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'"Lo que PfJSde INlcel' lnlllOl tilll a una,_,..,,,. es: 
.,,,,,,.,. un árfJaC. 

alar,,,, bija 
y S F rilJ/r un 61No' 

iBienvenidos y bienvenidas al rurso de Didáctica del ldJoma Espaiioll 

Esperamos que Inicies con mucho entusiasmo esra nueva fase del