familiar ya 

conocido por el alumno como son fotografias o peltculas 

que se relacionan con información por aprender. 11
• 

INTERROGATOR!Ot Consiste en hacerle preguntas al 

alumno sobre el tema antes y después de darlo. Esto 

proporciona un medio eficaz para evaluar, al mismo 

tiempo que sirve para reafirmar algunos conceptos. 

ºCastañeda Margarita, tl!l..ffi!-ª..l_de~ ••• , p.127 

•lb idem 
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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE: Para el niño de tercer grado 

es un poco dificil elaborar un resumen, pero de sus 

ideas y con ayuda del profesor se estructura y del 

mismo alumno surgE!n las palabras clave, lo que fac1l1ta 

la memor1zac1ón. 

ELABORACION DE ILUSTRACIONES: A partir de las dadas, 

el alumno realiza un esquema, dibujo, maqueta, etc., 

para e~plicarse a si mismo el tema que ha vi~to. 

Las estrategias de Enseñanza y de Aprendizaje, cuando 

son aplicables al grupo y al tema, logran que la adqu1-

sición y estructuración del aprendizaje sea s1gnif 1ca-

tivo, cualidad que se desea que adquiera el alumno.• 

Asi se concluye 
el aprendiZaJe 

Logra que sur
Ja el interés 

Provoca el 
aprendiza.Je 
s1gn1f 1cat1vo 

que provoca un 
cambio de 
act 1 tud 

•E1 aprend1zaJe sigr11f1cativo e& aquel que se 
constituye a través de la experiencia cuando éste es 
importante para el alumno, es decir, cuando encuentra 
en él aplicabilidad y sentido. 
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3.3.1 USO DE LA CARTA DESCRIPTIVA 

La carta descriptiva es u11 formato en el que se indican 

la planeo.ción~ ~Jecuc:10n y evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La carta descriptiva es el 

medio idóneo para expresar de manera lógica y ordenada 

lo que pretendemos alcanzar y la forma en que lo lleva-

remo~ a cabo. 

El propósito de la carta descriptiva es " ••• describir o 

hacer explicitas en forma detallada las alternativas 

posibles, las sugerencias, los elementos que en suma 

responder~n al cómo del programa." 7 

La carta descriptiva facilita la tarea del docente ya 

que especifica el contenido del curso y sugiere los 

recursos que se pueden emplear. 

Algunas ventaJas que posee la carta descriptiva son: 

Que homogeneiza el aprendizaJe. 

Que brinda una buena oportunidad al docente de orga-
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nizar y clarificar dudas. 

El modelo que recomienda Antonio Gago es el s1gu1en-

te: 

1 10. DATOS PARA LA IDENTIFICACION 1 
1 

1 20. PROPOSllOS GENERALES 1 
1 

1 
3o. OBJETIVOS TERMINALES 

1 
1 

1 4o. CONTENIDO TEMATICO 
., 

1 

F OBJETIVOS ESPECIFICOS DE APRENDIZAJE 1 
1 

1 1 

160. EXPERIENCIAS DE 
APRENDER 

7o. CRITERIOS V MEDIOS 
PILA EVALUACION 

1 1 
1 

So. ELEMENTOS DE OPERAC ION 

- Oisposi~iones Generales 
- Inventario de Recursos 
- Costo 
- Procedimientos de RevisiOn 
- Cronograma 

•Gago Antonio, Elaborac10n de Cartas ... , p.25. 
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l. DATOS PARA LA IDENTIFICACION: Aqul se indica el 

nombre de la as1gnatllra, escuela, grado, horas d2l 

curso, clave de la asignatura. 

2. PROPOSITOS GENERALES: 

sus prop~s1tos ólt1mos. 

3. OBJETIVOS TERMINALES: 

Se presenta el programa y 

Se precisa lo que el alumno 

podrá lograr al término del curso. Este punto consti

tuye parte fundamental de la carta descriptiva, ya que 

de él surgirán bases del contenido temático y la canti

dad de objetivos de unidad que más tarde serán redacta

dos: "Constituyen la clave para la organización de la 

actividad docente y la única parte formal para concate

nar y estructurar los múltiples cursos de que consta un 

sistema educativo ... , 

Los obJetivos terminales como se puede observar, son 

aquéllos comportamientos que el alumno será capaz de 

realizar ya que se ha concluido el curso. 

4. CONTENIDO TEMATICO: Como ya se sabe, es lo QUe se 

está relacionando con la programac10n, el listado de 

temas y subtemas de la materia que se estudiará durante 

todo el curso. 

s. OBJETIVOS ESPECIFICOS: Como se indicO, eMpresan 

"Gago Antonio, Elaborac10n de Cartas •• "' p.30. 



127 

conductas que pueden ser observadas y se ligan con las 

actividades. 

6. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE: Son las recomendacio

nes de carActer operativo (actividades), de la presen

tación de ciertas posibilidades para presentar algún 

tema, donde se sugiere qué es lo que debe hacer el 

maestro como el alumno. 

7. CRITERIOS PARA l.A EVALUACION: Se precisa la forma 

en que se enfrenta todo el trabajo, es decir, 9e llega 

al campo de la evaluación y esto se hace: 

a> Precisando la manera en que se cubren los objetivos. 

b) Juzgando el aprovechamiento del alumno, de los méto

dos, materiales y organización escolar, asi como la 

actuación del maestro. 

el Utilizarla como un recurso vinculado a toda el pro

ceso de Enseñanza-AprendizaJe, no como simple trá

mite. 

Se determina cuándo y cómo se llevará a cabo la eva

luación. 

8. ELEMENTOS DE OPERACION: Es información que se le 

proporciona al alumno y no constituye información 

didáctica ni académica como: 

a) Disposiciones Generales: Referidas a los acuerdos 

con los supervisores académicos. 
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b> Inventario de Recursos: Referidos a los elementos, 

recursos materiales, humanos y servicios. 

e> Costo: Es el costo de lo que implica el proporcio

nar el curso. 

d) Procedimiento de Revisión: Se establecen los pasos 

para actualizar y revisar y hacer mod1f1caciones en 

la carta descriptiva. 

e> Cronograma: En este apartado se precisan en el ca-

lendar10 todas las actividades tales como son Jun

tas, dias de exámenes, dias de visita a algún lugar, 

dias de asueto, vacaciones, festejos, inicio y fin 

de cursos, etc. 

Para concluir, es necesario mencionar que en la elabo

ración de cartas descriptivas es importante que no sean 

confusas n1 demasiado generale~ y hay que tener cuidado 

para que no se convierta en un documento que restrinja 

las posibilidades del maestro y alumnos. 
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3.3.2 LA TECNICA DE DINAMICA DE GRUPOS 

En la eKistencla de toda grupo, intervienen fenómenos 

tales como son el liderazgo, la elección de diferentes 

roles, la cooperac1ón, la competencia y la inf luenc1a 

que el maestro pueda ejercer sobre los alumnos, y es 

precisamente de estas caracterist1cas de donde han de 

surgir el tipo de técnicas que deben utilizarse para 

propiciar la interacción e inteqración del grupo y al 

mismo tiempo, la técnica acelera los procesos de apren

dizaje de forma homogénea. 

ºCirigiliano y Villaverde definen las técnic:as de grupo 

como ••• maneras, procedimientos o medios sistematiza-

dos de organizar y desarrollar la actividad del grupo, 

sabre la base de conocimientos administr~dos por la 

teoria de la din.11.mica de grupo .. "'º 

Es importante que quede claro que las técnicas activan 

y estimulan dirigiendo las metas del grupo y son medios 

útiles para cubrir los objetivos y esto depende de su 

aplicación, asi como también depende del contenido y de 

1 ºChehaybar y Kuri, Técnicas para el ••• , p.l7. 



130 

la dispps1ci~n del grupo en el momento de aplicarla. 

Una de las recomendaciones para el uso de las técnicas 

grupales, es que ésta debe ser apta para el grupo y sus 

circunstancias; asi la técnica se convierte en una 

estrategia que pos1b1l1ta mayores logros en el proceso 

de Enseñanza-Aprendizaje ya que prop1c1a la participa

ciOn significativa y consciente de los miembros que 

integran el grupo. 

Para poder utilizar las técnicas de dinAmic:a grupal es 

necesario: 

A> Que el maestro conozca la teoria sobre la dinámica 

grupal. 

B> Que el maestro conozca las técnicas que se utiliza

rán para ast tener antecedentes de las reacc1ones. 

C> Tomar en cuenta el material que se ut1l1zarA. 

O> Conocer al qrupo (sOlo en la apl1cac1ón de algunas 

téc:.n1c.as>. 

E> Saber el ObJetivo que se persigue con la aplicación 

de la técnica~ 

F> Conocer el momento que vive el grupo, asi como la 

edad de cada uno de el los~ 
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Utilizar técnicas grupales implica que "el maestro 

conozca las materias, los objetivos, los fenómenos 

grupales, interpretar y tomar decisiones, e incluso el 

maestro debe conocer toda la variedad de técnicas 

grupales ya que de alli podrá él mismo crear otras a 

pa rt l r da las c:onoc idas. 

El maestro de pr1mar1a debe tomar nota sobre estas 

recomendaciones ya que de la óptima aplicación de la 

técnica dependerá el aprend1zaJe y aprovechamiento de 

los alumnos. 

También es necesario que el grupo asuma esta forma de 

trabajo y tome conc1enc:1a de las responsab1l1dades que 

implica; con ello se logrará que el alumno adquiera la 

formación de trabaJo en grupo• y sepa que el aprend1-

zaje se propicia en grupo gracias a la integración e 

interacci6n de los integrantes que lo constituyen. 

Algunas técnicas grupales recomendables para pr1mar1a 

•Recordemos que una saciedad sólo avanza gracias a 
la solidaridad y coaperac1ón de todas las seres que la 
componen. 



132 

se encuentran en Aprender Jugando•• volUmenes 1 y 2, 

o bien en Técnicas para el Aprendizaje Grupal.••• 

Alejandro Acevedo. 

Ed i th Cheheyba r. 
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3.3.3 USO DEL MATERIAL DIDACTICO 

El material didáctico constituye el nexo medular entre, 

las palabras y los conocimientos reales. 

ºEl material didáctico debe sustituir a la realidad, 

representándola de la mejop forma posible, de mudo que 

se facilite la objetivación por parte del alumno."11 

Ayuda a concretizar• y es ütil en la enseRanza de 

todas las materias. Al usar el material didáctico se 

interesa al alumno sobre el tema, se facilita la obser-

vación de modo más claro de un hecho o conoc1m1ento. 

El material debe reunir cierta~ característica~: 

Ser adecuado para el tema. 

Manejable y funcional. 

51 es posible haber sido elaborado por el maestro 

con la ayuda de- los alumnos. 

•Al observar concretamente estamos vivenc1ando y 
es mAs senc:illo propu:iar el aprend1zaJe cuando forma 
parte de nuestras exper1enc:1as. 
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Al usarlo se recomienda que: 

No sea observado durante mucho tiempo antes de la 

clase <pierde interés el alumno>. 

Que se encuentre al alcance de todos. 

Se presente poco a poco. 

En el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, el maestro 

encontrará una gran variedad de materiales que puede 

ut1l1zar, pero es necesario recordar que de su uso 

adecuado dependerá el éxito del aprend1zaJe. Para el 

uso de material didáctico en tercer año de pr1mar1a se 

recomienda el uso de ·material audible como son graba

ciones combinadas con títeres, esto fomenta mucho el 

interés del niño. 

Respecto al material visual, el pizarrón, imágenes en 

papel bond, gráficas, rotatol1os, el frangelógrafo, 

obJetos naturales, maquetas y también se puede utilizar 

pellOn para la elaboración de dibujos o mapas. 

<Cabe mencionar que m1 exper1enc1a como maestra del 

tercer grado me llevó a pensar que es de suma relevan

cia el hacerles más sensible la exper1enc1a de compren

der algún tema.) 
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SIGNIFICATIVO 
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La evaluaciOn siempre ha sido considerada como una 

etapa final del proceso educativo, pero es necesario 

reconocer que ésta no sOla trata de establecer cuanti

tativamente una medida en relación a una norma estadís

tica, sino debe ser considerada desde el punto de vista 

cualitativo, es decir, debe tomar en cuenta las cuali

dades que el alumno demuestra en clase como lo hace al 

participar, al realizar actividades y al demostrar que 

ha adquirido un aprendizaje signif1cat1vo, pero para 

adentrarnos en el tema, es necesario que se distingan 

los conceptos de evaluac10n y d2 aprcndizaJe s1qnif1ca

t1vo, para después explicar cómo se relacionan. 

La evaluación educativa es un proceso que se inmersa en 

los ámbitos de cuestión administrativa, no sClo acadé

mica; es decir, en todas las actividades que requieren 

ser evaluadas. Se evalúa a la institución, las politi

cas, al docente, a los medios, materiales, métodos, 

programas y al alumno. Con ello la evaluación se 

concreta a ir de una evaluación Micro, que se encarga 

de evaluar el aprendizaje de los alumnos y se ve refle-
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jade en su aprovechamiento dentro del aula, hasta 

llegar a una evaluación Macro que evalúe admínistrati-

vamente a la institución. 

Se puede considerar que la evaluaciOn es un proceso 

sistemático, integral y permanente que valora los 

cambios producidos en: 

El aprendizaje de los alumnos. 

La eficacia de las técnicas y métodos empleados. 

La capacidad científica y pedagógica del docente. 

Y todo aquello que converge en la realización del 

hecho educativo. 

La evaluación es cualitativa y cuantitativa. Cualita-

tiva porque es necesario elaborar juicios sobre conocí-

mientas, habilidades, actjtudes, destrezas, rendimiento 

escolar y otras areas del desarrollo del educando y 

cuantitativa porque se le otorga un valor numérico a la 

actividad escolar, mediante eJerc1cios y pruebas reali-

zadas por el alumno. 

Asi, la evaluac1~n concluye al adoptar medidas tend1en-

tes a elevar .el nivel del aprovechamiento• del educan-

•se considera el nivel de conoc1mientos adquiridos 
por el alumno, medidos por medio de la evaluación. 
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do. 

La evaluación posee tres momentos: 

l. EVALUACION INICIAL O DIAGNOSTICA: Es una evalua-

ción previa que se aplica al in1c10, ya sea de un 

curso, unidad o tema, con la f1nal1dad de establecer el 

punto de partida de dicho curso, unidad o tema. <Se 

determinará el grado de conocimientos que tenga el 

alumno sobre el conterlido tem~t1co para establecer a 

partir de dónde se va a iniciar). 

2. EVALUACION FORMATIVA: Esta se presenta cuando el 

alumno está accediendo al objeto de conocimiento, y en 

ese momento, pued~ verificar Qué tanto el alumno está 

incorporando la información y al mismo tiempo, puede 

observarse qué tanto func~onan las estrategias de 

Ense~anza-Aprendizaje, en la realizaci&n de actividades 

que se dan en clase y extraclase. 

Es importante aclarar que en esta etapa la evaluación 

cumple un papel trascendental, ya que con los datos 

arrojados de ésta, se pueden hacer modif jcac1ones al 

programa para obtener resultados óptimos. 
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3. EVALUACION FINAL: Esta se realiza al finalizar el 

curso, unidad o tema; en ésta se elabora una sumatoria 

de las calificaciones obtenidas a lo largo del curso, 

unidad o tema. 

Asi pues se puede considerar que los momentos de la 

evaluación logran que sea ésta un proceso continuo y 

sistemAtico que lleve a la verificación de que se ha 

producido un aprendizaJe significativo. 

La evaluación cumple con ciertas caracteristicas, de 

las cuales destacan: 

A> SlSTEMATICA: Porque conlleva una serie de pasos y 

utiliza algunos instrumentos que mantienen una organi

zac1Dn que responde a un propósito. 

B> INTEGRAL: Porque considera al sujeto desde el 

punto de vista biopsicosocial. 

la personalidad del sujeto. 

Considera aspectos de 

Es importante considerar que la evaluación es parte de 

la verificaci6n del aprendizaje significativo, si se 

considera como una fase de retroalimentación de los 

conocimientos adquiridos por el alumno. Por ello el 
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aprendizaje sign1f icat1vo es producido cuando el niño 

que aprende relaciona los nuevos conoc1m1entos con los 

que ya po~ee, o bien le asigna un valor especifico, por 

ello "para saber si se ha producido un aprendizaje 

significativa de una determinada información, el niño 

deberá, como mínimo, ser capaz de dar ejemplos, respon

der a preguntas haciendo uso de la información o refor

mular las principales ideas en sus propias palabras. 

La mejor prueba es la aplicación de dicha información a 

una nueva situac:ión .. 11
' 2 

En efecto, el niño que adquiere el aprendizaje signifi

cativo lo demuestra en situaciones no dadas con ante

rioridad, y también al e><pl icar con sus propias pala.

bras algún concepto, o al explicarle a algún compañero 

algún tema de la clase. 

ºEl aprendizaje significativo es el que tiene s@ntida 

en la vida de una persona. Es la asimilación de ele

mentos captados como algo relacionado en forma person~l 

en el sujeta que aprende. Es asimilaciOn con senti-
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do.111 > 

El aprendizaje significativo presenta cinco caracteri~

ticas; 

l. ESTA EN EL PLANO DEL SER: Principalmente se refie

re a que éste hace crecer al que lo posee, ya que se 

internal1za y el individuo se involucra de tal forma 

que éste ya no es indiferente ante estos conocimientos. 

Se piensa que es subjetivo porque el individuo lo hace 

suyo de acuerdo con sus experiencias. Cabe mencionar 

que también el adquirir el aprend1zaJe s1qn1f1cat1vo 

depende de las circunstancias del ind1v1duo, el conte

nido y del modo ~ue es presentado tal contenido. 

2. INTEGRAClON CON OTROS CONOCIMIENTOS: Cuando se 

presenta el aprend1zaJe s1gr1if1cat1vo no lo h~ce de un 

modo aislado, sino que se integra con los conoc1m1entos 

anteriores, es decir, forma unidad con otros temas 

aprendidos. 

13 Gutiérrez Raúl, !Jli.!:_oducciOn_~ ••• , p.23-24. 
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3. APLICABILIDAD PRACTICA: Cuando el ind1v1duo 

tiende que ciertos conocim1entos son aplicables, se 

encuentra ante mayores posibilidades de adquirir el 

aprendizaje sign1ficat1vo; o bien cuando los conoc1-

mientos captados son aplicables en el vivir profesional 

del individuo, se puede dar con mayor fac1l1dad el 

aprendizaje significativo. 

4. AUTOINICIACION: Principalment~ se refiere al 

interés que se presenta en el individuo como primera 

demostraciOn ante algUn tema: "'Lo que se aprende por 

cuenta propia, bajo la propia responsabilidad, por 

elección personal, se aprende mejor y mAs significati-

vamente. " 1 4 

Como se puede observar, el primer paso es el que el 

individuo esté interesado ya que este punto proporciona 

las cualidades que se presentarán con posterioridad. 

5. AUTOEVALUACION: La autoevaluac1án proporciona el 

dato más confiable cuando se trata de la adqu1sic1án 

del aprendizaJe significativo, ya Que nadie mejor que 

14 Gutiérrez Raúl, Introducción a la •.• , p.26. 
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el propio individuo sabe s1 aprendió o no aprendió. 

(Cabe mencionar que en la presente investigación la 

"a.utoevaluac1ón" no es relevante ya que la muestra 

pertenece a una edad diflcil de emitir juicios de tal 

valor•; por ello se utilizaron otras facetas de la 

evaluación que están asentadas en el Capitulo IV>. 

Los cinco factores anteriores forman un todo que es el 

''aprendizaje significativo'' y de cada uno de ellos 

depende que se adquiera éste. 

El maestro que evalúa el aprendizaje siqn1f1cativo debe 

hacer cuestiones que impliquen la comprensión o aplic&-

ción del conoctmtento, ya que el sólo memorizar no 

lleva al niño a la adquisición del aprendizaja signifi-

cattvo; el memorizar no es negativo o perjudicial 

siempre y cuando el niño después de ''repetir'' explique 

a lo que se refiere. 

Para evaluar el aprendizaje significativo, el maestro 

debe considerar que: 

•con ello no se quiere decir que los niños no 
tengan juicio, sólo que para efectos de validez se 
formuló detalladamente la evaluación. 
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Es más fácil que el aprendizaje memorist1co. 

Que el interés del alumno constituye punto fundamen

tal para su adquisición. 

Que es aplicable ya que tiene sentido. 

Por ello las preguntas de las pruebas o act1v1dades 

deben tomar en cuenta que este aprendizaJe va más allá 

porque si el maestro exige respuestas exactas, sólo 

estará fomentando la memorización. 

La evaluación dentro del aprendizaje significativo 

deberá tornarse flexible y con un mayor grado de cono

cimiento y puede ser el resultado de partic1pac1ones, 

investigaciones, resolución de pruebas. trabajos, etc. 

Todo esto con la f1nal1dad de hacer de ella una fa~e de 

retroalimentactón dentro del proceso de Enseñanza

Aprendizaje. 
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3.5 CONCLUSlON DEL CAPITULO 

La finalidad de hablar de la planeación, de las estra

tegias de Ense~anza-Aprend1zaje y la Evaluación vincu

lada al aprendizaje significativo, es un punto funda

mental de la presente investigación, ya que la proble

mática señalada se fundamenta en este capitulo con 

mayor fuerza porque dependiendo de las estrategias de 

planeación serán los resultados de la evaluación que se 

propone como un proceso continuo y s1stemát1co que no 

sólo traiga consigo una mera calificación, sino por el 

contrario, esa calificación traiga consigo una tipifi

cación de los resultados reales y por ende un cúmulo de 

modalidades pdra evaluar y rescatar aquel aprendtzaJe 

significativo, visto éste como el conJunto de conoci

mientos adquiridos por medio de la e~periencia que 

enriquezcan cada vez más el proceso de Ense~anza-Apren

diza je y a la vez 1 vaya dotando al estudiante de una 

conciencia de conocer y aplicar aquello QUe es rescata

ble e importante, sin necesidad de ''memorizar''. 

En st. este capitulo presenta el conoc1m1ento de la 

planeacián y lo que engloba para lograr que los alum

nos obtengan un aprend1zaJe significativo. 
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Es necesario recordar que sl se planea y se conoce qué 

métodos, tiempos, temas, materiales, evaluaci6n, acti

vidad y hacia quién va dir1g1do el enfoque de la pla

neaci6n, se convertirá en un camino por medio del cual 

se llegará a la excelenciae 



IV. INFORME 

4.1 PRESENTACION 
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DE LA INVESTIGACION 

Siendo el objeto de estudio de e~ta investiqac1ón la 

planeación educativa a nivel primaria, es necesario 

considerar algunos puntos que se encuentran inmerso$ 

dentro del ámbito educativo, como es la función del 

docente vista como el generador de cambios de un~ 

sociedad, al alumno verlo como el promotor de nuevas 

apc1one~, como el ser que acude a un recinto donde 

surgen los elementos que harán de su desarrollo lo 

armOnico y adaptable a una sociedad en constante tran9-

formacián. 

Planear es premeditar algunas actividades, actitudes, 

hechos o acontecimientos deseables en los alumno9. Al 

planear se manejan contenidos de aprendizaje, poltti

cas, estrategias, objetivos, las características Bioló

gicas, PsicolOqicas y Sociales del niño, visto como un 

ser individual y después como parte de un grupo. Se 

toman en cuenta tiempos, costos, recursos, etc. 
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Para planear se debe conocer: ¿con quién se va a 

trabajar, qué características reúne, qué temas se van a 

dar, cómo se van a dar, cuánto tiempo se llevará, qué 

estrategias se utilizarán, y qué costo se llevará?, 

entre otras cuestiones. Como alternativa se encuentra 

el uso de estrategias de planeac16~ como es el uso de 

la carta c!escr1pt1va, cuya f1nal1dad es despertar en el 

niño el interés y fomentar su aprendizaJe, haciendo de 

éste una experiencia significativa y con ello se habla 

de la aplicación de sus ~onocimientos. 

Si se planea, se logrará controlar algunas variables 

que no se encontrarían en nuestra disposic10n, como es 

el aJustar y adaptar los contenidos de aprendizaje a 

las necesidades y requer1m1entos de un grupo numeroso. 

Por ello se formula la siguiente pregunta: 

¿Las estrategias de planeac1ón por unidad, en el grupo 

de Tercero "D" de la Escuela Primaria "GENERAL VICENTE 

GUERRERO" aumentarán el nivel de aprovechamiento de los 

alumnos? 
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4.2 HIPOTESIS 

Las estrateq1as de planeación académica por mes y 

semana, acordes con las caractertst1cas grupales y del 

Programa de ModernizacíQn 

aprendízaJe s1qn1f1cat1vo. 

DEFUHCION DE VARIABLES: 

Educativa, promueven ~l 

X ESTRATEGIAS DE PLAt.EACION ACADEMICA 

ESTRATEGIA: Es el planeamiento o conjunto de las 

directrices a seguir en cada una de las fases del 

proceso. Asi entendida la estrategia gu&rda una estre

cha relación con los objetivos que se pretenden lograr 

<que suponen el punto de referencia inicial) y con la 

planificación concreta. 

PLANEACION ACADEHICA: Comprendida como aQuella acti-

v1dad en la cual se ordenan los contenidos de un curso, 

ordenando los tiempos, costos, recursos, etc., de las 

asignaturas, obJet1vos y actividades que han de desa

rrollarse en un ámbito educativo. 



149 

Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

De acuerdo con RaOl Gut1érrez s.~ en ''lntroducci~n a la 

OidActica'', consiste en incorporar y a~1milar nuevos 

datos, respuestas, actitudes, conductas y valores. 

Aprender s1gn1f ica enriquecerse con nuevos elementos 

asimilados por facultades coqnosc1t1vas, afectivas y 

motoras. 

Hace referencia a la creación de nuevos esquemas de 

conocimiento, es decir, estructuras mentales, lo cual 

se logra a través de la v1venc1a en el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje. 

Al adquirir el aprendizaje significativo, el sujeto que 

realiza esta operación lo hace con interés por el 

asunto mismo, captando el asunto como algo valioso, 

siente y crece y se autorealiza por lo cual exper1-

menta una legftima satisfacci6n en el hecho de apren

der. El sujeto capta la relacion estrecha del conteni

do que está aprendiendo con su propio mundo de e~pe

riencias e intereses personales. 
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4.3 DESCRIPCION DE LA MUESTRA 

La población donde se llevó a cabo la invest1gac1ón se 

encuentró conformada por 156 alumnos que pertenecen al 

Tercer Año de Primaria en la Escuela Primaria "GENERAL 

VICENTE GUERRERO'', localizada en el Fracc1onamiento de 

Valle Dorado, Mun1c1p10 de Tlalnepantla, perteneciente 

a la Zona Estatal No. 2, CRESE 03. 

De esta población se tomó una muestra de 38 3lumnos qua 

conforman el Tercer Año, Grupo "0". 

El tipo de muestrea fue aleatorio por cuota, con inter

valos de cuatro, dado que la Inspección de la Zona y la 

Dirección de la Escuela, distribuyeron y clasificaron 

los grupos. 
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4.4 PROCEDIMIENTO METODOLOGICO 

Para efectos de esta 1nvest1gac:1ón se ut1l1zó un diseño 

de investigación pre-experimental PreTest Poslest de un 

solo grupo donde según Van Dalen, se toman dos medidas; 

una antes y una después de 1ntroduc1r ''X'': este modelo 

es compatible con los momentos de la evaluación. El 

modelo es el siguiente: 

PRE TEST "X" POSTEST 

EVALUACION EVALUACION EVALUACION 

DIAGNOSTICA FORMATIVA FIN!\L o SUMARIA 

Este modelo considera a la validez interna, la cual 

permite eJercer mayor control sobre los factores capa

ces de menoscabar la validez interna. Cuando se emplea 

este diseño eKiste la posibilidad de concluir q~e ''X'' 

causó un efecto determinado y esto depende de la esta

bilidad de los desempeños o med1c1ones anteriores. 

Si durante todo el e><perimento particioan los mismos 
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sujetos, en este diseño quedarán controladas las varia

bles de la historia contemporánea, que constituyen el 

factor más importante capaz de modificar la validez 

interna. Por ello, debe examinarse cuidadosamente la 

posibilidad de su existencia. 

En cuando a la validez externa, la medida en que sea 

posible generalizar los resultados de este diseño 

depende de las condiciones de la investigación. 

Las fases que se desarrollaron fueron las 5iguientes: 

A> PERIODO DE AMBIENTACION 

Al entrar a trabajar con el grupo, se creyó conveniente 

que se conocieran los niños entre si y que conocieran a 

su nueva maestra, pues es muy importante porque de esta 

relac1~n depende en gran parte el desarrollo del apren

dizaje de los niños y de la relaciDn que se presente 

con los miembros del grupo. 

Asi pues, en el mes de Septiembre se dio un conocimien

to y se cubr1D el contenido tem~t1co correspondiente a 

la Unidad I como los maestros de la escuela lo acostum

bran. Se utilizaron técnicas de dinámicas grupales con 
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la finalidad de integrar al grupo. 

Los niños estuvieron trabaJando solo con sus cuadernos 

ya que los libros de la S.E.P. llegaron a la escuela 

después de auince dias de haber iniciado el curso. 

En este mes fue fácil conocer a los niños y memorizar 

sus nombres. Ellos mostraron haberse integrado y fue 

cuando se decidió elaborar la evaluación d1agnóst1ca 

<PreTest>. 

Bl DISEIQO DE INSTRUMENTOS DE LA EVALUACION DIAGNOSTICA 

<PRETEST> 

Para diseRar la evaluación, fue necesario tomar en 

cuenta varios factores que son 1mpresc1nd1bles para 

re~lizar una evaluación objetiva, como son los linea-

mientas para elaborar una evaluación. Se clabori una 

prueba pedagógica que contempla las áreas de: Español, 

Matemáticas, Ciencias Naturales, C1enc1as Sociales y 

Educación para la Salud, conformada por reactivos del 

siguiente tipo: 

De correlación. 

De opci6n móltiple. 



De identificación. 

De complementación. 

De respuesta alterna. 

De ensayo y respuesta restringida. 
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Cabe mencionar en este momento la v1nculac1ón existente 

entre la evaluación diagnóstica y el PreTest. La 

propuesta que se plantea al maneJar como sinónimos 

estos términos consiste en relacionar que un PreTest es 

la introducción de un instrumento de medición que nos 

proporcionará algún puntaje. En este caso se manejó 

como evaluación diagnóstica ya que es un momento de la 

evaluación que nos proporc1onará el grado de conoc1-

mientos que tiene el grupo sobre el contenido tem4tico 

que más tarde se contemplará. 

Esta prueba fue elaborada de acuerdo con los obJetivos 

planteados por el programa del tercer grado de primaria 

de la S.E.P., correspondiente a la Unidad II. <Ver 

Anewo No. 1). 

C> APLICACION DEL lNSíRUMENTD 

Se- aplicó el 1nstrumE1nto y para lograr mayor objetivi

dad en esta aplicación, se tomaron dos horarios para 
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dividir al qrupo. Niñas de 8:00 a 10:00 hrs. y niños 

de 10:30 a 12:30 hrs., en dos dias, uno para Español y 

Ciencias Naturales y otro dia para Matemáticas, Cien

cias Sociales y Educación para la Salud. Todo esto con 

la finalidad de no hacerlo cansado para los niños y 

hacer de este instrumento una evaluación objetiva. 

Cabe mencionar que en dicha aplicación se les leyeron 

las instrucciones y se observó que los niños estuvieron 

mucho más inquietos que las niñas. 

DI INTERPRETACION DE LOS DATOS 

Se calificaron las pruebas de acuerdo a una escala 

numérica que se presenta en el AneKo No. 2. 

El ESTP.UCTURACION Y APLICACIDN DE "X" 

Se realizó una planeación de la unidad 11 que tomó en 

cuenta los puntas que marca el Programa de Moderniza

ción Educativa en cuanto a lo que se refiere a planea

cián, roalizac10n y evaluación y esto se llevó a cabo 

por medio del usa de cartas descr1pt1vas que contienen 

los puntos fundamentales, asi como las estrateq1as que 

permitieran elaborar un programa completo que contem

plara las características del alumno vinculadas a las 
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caracteristicas de los contenidos temáticos <Anexo 3>. 

También se presenta la planeación semanal que propone 

el Programa de Modernización Educativa (Anexo 4>. 

Cabe mencionar todo aquel lo que esquemáticamente no 

puede ser mostrado, como fue el uso del "cuaderno 

rotativa", que con anterior id ad <Cap 1 tu lo 1 I) fue 

explicada su utilidad y función de estimulo para los 

alumnos. Se tomó en cuenta la participación de los 

alumnos, sus apuntes, trabaJos, tareas, trabajos en 

equipo y sus propias conv1cc1ones acerca de este nuevo 

estilo de trabajo. Es importante que en este momento 

se haga referencia de la comparación que se propone del 

modelo de investigación con los momentos de la evalua

ción y es preciso explicarlo. 

Como ahora se está hablando de la aplicación de ''X'' que 

es el conJuntc de estrategias de planeación que lleva

rán a un fin, se habla pues de un proceso de form~ciOn 

y con ello se hace referencia al momento de la evalua

ción formativa que es aquella que se encuentra en el 

momento intermedio d~l proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

y se presenta cuando el alumno está en contacto con el 
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objeto de aprendizaje, cuando está incorporando la 

información y es equiparable porque el alumno incorpora 

la información siempre y cuando las estrategias asenta

das en la Carta Descriptiva sean relevantes y verdade

ramente rescatables para los alumnos. 

Con todo lo anterior se quiere decir que ''X'' es para

lela a la Evaluación Formativa porque de ellas depende 

el desempeño final de los alumnos, es decir la Evalua

ción Final o Sumaria <PostTest>, será el resultado de 

la interacción do ''X'' o Evaluación Formativa. 

Cabe mencionar que al aplicar "X" se pudo observar que 

los alumnos se mostraron sorprendidos por el uso de 

act1v1dades poco usuales o poco tradicionales y eJe•c1-

cios que ellos mismos proponian <el que haya sido 

tomado en cuenta sus proposiciones y puntos de vista 

fuR de vit~l importancia para la real1zaci6n de ''X''>. 

Oecian que esto parecia no estar en la escuela porque 

les gustaba hacer las cosas asi, experimentando y 

rescataban lo sign1f icat1vo de algún tema visto en 

clase. En la junta con los padres realmente se sor-

prendieron del cambio sufrido con sus niños pues llega-
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ban a casa y platicaban lo que habían descubierto y 

aprendido durante el dia. Cabe resaltar que los padres 

se mostraron muy cooperativos ya que en casa les ayuda

ban con las tareas y platicaban de los temas ·que ~e 

verían en clase, porque otra cuestión que se innovó fue 

el darles los objetivos que se verian para las unida

des, con el fin de no 11m1tar a los alumnos y pudieran 

ir investigando lo que les interesara. Otra de las 

cosas que ellos no habian ewperimentado fue el que como 

maestra se les dotó de toda la responsabilidad, hacién

doles ver que la eKperienc1a de aprend~r es algo mara

villoso y que sólo los beneficia a ellos mismos Cparece 

algo dificil por la edad en La que se encuentran pero 

realmente fue sencillo, ya que también se manejó la 

afectividad en el grupo y cuando se le habla a un niño 

hay que hacerlo con cariño y utilizando su propio 

lenguaje como si estuvieran platicando dos niños, dos 

amigos, no "la maestra" y "el alumno", aquí es donde se 

puede rescatar la importancia del papel del docente y 

del alumno que propone el Programa de Modernización 

Educativa). En si se manifestaron muchos cambios en 

los niños y en los padres de los niños, haciendo Juntos 

de este proceso una experiencia verdaderamente enrique

cedora. 



Fl DISE~O DE INSTRUMENTOS DE LA EVALUACION FINAL O 

SUl1t\RIA IPOSTEST> 

lb! 

Se tomaron en cuenta los factores precisos para reali

zar una evaluación objetiva. 

Se realizó una prueba pedagOgica que contempló las 

áreas de: Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, 

Ciencias Sociales y EducaciOn para la Salud, conformada 

por reactivos del siguieni:;e tipo: 

De correlación. 

De opción múltiple. 

De identificaciOn. 

De complementación. 

De respuesta AL TERNA • 

De ensayo y respuesta restringida. 

Esta prueba fue elaborada de acuerdo con los objetivos 

planteados por el programa del tercer grado de primaria 

de la S.E.P., correspondiente a la Unidad 11 y también 

se tomo en cuenta los lineamientos de la planeaciOn. 

realización y evaluación, planeados por el programa 

para la Modernización Educativa <Anexo 5). 
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Gl APLlCACION DEL INSTRUMENTO 

Se aplicó el instrumento en do~ dias y se dividió al 

grupo en dos horarios. Se les aclararon las instruc

ciones y también se observó mayor inquietud en los 

niños que en las niñas. 

Hl INTERPRETACION DE LOS DATOS 

Se calificaron las pruebas de acuerdo a una escala 

numérica que se utilizó en el PreTest o evaluación 

diagnóstica ya que el número de reactivos es el mismo. 

Sólo que para esta evaluaciOn se tomaron en cuenta: la 

participación, las tareas, los traba.Jos, etc. 
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4.5 PRESENTACION DE RESULTADOS 

A continuación se presentarán las gráficas de las 

puntuaciones obtenidas por la muestra. Estas se en-

cuentran divididas en dos columnas, para niñas y niños. 

Se presenta una de cada área de la evaluación diagnós

tica <PRETEST> y su ~nterpretactón. Posteriormente se 

presentan las gráficas correspondientes a la evaluación 

final o sumaria <POSTEST> y su interpretación. 

Por último, se presenta una gráfica comparativa de las 

evaluaciones y su 1nterpretac1ón. 
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Como se puede observar en las gráficas anteriores de la 

evaluación diagnostica, es evidente que el promedio 

obtenido para cada materia es muy bajo, lo cual indica 

que los alumnos no tenian los conocimientos del conte

nido de la evaluación y por lo tanto no posefan un 

aprendizaje signif 1cat1vo. 

Esta evaluaci~n diagnóstica <PreTest> fue elaborada 

precisamente para conocer el nivel de aprovechamiento 

del grupo, el cual aparece bajo y homogéneo, lo cual 

hace necesario la introdu~cián de ''X'' para modificar 

este aprovechamiento con la finalidad de convertirlo en 

un aprendizaje significativa. 

Es curioso que en la evaluac1án aparece un indice de 

puntaje mayor para las niñas que en los niños y esto 

quizá se debe a que los niños en esta edad se tornan 

más inquietos que las niñas, las cuales son más tran

quilas y pacificas~ 
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Como se pued~ observar en las gráficas de la evaluaciOn 

final o sumaria (PosTestJ, es evidente la elevac_ión del 

puntaJe obtenido por el grupo, el cual rebasa el punta

j&" obtenido en la eva luac í ón diagnóstica <Prelest •, lo 

cual nos hace constatar que ''X'' o la Evaluación Forma

tiva conformada por una planeación estratégica por mes 

y semana surtió los efectos esperados. 

Puede seguir observándose la elevación del puntaje de 

las niñas sobre los niños. 
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En la gráfica comparativa se resalta con mayor preci

sión la importancia de "X" sobre el grupo y esto se 

d~be a que en la planeac1ón se tomaron en cuenta la 

participación de los alumnos, la cual estimuló su 

aprovechamiento que trajo consigo la adquisición de un 

aprendizaJe significativo el cual fue constatado no 

sólo con los resultados de la evaluación sino con su 

actuación en general, ya que se mostraron más interesa

dos, participativos, mejoraron su letra <y esto quizá 

se deba al uso del ''cuaderno rotativo''), por otro lado 

se despertó la competencia como resultado del uso de 

técnicas de dinámica grupal por equipos y también por 

la razón de saber que se ternaria en cuenta todo lo que 

hicieran en el salón de clases. 

Otro de los factores que ayudó fue el implemento del 

uso del cuadro de honor que tiene un s1gn1f icado verda

deramente importante para los chicos <pues el ver su 

nombre en los primeros lugares constituyó un aliciente 

para mejorar). 

El proporcionar los obJetivos y temas que se vertan con 

posterioridad fue también de suma relevancia ya que la 

mayoria de los niños investigaban aquello que les 
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llamaba la atención y esto es muy pos1t1vo porque al 

llegar al tema, muchos daban sus op1n1ones de lo que 

hablan investigado. 

En si, la gráfica comparativa muestra la relevarn:1a de 

la introducción de ''X'', por lo cual se aprueba la 

hipótesis propuesta en esta investigación. 

Es importante mencionar que Junto con los objetivos, lñ 

participación y las técnicas de dinámic~ grupal que 

fueron variables no controladas, constituyeron los 

cambios generados ya que conformaron una manera dis

tinta de vivenciar el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 



e o N e L u s I o N E s 

Al finalizar este trabaJO se debe reconocer la trascen-

dencia del marco teórico, ya que se manejó con amplitud 

para fundamentar la cobertura de la hipótesis •n la 

cual se presentan como alternativas de solución la pla-

neación académica por unidad, para as1 p~oducir un 

aprendizaje significativo con la obtenc1ún ds resulta-

dos satisfactoriosª 

En la investigación presentada se muestra una propues-

ta pedagógica a partir de un diseño Pre-Experimental 

PreTest-PosTest, el cual es equivalente con los mamen-

tos de la evaluación que como se mencioni ~on Oiagnós-

tica, Formativa y Final o Sumaria; ~ste diseRo para 

evaluar brinda al maestro benef ic1as en cuanto a tiempo 

y trabajo y surge precisamente por las nmcesidades a 

las que se enfrenta el docente de primarL~ y se vincula 

con el proceso de planeaciOn que como se mP.n~ionó con 

anterLorLdad, se encuentra estrachamente relacionado 

con el proceso de evaluaciOn, el cual debe ser perma-

nente, sistemático y contLnuo, evitando el impacto que 

representa para muchos profesores el realizar una 

investigación cientif1ca. Se requiere pues de un modo 



de trabaJo que permita verificar, sin tener que acudir 

a procedimientos estadisticos complicados y que ocupan 

mucho tiempo, de una forma sencilla de verificar si la 

planeación está funcionando y s1 los alumnos Qstán 

adquiriendo un aprendizaje significativo. Por ello se 

maneJó el u9o de Cartas Descriptivas como evaluación 

formativa, ya que de ellas y de su adecuada aplicación 

depende lo satisfactorio de los resultados y por ello 

se utiliza un PRETEST, que bien puede ser llamado una 

Evaluación Diagnóstica que nos de cuenta de cuáles son 

las necesidades de aprendizaJe de los alumnos, a partir 

de un programa 0$tablecido y el POSTEST o Evaluación 

Final, que nos demostrará qué tanto fue eficiente la 

planeación por medio do la Carta Descriptivaª 

Es importante mencionar que la investigación presentada 

se planeó, por medio del uso de las Cartas Descriptivas 

localizadas en el anexo 3, con la finalidad de obtener 

mayores beneficios tanto al planear como al obtener los 

resultados de esta planeación; dentro de estas Cartas 

se utilizaron reactivos de complementación e identifi

cación y esto nos comprueba que la Evaluación es un 

proceso continuo; los reactivos pueden ser utilizados 

como estrategia ya que se convierten en fases de re-



troalimentación del proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

También es viable aclarar que los resultados de la 

evaluación sumaria o final CPOSTEST> no sólo angloban 

las calificaciones numéricas obtenidas, sino también se 

tomaron en cuenta otros valores que son la participa

ción, tareas, traba Jos, etc., lo cual reafirma que una 

evaluación es cualitativa y cuantitativa. 

Esta es una forma mediante la cual el ma•stro puade 

conocer las ventajas y desventajas de su forma de 

trabajo y asi reestructurar para producir los cambios 

que sean pertinentes. Además es importante reconocer 

que la mayoria de los maestros trabajan des turnos y es 

muy dificil introducirlos a métodos más complicados y 

que de cualquier forma los llevarán a la~ mismas con

clusiones. 

En esta investigación se propuso como resultado óptimo 

la adquisición del ''Aprendizaje Significativo'' y no es 

ningún fanatismo sin fundamento pues podemos conside

rarlo como aquel aprendizaje que sin ser memorístico 

por completo, deja mayores satisfacciones, tanto al que 

lo adquiere como al que lo promueve, ya que no solamen

te desar1•olla la habilidad de memorizar, sino también 



de analizar y comprender para llegar por último a la 

aplicación que es fundamental para el niño y además 

cambia completamente con los esquemas de los aprendiza

jes tradicionales que en poco tiempo quedan totalmente 

en el. olvido. 

En cuanto a lo que se refiere al papel del Pedagogo 

dentro de la Escuela Primaria, podemos encontrar varias 

alternativas después de un año de trabajo. En pri.mer 

lugar, puede fungir como orientador de los docentes en 

cuanto a la realización de la Planeación y Evaluacio-

nes. También puede propone~ realizar Cursos de 

muy necesari.a por la Actualización Docent2 Cque 

entrada de la Reforma Educativa para 1992 y en si para 

satisfacer las necesidades de un pais que se encuentra 

en constante evolución>. El Pedagogo puede también 

trabajar en cuestión académica con aquellos alumnos que 

tengan algún problema en la adquisición de conocim1en

tos. Puede encontrarse en el Departamento de Organ1za

c1ón y Administración y en si tiene un quehacer inaca

bable dentro de la Escuela Primaria en México. 

la propuesta de planeación incluida en esta investiga

ción debe ser retomada por la Secretaria de EducacLón 



Pública como una opciOn de trabajo ante la Moderni

zación Educativa que permitirá el desarrollo de actitu

des y valores de todos aquellos que interactúen en este 

programa para el logro de los fines propuestos. 

Otra de las cuestiones que arroJ6 el an~lis1s de los 

da tos es <..qué tanto se debe considerar el sexo y 1 a 

edad de los niños para establecer cambias más signifi

cativos? y después de haber analizado e5ta cuest10n se 

puede considerar que el seKo en algunas edades sl es 

una variable que mod1f ica la adquisiciOn de conocimien

tos por los cambios que sufre el organismo y en este 

caso podemos observar que los niños son más inquietos y 

se ven afectados de cualquier forma por los cambios en 

sus relaciones, pues dejan de 5cr egocéntricos y son 

muy inquietos, Juegan todo el tiempo y quieren formar 

su pandilla y ser reconocidos, y las niñas aparecen 

mucho más tranquilas y se muestran atentas en cuanto al 

rol de la mujer. Todo ello es importante saberlo para 

que el docente pueda ir planeando cbmo controlará y 

manejarA a cada seKO y asi llegar a sus fines~ 

En lo que se refiere a la aportación a la Carrera de 

Pedagogia de la Universidad del Valle de México consis-



te en imntar a los colegas a desarrollar investigacio

nes de este tipo, la cual es una innovación en la 

investigación educacional y que se denomina Modelo de 

Investigación Pre-Experimental de los momentos de la 

evaluación, que ya fue explicado con antP.r1ori<..lad, y 

que consiste en llamar Evaluación Diagnóstica al Pre

Test, que es la observación de los niveles de aprov@

chamiento de los alumnos y se hace con la finalidad de 

establecer el punto de partida de la investigación. A 

continuación, se introduce "X" que en este caso es la 

evaluación formativa cuya fina 1 id ad (en esta investiga

c i ¿n) es proporcionar, mediante la planeación por mes y 

semana, con el uso de Cartas Descriptivas que contienen 

las estrategias de Enseñanza-Aprendizaje, un aprendiza

je significativo y al final se introduce la Evaluación 

Sumaria o Final o PosTest que arrojará los resultados 

de la influencia de ''X'' o Evaluación Formativa. 

Esta innovación proporcionará al Pedagogo una nueva 

alternativa para llevar a cabo una investic;,acián de 

tipo educacional, cuando se trata de niveles de aprove

chamiento y adquisición del aprendizaje. 

Por último, cabe mencionar que el haber realizado este 



trabajo fue muy gratificante ya que se trata de una 

experiencia inolvidable por la colaboración de los 

alumnos y por el aprendizaje vivenciado en el tiempo en 

que fue realizada la investigación. Experiencia que 

deja mucho quehacer para trabaJar con las nuevas gene

raciones que cada dia se encuentran con más y mayores 

necesidades en los ámbitos económico-politico y social. 



ANEXO 1 

EVALUACION DIAGNOSTICA 
CPRETESTl 



EVALUACION DIAGNOSTICA 

IPRETEST> 

ESCUELA PRIMARIA: "GENERAL VICENTE GUERRERO" 

N.L. ____ _ NOMBRE:~-------

MAESTRA=-----------~GRADO: __ GRUPO: 

ESPAlllOL 

INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente y contesta lo que se 

te 1nd1ca. 

"EL ECO" 

iEh,eh,eh!- gritó Enriquito, mientras estaba jugar1do en 

un campo cerca del bosque. 

1Eh,eh,eh!- respondió el eco. 

¿Quién está ahi?- pregunt6 En1·1que sorprend1do, pues 

era la primera vez que oia aquello. 

iAhi!- rep1t1ó el eco. 

i1onto~- exclamó Enrique tan fuerte como pudo. 

1Tonto 1- le respondieron desde el bosque. 

Entonces, Enrique se enfadó mucho y empezó a gritar 

palabras amenazadoras. pero la voz del bosque se las 

rep1t1ó exactamente igual a como él las decia. 

Cuando Enrique se cansó de buscar quién era el que le 

insultaba desde el bosque, se fue corriendo a su casa y 

le cantó a su padre que un muchacho que estaba escondi-



do en el bosque le habia llamado tonto y otras cosas 

feas. 

No has oido sino el eco de tu propia voz -le dlJO su 

padre-. Esas palabras feas salieron primero de tus 

labios. Si hubieras usado palabras buenas y amables, 

también lo hubieran sido las que recibieras en contes

tación. Las palabras amables traen consigo ecos ama

bles. 

1-2 ~C6mo se llamaba el ni~o que Jugaba cerca del 

bosque? 

3-4 ¿Qué pensó el niño cuando aquella voz le respon-

dio? ____ _ 

5-6 ~A quién le platico todo lo que le sucediQ? 

7-8 ¿Qué le respondió su padre? 

9-11 INSTRUCCIONES: Encierra c:on rojo todos los sig

nos de admiración que localices en la lectura an

terior y encierra con azul los signos de interro

gaciOn. 

12-14 INSTRUCCIONES: De la lectura "El Eco" escribe 5 

palabras que contengan silaba~ con fonema /k/. 



15-21 INSTRUCCIONES: Escribe en el paréntesis de la 

derecha el nómero que corresponda, segón las pa-

labras de la columna de la izquierda. 

1. ¿7 ¿oonde estabas? 

2. Enunciado E><:c lama ti va Signos de admiraciOn ( ) 

3. i' Siéntate ya 

4. Enunciado Declarativo Signos 1nterrogaciOn ( ) 

5. Enunciado 1 mpera ti vo 1Que horror~ 

6. Enunciado 1 nterroga ti vo Me llamo Carl i tos 

22-30 INSTRUCCIONES: Escribe los tipos de enunciados 

que conoces y haz un eJemclo colocándoles sus 

31-35 INSTRUCCIONES: Completa can las silabas CA, CO, 

CU, QUE o QUI. 

~-sa @ __ rlos 

___ cahud te e¡ __ me 

Enri 00 0 can1 __ s .. 

~ 
\:!) 

__ so 

__ b1ertos 

tJ __ beta 



__ rrttoo;; O ~ es __ ela 

__ mtOn __ nnsa 

__ codr1lo~ __ nce 

36-38 JNS'rRUCCIONESt Coloca las palabras según c:orre'5-

penda t 

HABLANTE OVE::tJTE MENSAJE 

ApUra te a hacer 

la tarea 

39-40 INSTRUCCIONES: A part 1 r de las 1m."lgenes escribe 



CIENCIAS NATURALES 

INSTRUCCIONES: Dentro del paréntesis de la derecha 

ese ribe una uv" si 1 a c:uest í én es verdadera y una "F" 

s1 la cuestión es falsa. 

1-2 El agua se encuentra donde la podemos ver, como 

en el aire y nuestro cuerpo. 

3-4 Existe agua baJo el suelo. 

5-6 El agua posee 4 estados f 1s1cos. 

7-8 Gran parte del agua es absorbida por la 

tierra. 

9-10 Lagos y rios subterráneos dan origen a manantia

les y arroyos. 

l NSTRUCC IONES: Subraya la respuesta correcta de las 

tres que se te presentan: 



l 1-12 El agua es necesaria para la vida de: 

Al Hombre Bl Animales Cl Verduras 

Anima les Plantas Hombre 

Plantas Frutas Plantas 

13-14 Desgaste de la ti er·ra por la acción del a1re o 

del agua: 

Al FERTILIZACIDN Bl EROS ION Cl PROCESAMIENTO 

15-16 Tierra que no deja pasar el agua: 

Al PERMEABLE Bl POROSA Cl IMPERMEABLE 

17-18 Elevación de la tierra: 

Al PASTIZAL B l MDNTAl'lA Cl VALLE 

19-20 Agua que llega a nuestros hogares por tuber1as y 

que .la podemos beber: 

Al HIDRATADA Bl PURIFICADA C l POTABLE 

INSTRUCCIONES: Ordena el proceso del Ciclo del Agua, 

continuando la numerac10n ya marcada: 

21-23 

El agua se evapora y se eleva 

Llueve, el agua forma rlos, lagos, 

depésitos, etc. 

Se forman nubes 

El sol calienta el agua y la tierra húmeda 



!NSTRUCC IONES: Relaciona Ja columna de la derecha con 

la de la izquierda, colocando dentro del paréntesis la 

letra que corresponda: 

24-26 

f (lA 
O Estado llqu1do del aQua... e l 

Estada sólido del agua... C > 

Estado gaseoso del agua... C > 

INSTRUCCIONES; Contesta brevemente lo que se te pide: 

27-28 Escribe dos elementos que modifiquen el pa1saJe: 

29-30 Cuando la lluvia que cae se va encontrando con 

corr1ent~s de aire helado, se congela y cae en 

forma. de _______________ _ 

HATEHATICAS 

INSTRUCCIONES: Subraya la respuesta correcta: 

1-2 Fracc16n que representa una octava parte del en-

tero: 

Al _§_ 8l _¡_ Cl _§ 

8 B 

3-4 Número que representa el m1 llar en 3586: 

Al 3 8) 5 Cl 86 



4-5 Figura simétrica: 

o o -{:> 
Al 8> 

b-7 Número que representa millar, 8 centenas, 3 de-

cenas y 2 unidades: 

Al 1832 8) 2381 C> 8321 

8-9 Nombre que recibe cada aparte del entero al d1-

v1dirlo en diez partes: 

Al OCTAVO 8l CENTESIMO Cl DECIMO 

9-10 Ocho decímetros es igual a: 

A> 80 cm. 8l 80 m. Cl 88 dm. 

10-12 Medida menor a 38 dectmetros: 

A> 380 cm. B> 3 metros Cl 400 cm. 

12-14 Escritura del número ocho mil una. 

Al 81 8l 801 Cl 8001 

INSTRUCCIONES: Resuelve las s1gu1entes ecuaciones: 

15-20 

50 + 90 90 - 60 

70 40 30 + 70 

80 - 40 90 50 

21-25 INSTRUCCIONES: Ordena de mayor a menor las s1-

gu1entes medidas: 



2 decimetros, 5 metros, 1 centimetro 

8 metros, 5 centimetros, 3 declmetros 

4 centimetros, 5 decímetros, 3 metros 

------- --------· --------
-------•--------' ____ .:..____..:...._:__ 

'~-------- -----------
26-27 INSTRUCCIONES: Encierra las ~igura~ simétrica~ y 

traza el eje de simetria: 

o 
INSTRUCCIONES: Resuelve los s1gu1entes problemas: 

28-29 Lucy tenia 476 pesos y su papá le dio 472 pesos, 

~cuánto dinero tiene en total? 

DPERACIDN TIENE ____ PESOS. 

30-31 A una tienda llegaran 695 juegos de loteria, si 

se vendieron solamente 235 loterias, ~cuántas 

loterías hay en la tienda? 

DPERAC!DN HAY loterias 

en la tienda. 

INSTRUCCIONES: Compara las regiones sombreadas y 

completa lo que se te pide: 



32-33 

Un ____ _ 
es mayor que Un·---------

INSTRUCCIONES: Escribe dentro del cuadro lo que con-

teste corr~ctamente: 

34-3b 

800 cm = ___ decimetros ___ me t. ros 

___ dm 3 metros 20 cm ___ decimetros 

37-38 INSTRUCCIONES: Completa cada dibujo para formar 

una f1gura s1métr1ca y coloca el nombre de cada 

figura: 

n 
1 1 -'-- __ , 

r 1 
' . 
·--~--

r--'> .... ... ____ , 



39-40 INSTRUCCIONES: Con los datos que te proporcionan 

elabora la gráfica y contesta lo que se te pide; 

Juguetes Preferidos No. 

Avi~n eléctrico... 15 
Autopista... 35 
Bicicleta... 23 
Patineta... 18 
Carro control re-
moto... 6 

av10n aut. bici pat. carro 

¿cuántos niños fueron encuestados? ...........•..•. 
¿cuántos niños prefieren pat1neta y bicicleta 7 ••• ·---

lQué Juguete prefieren menos? .•.•.•.•....•..•..... __ _ 
¿Cuántos alumnos no prefieren una b1cicleta?,, ..•. 

CIENCIAS SOCIALES 

INSTRUCCIONES: Subraya la respuesta correcta: 

1-2 Tipo de tierra que se siembra y se aprovecha en 

época de lluvias: 

Al TEMPORAL Bl RIEGO Cl SEMBRAD!O 

3-4 Terreno que el gob1erno entrega a los campesinos 

para que lo trabaJen: 

Al PARCELA B> PEUUE~A PROPIEDAD Cl El !DO 

5-6 Persona que a medias en las ganancias de l<' 



para que lo trabajen: 

Al PARCELA Bl PEQUE~A PROPIEDAD Cl EJIDO 

7-8 Persona que va a medias en las ganancias de la 

agricultura: 

Al MEDIERO Bl VENDEDOR C> COMERCIANTE 

9-10 Porción pequeña de tierra que un campesino traba

Ja 

A> EJIDO Bl PARCELA Cl CONSTRUCCION 

INSTRUCCIONES: Contesta brevemente lo que se te pide: 

11~12 Nombre del Municipio donde vives:~~~~--~~~-

13-14 Atiende los asuntos de gobierno en la Presidencia 

Mun1c1pal donde tiene sus of1c1nas 

15-16 Forman el Ayuntamiento: 

~~~~~~~~------Y 

17-18 INSTRUCCIONES: Dentro del paréntesis de la dere

cha escribe una ''V'' s1 la cuest16n es verdadera y 

una ''F'' s1 la cuest16n es falsa. 

19-20 Las familias de Ojo de Rana son desunidas 

21-22 Los ej1datarios pueden vender sus terrenos 

23-24 Ojo de Rana es una comunidad de agricul-

tores y ganaderos 

2~-26 En Ojo de Rana no se practica la ganade

rla 



27-28 En Ojo de Rana se cultiva el matz, friJol, 

calabaza y garbanzo 

INSTRUCCIONES: En el siguiente mapa identifica el 

Estado de Michoacán donde se encuentra Ojo de Rana: 

29-30 

INSTRUCCIONES: Elige la palabra que complete correcta

mente las siguientes oraciones: 

AGRICULTURA POLIC!A BARBECHO 

EROS ION FER TI Ll ZANT E 

31 Actividad que permite el crec1m1ento de las comu-

nidades-----------·----------·---------------··-· 



32 Abono que se pone a la tierra para que de buenas 

cosechas ______________________ ~ 

33 Arar la tierra para la siembra o para que des-

canse _________________ _ 

34 Persona que presta un servicio a la comunidad 

EDUCACION PARA LA SALUD 

INSTRUCCIONES: Escribe dentro del paréntesis de la 

derecha una ''V'' si la cuesti6n es verdadera y ''F'' si la 

cuestión es falsa. 

1-2 El aparato d1gest1vo es afectado por la contami

nación del agua ••. 

3-4 D~bemos consumir frutas y verduras sin lavar

las ..• 

5-6 Debemos hervir el agua de beber ..• 

7-8 La diarrea es ocasionada por la contaminación del 

9-10 Al afinar los autom6viles se disminuye la conta

m1rii.c1ón del aire .•. 

INSTRUCCIONES: Contesta brevemente lo que se te pide: 

11-12 Escr1be una enfermedad ocasionada por la contam1-

nacicin del aire ______ --------·----------



13-14 Aparata del cuerpo humano que se ve afectado por 

la contaminación del agua~~~~~~~~~~~~ 

15 Escribe una medída que prevenga o disminuya la 

contaminación del aire 



ANEXO 2 

ESCALA NUMER!CA 



ESCALA NUMERICA 

ESPAlilOL CIENCIAS NATURALES MATEMATICAS 
ACIERTOS CALIF. ACIERTOS CALIF. ACIERTOS CALIF. 

40 10 30 10 40 10 
39 9.7 29 9.6 39 9.7 
38 9.5 28 9.3 38 9.5 
37 9.2 27 9.0 37 9.2 
36 9.0 26 8.6 36 9.0 
35 8.7 25 8.3 35 B.7 
34 8.5 24 B.O 34 8.5 
33 8.2 23 7.6 33 8.2 
32 8.0 22 7.3 32 8.0 
31 7.7 21 7.0 31 7.7 
30 7.5 20 6.6 30 7.5 
29 7.2 19 6.3 29 7.2 
28 7.0 18 6.0 28 7.0 
27 6.7 17 5.6 27 6.7 
26 6.5 16 5.3 26 6.5 
25 6.2 15 5.0 25 6.2 
24 6.0 24 6.0 
23 5.7 23 5.7 
22 5.5 22 5.5 
21 5.2 21 5.2 
20 5.0 20 5.0 

CIENCIAS SOCIALES EDUC.PARA LA SALUD 
ACIERTOS CALIF. ACIERTOS CALIF. 

34 10 15 10 
33 9.7 14 9.3 
32 9.4 13 8.6 
31 9. 1 12 8.0 
30 8.8 11 7.3 
29 8.5 10 6.6 
28 8.2 9 6.6 
27 7.9 B 5.3 
26 7.6 7 4.6 
25 7.3 6 4.0 
24 7.0 
23 6.7 
22 6.4 
21 6.1 
20 5.B 
19 5.5 
18 5.2 

~ 17 5.0 



ANEXO 3 

CARTAS DESCRIPTIVAS 



ESCUELA PRIMARIA: "GENERAL VICENTE GUERRERO" 3o. "D" 
AREA: ESPA~OL UNIDAD II 
PROFESORA: LIZBETH CARRASCO LANDIN 

FECHA 
OBJETIVOS 

PARTICULARES 

Al término de la 
unidad el alumno: 

2.1 <Realizará 
supos1c1ones, re
laciones e infe
rencias en forma 
oral y escrita a 
partir de imáge
nes y te><tos>*. 
Establecerá inter 
relaciones en far 
ma oral y escrita 
a partir de imá
genes y textos.** 

SUGERENCIAS METODOLOGlCAS 
ESTRATEGIAS 

ENSE~ANZA APRENDIZASE 

-Lluvia de 
ideas. 

-Lectura 
previa. 

-lmagineria 
-Resumen. 

2.2 Distinguirá, ¡-Teatro guiñol¡-Teatro 
identificará o guiñol. 
advertirá algunos 
elementos del 
circuito del 
habla. 

2.3 <Empleará y 
reconocera: 
a) Enunciados 

Imperativos. 
b) Enunciados 

Exclamativos. 
e) Enunciados 

Interrogativos 
d) Eni.Jnciados 

Declarativos>* 
Identificará los 
tipos de enuncia
dos, establecien
do las diferen-

-Palabras 
clave. 

-Resumen. 

-Palabras 
clave. 

-Resumen. 

MATERIAL 
DIDACTICO EVAUJACION 

-Rot~fal tos. ¡-Part1c1paciOn 
-Láminas individual. 

ilustradas. -Cuestionarios 
-Colores de 
madera. 

-Hojas blan-
cas. 

-Libro de tex 
to gratuito. 

-Tt teres. 
-Grabadora. 
-HoJas de 
trabajo. 

-Libro de 
texto gra
tuito. 

-Libro de 
lecturas. 

-Láminas 
ilustradas. 

-Cuaderno de 
trabajo. 

-Lápices. 

-Eje re ic ios en 
hojas de tra
ba jo. 

-Participación 
-Tareas 

OBSERVACIONES 

•Los objetivos 
que aparecen en
tre paréntesis, 
fueron reestruc
turados quedando 
como a continua
ción se presen
tan**· 

El va lar de las 
actividades de 
evaluación es 
de 30 puntos. 



ESCUELA PRIMARIA: "GENERAL VICENTE GUERRERO" 3o."D" 
AREA: ESPAROL UNIDAD II 

<Continuación) 

PROFESORA: LIZBETH CARRASCO LANDIN 

FECHA 
OBJETIVOS 

PARTICULARES 

c:ias existentes 
entre ellos.** 

SUGERENCIAS METODOLOGICAS 
ESTRATEGIAS 

ENSERANZA APRENDIZAJE 

2.4 Utilizará adel-ObJet1vos 
cuadamente: CA,CO 

-Reactivos 
de comple
mentación. CU,QUl, con fone-

ma /k/ en pala-
bras empleadas en 
su voc:abular10. 

MATERIAL 
DIDACTICO 

-HoJas de tra 
bajo. 

-Pizarrón y 
gis. 

-Cuaderno de 
trabajo. 

-Lápices de 
colores. 

-Libro de 
texto. 

EVALUACION 

-EJercic:1os 
en hojas de 
trabajo con 
reactivos de 
complementa
ción. 

-Tareas. 

2.5 (Rec:onoce~á ¡-Lectura 
el personaje pr1n previa. 
c:ipal de un cuen-

-~esumen 1 -Grabadora y ¡-cuestionario 
1mag1ner1a. cassette. -Tareas. 

-Hojas de 
to>·* trabajo. 
Identificará el -Lápices. 
personaje princi- -Colores de 
pa 1 de un cuen- madera. 
to.** 

OBSERVACIONES 



CONTENIDO CIENTIFICO DE ESPA~OL 

EL CIRCUITO DEL HABLA 

El circuito del habla e~ un proceso en el cual inter-

vienen dos o más personas. Una de ellas es el hablante 

y la otra es ~l oyente y se emiten algún mensa.Je. 

Ejemplo: 

TIPOS DE ENUNCIADOS 

INTERROGATIVOS: Los enunciados lnterrogativos son 

aquellos que se hacen en forma de pregunta y se distin-

guen por llevar los signos de 1nterrogac1ón 

generalmente contienen las palabras: c6mo, cuándo, 

d6nde, quién, por qué, cuál, etc. EJemplo; 

GCóma te llamas? 

GDónde vi ves? 

/11PERATIVOS: Son aquel los enunc iaáos que nos sirven 

para dar una orden o mandato y no lleva~ ningún signo. 



EJemplo: 

C.:il la te ya 

Bdja te de ahl 

EXCLAHATIVDS: Son aquellos enunciados que nos sirven 

para expresar sorpresa ante algún acontecimiento como 

es alegria, tristeza, miedo, etc. Estos enunciados 

poseen una entonación especial cuando existe una con

versación y se distinguen por escribirse entre signos 

de admiración i!. EJemplo: 

iQué gusto verte! 

iUn ratón.' 

DECLARATIVOS: Son aquellos enunciados que simple y 

sencillamente nos indican como son las cosas, sin 

ninguna entonación y no llevan signo. Ejemplo: 

El carra es verde 

Tengo 'fria 

PALABRAS CON Cfl, ca, cu, QUI' CON FONEMA /K/. Si recor-

damos, el fonema es el sonido de las letras. En este 

caso el sonido de la /k& lo encontraremos en palabras 

que contengan silabas tales como: CA, CO, CU, QUI. 

Ejemplo: cara, cocodrilo, cuchillo, quien. 



EL PERSONAJE PRINCIPAL 

Cuando nosotros leemos algún texto, podremos encontrar 

que por lo general existe un personaje del cual se 

habla más en dicho texto y algunas veces el titulo 

también lleva su nombre. Para conocer quién es el 

personaje principal de un texto, sDlo debemos leer 

cuidadosamente y prestar teda nuestra atenciOne 



ESCUELA PRIMARIA: "GENERAL VICENTE GUERRERO" 3o."D" 
AREA: CIENCIAS NATURALES UNIDAD II 
PROFESORA: LIZBETH CARRASCO LANDIN 

FECHA 
OBJETIVOS 

PARTICULARES 

Al término de la 
unidad el alumno: 
2.1 

SUGERENCIAS METODOLOGICAS 
ESTRATEGIAS 

ENSERANZA APRENDIZAJE 
MATERIAL 
DIDACTICO EVALUACION OBSERVACIONES 

Explicará dónde y,-Lluv1a de 
en qué estado f!- ideas. 

-Imag1ner1a., -Rotafolios. ¡-cuestionarios¡ El valor de las 
-Resumen. -Láminas ilus -Tareas. actividades de 

sico se encuentra -Lectura pre
en la naturaleza. via. 

2.2 
Distinguirá algu
nos fenómenos na
tura les que cons
tituyen y modifi
can el paisaje de 
nuestro país: 
agua,vientos,mon
tañas, ! luvias, 
volcanes. 

-Ph1llips 6-6. 

-Lectura pre
v ta. 

-P reprueba. 
-ObJetivo. 

-Reactivos 
de comple
mentación. 

-Imaginería. 
-Postprueba. 
-Resumen. 
-Reactivos 

de comple
mentación. 

tracias. 
-Colores de 

madera. 
-Hojas de tra 
bajo. 

-Libro de tex 
to S.E.P. 

-Hojas árbol. 
-Hielo, agua. 
-Tierra, fras-
cos. 

-Libro texto 
gratuito. 

-Participación 
-Ejercicios en 
hojas de tra
bajo con reac 
tivos de com
plementaciOn. 

-Láminas ilus·-cuestionarios 
tracias -ParticipaciOn 

-Tierra. -Preprueba. 
-Frascos. -Ejercicios en 
-Libro de hojas de tra-

texto gra- bajo con reac 
tuito. tivos de com-

-Rotafolios. plementación. 

evaluaciOn es de 
30 puntos. 



CONTENIDO CIENTIFICO DE CIENCIAS NATURALES 

EL AGUA 

El agua está en muchos lugares: en los mares, en los 

rios, en la nieve, etc., pero también se encuentra 

donde no la podemos ver como en el aire, en nuestro 

cuerpo, en los alimentos y baJo la tierra. Además, el 

agua cambia constantemente de lugar. El agua es nece

saria para la vida del hombre, animales y plantas, por 

ello debemos cuidarla. 

El agua consta de tres estados fisicos. Por ejemplo, 

si congelamos agua, se encontrará en estado SOLIDO. Si 

la hervimos, cuando le salga vapor se encontrará en 

estado GASEOSO y si la b~bemos se encuentra en estado 

LIQUIDO. EJemplo: 

I i 

I 
1 

1 
; 

LIQUIDO SOLIDO GASEOSO 



EL AGUA Y LA TIERRA 

Cuando llueve, una gran parte del agua corre por la 

superficie del suelo hacia los lugares más lejanos, 

llega a los rtos y mares o se estanca en forma de 

lagunas o charcos. Otra gran parte del agua penet~a en 

la tierra y forma grandes lagos y ríos subterráneos que 

corren por la superficie y es absorbida por la tierra. 

Unos tipos de tierra absorben más agua que otros. 

la tierra tu~ne huecos q_ue se encuentran l legnos de 

aire. La tierra que tiene muchos huecas se llama 

porosa. La tierra que tiene restos de plantas y ar11ma

les retiene mejor el agua y la tierra que no deja pasar 

el agua es llamada impermedble. 

LAS NUBES, LA LLUVIA Y El GRANIZO 

El calor del sol transforma el agua de los mares, rtos 

y los de todos los lugares donde haya humedad, convir

tiéndolo en vapor el cual se eleva hasta alcanzar una 

gran altura y al elevarse va encontrando temperaturas 

más bajas y al enfriarse ese vapor se convierte en 

pequeñas gotitas de agua que flotan en el aire y al 

Juntarse forman grande~ masas que son las nubes. 51 

esas nuves encuentran corrientes de air2 fria, ~e 



forman gotas más grandes y caen en forma de lluvia. 

En ocasiones cuando llueve, las gotas de lluvia encuen

tran en su caida una corriente de aire tan fr1o que las 

congela y caen en forma de granizo. 

Este es el ciclo del agua. 

ELEMENTOS QUE MODIFICAN EL PAISAJE 

Algunos elementos que mod1f1can el paisaje son: el 

agua, el aire y la tierra. Por eJemplo, cuando el agua 

escurre de los cerros, se lleva parte de la tierra, es 

decir, la erosiona. Un cerro que está cubierto de 

vegetación no se erosiona con tal facilidad ya que las 

raices y plantas det1enen el agua y la tierra la va 

absorbiendo. El aire también erosiona la tierra pues 

muchos lugares donde hdce mucho aire, es pos1ble que en 

la ant1gvedad t1ub1eran ex1st1do monta~as que fueron 

desapareciendo por su desgdsle. En cambio otras fueron 

apareciendo cuando las capas rocosas se doblan y por la 

act1v1dad valcántca. 

Asi el pa1saJe c:2mb1a constantemente pero muy lentamen

te, 



ESCUELA PRIMARIA: "GENERAL VICENTE GUERRERO" 3o. "D" 
AREA: MATEMATJCAS UNIDAD JI 
PROFESORA: LIZBETH CARRASCO LANDIN 

FECHA 
OB.JETIVOS 

PARTICULARES 

SUGERENCIAS METODOLOGICAS 
ESTRATEGIAS MATERIAL 

OIDACTICO ENSE~ANZA APRENDIZAJE EVALUACION 

Al término de la 
unidad el alumno: 
2. 1 Representa rál 
múltiplos de 1000 
hasta 10 000. 

-Resumen. 
-Explicación. 
-Método induc-

tivo. 

2.2 Resolverá pro,-Palabras 
blemas que impli clave. 
quen adición "lle -Método ana
vando'' y sustrae- ltt1co. 
c1ón ''prestando'', 
de números de 3 
cifras. 

2.3.Aplicará la ,-E~cen. ifica-
noc1ón de las c1ón. 
fracciones: 117, -Método de-
1/8,1/9 y 1110 en ductivo. 
la resolución de 
oroblemas. 

2.4 Trazará figu-1-Ilustrac10-
ras ayud~ndose nes. 
con varios tns-
trumentos. 

2.5 ~ledira seg- -Escenifica-
mentas de recta Clón. 
utilizando el me- -Resumen. 
tro, el decímetro 
y el centímetro. 

-Resumenes. 
-Método in-
ductivo. 

-Papel china.,-Hojas trabajo 
-Rotafol1os. -Tareas. 
-Libro de teM 

to gratuito. 
-HoJas de tra 

baJO. 

-Palabras 1 -Números de ¡-Tareas. 
clave. cartulina. -Participación 

-Ejercicios -Pizarrón. individual. 
de restas -Libro texto. 
y sumas. 

-Método 
analit1co. 

-Reactivos 
de comple
mentación 
e identif1-
cacién. 

-Ilustracio
nes. 

-Papel lustre -Participación 
-T1Jeras. -HoJas de tra-
-Resistol. bajo con reac 
-HoJas de tra tivos de com-
bajo. plementacién 

e identifica
ción. 

1-Ilustrac10-1 -Regl~, 
nes. , campas. 

¡-Trabajo en 
clase. 

-Reactivos -Metro. -Tarea. 
de ident1- -Papel lustre -Reactivos. 
f1caci6n. -Regla. -Participación 

-Resumen. -Lápiz. individual .. 
-Rotafol io. 

OBSERVACIONES 

El valor de las 
actividades de 
evaluación es de 
50 puntos. 



ESCUELA PRIMARIA: "GENERAL VICENTE GUERRERO" 3o. "D" 
AREA: MATEMATICAS UNIDAD 11 
PROFESORA: LIZBETH CARRASCO LANDIN 

FECHA 
OBJETIVOS 

PARTICULARES 

SUGERENCIAS METODOLOGICAS 
ESTRATEGIAS 

ENSE~ANZA APRENDIZAJE 

2.6 Clasificar !-Resumen. 
figuras simétri-
cas y no simétri-
cas con respecto 
a un eJe. 

2.7 Interpretará !-Resumen. 
gráficas d2 ba-
rras que repre-
senten da tos re
colectados en el 
medio escolar. 

-Reactivos 
de ident i
f i cac i ón. 

-Resumen. 

-Resumen. 

(Continuación> 

MATERIAL 
DIDACTICO EVALUACION 

-Regla. ¡-Ejercicios 
-Compás. con reacti-
-Libro texto. vos de iden-
-Papel lustre tificación. 
tijeras, 
sistol. 

-Hojas de 
trabajo. 

-Regla. 

re-(-Tareas. 
-Participación 

-Tarea. 
-Cuadernos. 
-Colores. 
-Lápiz. 

OBSERVACICJIES 



ESCUELA PRIMARIA: "GENERAL VICENTE GUERRERO" 3o."D" 
AREA: CIENCIAS SOCIALES UNIDAD II 
PROFESORA: LIZBETH CARRASCO LANDIN 

FECHA 
OBJETIVOS 

PARTICULARES 

Al término de la 
unidad, el alum
no: 
2. l 
Explicará cómo la 
ganadería y la 
agricultura son 
act1v1dades pro
ductivas por me
dio de las cuales 
el hombre trans
forma la na tura
leza. 
2.2 
Identificará las 
relaciones soc10-
económ1cas que 
surgen en una co
mun 1 dad agrícola. 
2.3 
Describirá algu
nas funciones y 
serv1c1os que 
prestan las auto
ridades mun1c1pa
les. 

SUGERENCIAS METODOLOGICAS 
ESTRATEGIAS 

ENSE~ANZA APRENDIZAJE 

-Lectura pre- -Resumen. 
v1a. -Palabras 

-Lluvia de clave. 
ideas. -Reactivos 

-Palabras de comple-
e la ve. mentación. 

-ObJet1vo, 

-Lectura pre- ¡-Resumen. 
v1a. -Palabras 

-Teatro Guiñol clave. 
-Philltps 6-6. 

-Lectura pre- ¡-Resumen. 
v ia. 

-Escenifica-
ción. 1 

MATERIAL 
DIDACTICO 

-Rotafol1os. 
-Láminas 

ilustradas. 
-Libro de 
texto. 

-Hojas de 
traba Jo. 

-Rotafol io. 
-Grabadora. 
-Ttteres. 
-Libro de 

teJ(to. 

-Rota folios. 
-Hojas de 

traba Jo. 

EVALUACION OBSERVACIONES 

-Partic1pac16nl El va lar de las 
-Cuest1onar10. actividades de 
-Tareas. evaluación es de 
-EJercu:1as en 30 puntos. 
hojas de tra-
bajo con reac 
tivos de com-
plementación. 

-Participación 
-Cuest1onar10. 
-Tareas. 

-Participación 
-Preguntas 
orales. 

-Tareas. 



CONTENIDO CIENTIFICO DE CIENCIAS SOCIALES 

UNA COMUNIDAD DE AGRICULTORES MEXICANOS 

Ojo de Rana es una comunidad de agricultores y ganade

ros que pertenece al Estado de Michoacán que tiene 

solo pequeño ojo de agua que sirve para satisfacer las 

necesidades de las casas. Los habitantes de Ojo de 

Rana viven en casas muy parecidas y sus tiendas quedar1 

muy leJos de su pueble en San José de Garcia. En la 

actualidad Ojo de Rana cuenta con serv1c1os de agua, 

luz y teléfono; e~isten ltna escuela pr1mar1a y una 

telesecundar1a y ·un centro de salud. 

En la mayoria de Jas familias de ÜJO de Rana, las 

familias son muy unidas y las hijos apoyan a sus padres 

en las labores del hogar y siempre están Juntas a la 

hora de los alimer1tos. 

El trabajo más importante en OJo de Rana es el cultivo 

del maiz, la calabaza, el frijol y el garbanzo. La 

tierra es de temporal. OJO de Rana marca dos tiempos: 

el de secas y el de lluvias. 

Para preparar la tierra la barbechan a pr1nc1p1os de 



mayo, aran la tierra, remueven las yerbas y c:oloc:an 

fert1l1zantes. Luego preparan las semillas y las 

cubren, ya para diciembre se cosecha el grano. 

En Ojo se Rana también se dedican a la ganaderf a, cr(an 

puercos y vacas cuya leche, crema y queso es vendida a 

las fábricas. 

Casi t~dos los miembros trabajan en tierras ejidades. 

Un ejido es un terreno grande que el gobierno entrega a 

un grupo de campesinos para que la trabaJen y asi Los 

campes1nos tienen su pequeña parcela. 

Otros trabaJadores que no trabaJan el eJ1do son propie-

tarios dE! terrenos y hacen 

y ellos ponen el terreno, 

trato con los campesinos 

la yunta y el maiz y Los 

campesinos ponen su trabaJO y al cosechar, de la venta 

del ma!z se d1v1den las ganancias quedando a medias por 

eso se les llama medieras. 

FUNCIONES V SERVICIOS DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 

El nombre del mun1c1p10 al que pertenece es Tlalne

pantla. El Presidente Mun1c1pal atiende los asuntos de 

gobierno en la Presidencia Municipal donde tiene sus 



Algunos de los colaboradores del Presídente se llaman 

Sindicas y se encargan de administrar los bienes del 

municipio. 

Las autoridades municipales se encargan de: 

Vigilar el orden pUblico y proporcionar los servi

cios pUblicos a la comunidad como drenaje, alumbrado 

pUblico, pavimentaciOn, etc. 

El AYUNTAMIENTO está formado por el PRESIDENTE MUNICI

PAL, LOS SIND!COS Y LOS REGIDORES. 

TLALNEPANlLA es uno de lo~ 121 Mun1c1p1os del Estado de 

México. 



ESCUELA PRIMARIA: "GENERAL VICENTE GUERRERO" 3o. "D" 
AREA: EDUCACION PARA LA SALUD UNIDAD 11 
PROFESORA: LIZBETH CARRASCO LANDIN 

FECHA 
OBJETIVOS 

PARTICULA/l.ES 

SUGERENCIAS KETODOLOGICAS 
ESTRATEGIAS 

ENSEAANZA APRENDIZAJE 

Al término de la 
unidad el alumno: 
2.1 
Identificará los -Lluvia de 
elementos y fuen- ideas. 
tes contaminantes -Escen1f1ca-
del agua y del c1ón. 
aire, as1 como -Resumen. 
los daños que cau 
san a la salud. 
2.2 

-Lluvia de 
ideas. 

-Resumen. 

<Aplicará medidas,-Teatro gu1ñol1-lmag1nerta. 
destinadas a pre- -Resumen. -Ilustración 
venir o disminuir -Resumen. 
la contaminación 
del agua y aire)* 
2.2 
Describirá las me 
didas necesarias 
para prevenir los 
fenómenos conta
minantes y las 
enfermedades que 
causan.** 

MATERIAL 
DIDACTICO 

-Colores. 
-Cuaderno. 
-Ilustracio-

nes. 
-Plumas. 

-Colores. 
-Grabadora. 
-Ti teres. 
-Cuaderno. 
-Plumas. 
-Colores. 

EVALUACION OBSERVACIONES 

•El objetivo que 
aparece entre pa
réntes1 s, fue re-

-Cuestionario 'estructurado, que-
-Participación dando como a con-
-Tareas de in- t1nuación se pre-

vestigación. senta**• 

-Cuestionario.,El valor de las 
-~ar~icipación actividades de 

ind1v1dual. evaluación es de 
20 puntos. 



CONTENIDO CIENTIFICO DE EDUCACION PARA LA SALUD 

LA CONTAMINACION DEL AGUA V EL AIRE 

Algunos de los elementos que contaminan el agua son los 

detergente~ que arrojan al mar, el petróleo y la basura 

que arroJan al Del ~gua potable el cloro y s1 

están sucios los depósitos se forman bacterias. El 

agua contaminada produce enfermedades del aparato 

d1gest1vo como son diarreas y parasitosis, etc. 

Los contaminantes del aire son las chimeneas de las 

fábricas, los gases i gasolina que queman los automóvi

les, camiones y motoc1cletas, asl como el humo del 

c1garr1llo. Estos contaminantes producen enfermedades 

en las vias respiratorias, padec1m1ento de bronquios, 

alergias en la piel e irr1tac1án en los ojos. 

MEDIDAS QUE Dl511INUYEN LA CONTAMINACION DEL AGUA Y AIRE 

Debemos de prevenir y disminuir la contaminac10n apli

cando las sigu1~ntes medidas: 

- No tirar basura n1 aceites en el 1~ar. 

- Hervir el agua de beber. 

- Lavar irutas y verduras. 

- Afinar nuestros automOviles. 



- No fumar. 

- Usar cubreboca. 

- No hacer ejercicio al aire libre cúando hay mucha 

contaminación. 



ANEXO 4 

FORMATO DE PLANEACION SEMANAL 

'. 



PLANEACION SEMANAL DE ACTIVIDADES V RECURSOS 

LUN, MAR. Ml1L JUE. V!E. COMENTARIOS 

ESPA~Ol 

MATEMAT!CAS 
--

e.NATURALES 

E.SOCIALES 
------- f---

E.TECNOLOGICA 
--

E.ART!ST!CA 
-

E.SALUD 

E.F!S!CA 

COMENTARIOS 

Vci, Bo. 
LA MAESTRA DEL GRUPO EL D !RECTOR 

NOMBRE ~IOMBRE 



ANEXO 5 

EVALUACIDN SUMARIA D FINAL 
~POSTEST J 



EVALUACION SUMARIA O FINAL 

(POSTESTI 

ESCUELA PRIMARIA: "GENERAL VICENTE GUERRERO" 

NOMllRE: _________ N. L.---------

MAESTRA: _____________ G.RADO: ___ GRUPO: 

ESPAl'IOL 

INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente y contesta lo que se 

te indica. 

"LA ZORRA Y EL GORRION" 

Erase una vez una zorra que iba por un cami110, cuando 

se encontré a un gorrión y se ech6 sobre él y atrapán

dolo con sus garras le d1Jo: 

-iAy gorrión, te voy a comer• 

Y el gorrión cuando ya estaba entrP. los colmillos de la 

zorra le d1Jo: 

-Bueno bueno zorr1ta, comerás pero antes quiero que 

cantes tres veces, que me gusta o1r mucha tu va2. Y l~ 

zorra le di Jo: 

-~Y qué quieres que diga? 

-Te ruego que gr-1'tes: 1Gorr1én comi' 

La zorra abrió la baca un poquito y d1Jo 1nuy quedito 

-1Gorrión comi 1. 

-No, no que asi nadie te va a otr, tienes que dec11·lo 



en voz alta. La zorra abrió la boca un poquito más y 

di jo: 

-iGorrión com1 ! 

Pero como todavia no abría la boca bastante como para 

que el gorrión pudiera escaparse, el gorrión le dijo: 

-No zorr1ta, meJor ponme a un lad1to para que lo digas 

muy fuerte, sin que yo te estorbe. 

La zorra lo puso a un lado y qritó: 

-iGorr1ón comi ~ 

Y en ese movimiento el gorrión echó.a volar gritándole 

a la zorra: 

-iA otro boba, pero no a mi' 

1-2 (.Dónde s~ encontró la zorra al gorrión? 

3-4 (.Por qué le d 1 JO el gorr1 ón a la zorra que canta

ra tres veces? 

5-6 ~Quién fue más inteligente de los dos? 

7-8 ¿Quién piensas tú que es el personaje principal 

de este cuento? 

9-11 INSTRUCCIONES: Encierra con roJO todos los sig

nos de admiración que localices en la lectura an-



terior y encierra con azul los signos de interro

gación. 

12-14 INSTRUCCIONES: Escribe los tipos de enunciados 

que conoces y haz un ejemplo coloc~ndoles sus 

signos:~~~~~~~ 

15-21 INSTRUCCIONES: De la lectur·a "La Zorra y el 

Gorrión'' escribe 5 palabras que contengan sf la

bas con fonema /k/. 

22-30 INSTRUCCIONES: Escribe en el paréntesis de la 

derecha el número que corre~ponda, seg~n las pa

labras de la columna de la izquierda. 

1. ¿? ~Dónde estabas? 

2. Enunc 1ado Exclamativo Siéntate ya ( ) 

3. ; ' Signos de adm1rac1ón ( ) 

4. Enunciado Declarativo Me> 11<>.mo Carlitas ( ) 

5. Enunciado Impera t 1 vo 1Que horror' ( ) 

6. Enunciado Interrogativo Signos interrogac1Cn ( ) 

31-35 INSTRUCCIONES: Coloca las palabras seg~n corres-



ponda: 

HABLANTE OYENTE 

-~ 

~u 
36-38 INSTRUCClONES: Complrta. con la-;¡ sJl3ba~ CA, CO, 

cu, QUE a QUI. 

tD --·· c@_rlos --'º 
~ 
~ 

_rne <(})---"'""ª' 9'P• 
__ 5 \•;• __ beta B 

CO __ cahuate 

~ 
~Enr1 __ 

__ rr.1.tos -··· ~ 
__ mt5J Uf 

J.5 
3Q~40 INSTRUCCIONES: A po.rt1r de ld.S. lm~1enes eser1be 



CJFNt.IAS Nl"\TURAl.FS 

lNSTRUCCIONES: Subraya id resµ .. esta con·ect11 de las 

tres que se te preo:.entan: 

1-2 El agua es 

Al Hombre 

Animales 

Planta"S 

para la "'ida de: 

8l Animales 

Plantas 

Frutas 

C l Verduras 

Hombre 

P 1 ant.io; 



3-4 Desgaste de la tierra por la acción del aire o 

del agua: 

A> FERTILIZACION B> EROS!ON C> PROCESAMIENTO 

5-6 Tierra que no deja pasar el agua: 

A> PERMEABLE Bl POROSA Cl IMPERMEABLE 

7-8 Elevación de la tierra: 

Al PASTIZAL B> MONTAl'lA Cl VALLE 

9-10 Agua que llega a nuestros hogares por tuberias y 

que la podemos beber: 

A> H IORATAOA Bl PURIFICADA C ¡ POTABLE 

INSTRUCCIONES: Dentro del paréntesis de la derecha 

escribe una "V" si la cuesti6n es verdadera y una "F" 

si la cuestión es falsa. 

11-12 El agua se encuentra donde la podemos ver, como 

en el atre y nuestro cuerpo. 

1"3-14 Ew1ste <H)Uñ baJo el suelo. 

15-16 El agua pasee 4 estados f ls1cos. 

17-18 Gran parte del agua es absorbida por la 

tierra. 

19-20 Laqos y rios subterraneos dan origen a manantia

les y arroyos. 

lNSTRUCClONES: Contesta brevemente lo que se te pide: 

21-22 Escribe dos elementos que mod1f 1quen el pa1saJe: 



23-24 Cuando la lluvia que cae se va encontrando con 

corrientes de aire helado, se congela y cae en 

INSTRUCCIONES: Ordena el proceso del Ciclo del Agua, 

continuando la numeración ya marcada: 

25-26 

El agua se evapora y se eleva 

Llueve, el agua forma rJos, lagos, 

depósitos, etc. _1_ 

Se forman nubes 

El sol calienta el agua y la tierra húmeda 

INSTRUCCIONES: Relaciona la columna de la derecha con 

la de la izquierd~,·colocando d~11Lr·o del paréntesis la 

letra que corresponda: 

27-28 

~~~\!) 

~. ~ E-:;tado 11 qui do de 1 a gua ... ,, Estado sólido del agua .•• ( ) 

; ,, ' Estado gaseoso del agua ... ( ) 

tJ "u 'e 
MATEMATICAS 

INSTRUCCIONES; Subraya la respuesta correcta: 



1-2 Número que representa el m11 lar en 3586: 

Al 3 81 5 Cl 86 

3-4 Fracción que representa una octava parte del en-

tero: 

Al __§ 8l J_ Cl _11 

8 8 

4-5 Ocho decimetros es igual a: 

A> 80 cm. 81 80 m. Cl 88 dm. 

6-7 Figura simétrica: 

d ~ '\:) ci 
Al Bl C> 

8-9 Número que representa millar, 8 centenas, 3 de-

cenas y 2 un1dad~s: 

Al 1832 8) 2381 Cl 8321 

9-10 Nombre que recibe cada aparte del entero al dí-

v1d1rlo en díez partes: 

Al OCTAVO 81 CENTESIMO Cl DECIMO 

10-12 Med10a menor a 38 decimetros: 

Al 380 Bl 3 metros Cl 400 cm. 

12-14 Escritura del número ocho mil uno. 

Al 81 81 801 Cl 8001 



15-19 INSTRUCCIONES: Ordena de mayar ~ menor las s1-

guientes medidas: 

2 dec1metras 1 5 metros, 1 centimetro 

8 metros, 5 cent1metros 1 3 declmetros 

4 centimetras, 5 declmetros, 3 metros 

INSTRUCCIONES: Resuelve las siguientes ecudc1on8s: 

20-25 

50 + 90 90 - 60 

70 40 30 ... 70 

80 - 40 90 50 

26-27 INSTRUCCIONES: Encierra las f 1guras simétricas y 

traza el eJe de s1metria: 

o 
INSTRUCCIONES: Resuelve los s1gu1ente~ problemas: 

28-29 A una tienda llegaron 695 juegos do loteria, s1 

se vendieron solamente 235 loterias, ¿cuántas 

loterias hay en la tienda? 

OPERAC!ON HA'/ loterias 

en la tienda. 



30-31 Lucy tenia 476 pesos y su papá le dio 472 pesos, 

Gcuánto dineru tiene total? 

OPERAC!ON TIENE __ __PESDS. 

INSTRUCCIONES: Compara las regiones sombreadas y com-

pleta lo que se te pide: 

32-33 

Un ________ _ es mayor que Un 

INSTRUCCIONES: Escribe dentro del cuadro lo que con-

teste correctamente: 

34-36 

800 cm = ___ decimetras ____ metros 

___ dm 3 metros 20 cm ___ decímetros 

37-38 ll'STRUCC IONES: Completa cada d1buJo para formar 

una figura simétrica y coloca el nombre d~ cada 

figura: 

1 l ,_ -- - .: 
() 

...... --
11 
1 1 
1 1 
- -- ...J 



39-40 lNSTRUCClOl\IES: Con los dato-:; qur.; te proporc.:1011an 

elabora la gráfica y contesta lo que se te pide: 

Juguetes Preteridos No. 

Avién eléctrico ... 
Autopista •.. 
81c1cleta •.. 
Patineta ..• 
Carro control re-

15 
35 
23 
18 

moto... 6 

av10n aut. bici pat. carro 

(,Cuántos niños fueron encuestados?, •.... ··········~~
¿Cuántos niños prefieren patineta y bicicleta? ••.• ~~
(,Qué juguete prefieren menos? •..•. , ....•...•.•••• ·~--
(,Cuántos alumnos no prefieren una bicicleta? ...•.• 

CIENCIAS SOCIALES 

INSTRUCCIONES: Subraya la respuesta corr~cta. 

1-2 OJO de Rana es una comunidad que pertenece al es-

tado de: 

Al MONTERREY 8l MICHDACAN Cl VERACRUZ 

3-4 Tipo de tierra que se siembra y se aprovecha en 

época de lluvias: 

Al TEMPORAL 8l RIEGO Cl SEMDRADID 

5-6 Terreno que el gobierno entrega a los campesinos 



agricultura: 

Al MEDIERO Bl VENDEDOR Cl COMERCIANTE 

7-8 Porción pequeña de tierra que un campesino traba

l• 

Al EJIDO B> PARCELA C l CONSTRUCC ION 

9-10 ÜJo de Rana es una comunidad que pertenece al es

tado de: 

Al MONTERREY Bl MICHOACAN Cl VERACRUZ 

INSTRUCCIONES: Contesta brevemente lo que se te pide: 

11-12 Nombre del Mun1c1p10 donde vives: 

13-14 Forman el Ayuntamiento:_ 

l5-l 6 --·-------------Y-----·--- ·----·--------

Atiende los asuntos de gobierno en la Pres1denc1a 

Mun1c1pal donde tiene of i e i nas ________ _ 

17-18 INSTRUCCIONES: Dentro del paréntesis de la dere

cha esc:r1be una ''V'' s1 la cuestión es verdaderd y 

una ''F'' si la cuest1~n es falsa. 

19-20 En Ojo de Rana no se practica la ganade-

rla 

21-22 Las fam1l1as de 0Jo de Rana son desunidas 

23-24 Los eJ1datar1os pueden vender sus terrenos 

25-26 ÜJO de Rana es una comunidad de agricul-

tores y ganaderos 



0

27-28 En OJO de Rana se cult1.,,a el matz,- frlJOl-, 

calabaza y garbanzo 

lNSfRUCCTONES1 En P.1 <1>IQU1ente mapa 1d"'°nt.1 ftca el 

Est.¿i,dci de M1choacan dondes~ encu¡,onl1'a OJo de Aan;i: 

INSTRUCCIONES1 Elige la palabro q1_1P complete correct._i-

mente las c-,,1gu1,..11lE~ ur.:ic1one-:;: 

AGR ICtJl TUI-<" POL lC lfl 

EROS ION FERl ll. l ZAt4lE 

31 ~cl1.,,1dad que perm1tP c.~1 crec1m\F•nto de i'l·j con.•.1-

n1dades _____ ·-~--------------··--·-------

Al:Jono ntn~ '5P pune ,¡ !.i tierra p.,¡.ra quf! de b•·<-!na"' 

cosechas ___ . _____ ------·-----------·-------·----



34 Persona que presta un serv1c10 a la comunidad 

EDUCACION PARA LA SALUD 

INSTRUCCIONES: Escribe dentro del paréntesis de la 

derecha una "V" s1 la cuestión es verdadera y "F" s1 la 

cuestión es falsa. 

1-2 Debemos consumir frutas y verduras 

las ... 

lavar-

3-4 La diarrea es ocasionada por la contaminación del 

a1 re ••• 

5-6 Al afinar los automóviles se d1sm1nuye la conta

m1nac1ón del aire ... 

7-8 El aparato digestivo es afectado por la contam1-

nac16n del agua •.• 

9-10 Debemos hervir el J~,Ja de beber ••• 

lNSTRUCCIONES: Contesta brevemente lo que se te p!de: 

11-12 Aparato del cuerpn humano que se ve afectado por 

la contam1nac1ón del agua ________________ • 

13-14 Escribe una enfermedad ocasionada por la contami-

nación del aire ___ _ 

15 Escribe una medida que prevenga o d1sm1nuya la 

contaminación del aire ____ --------------
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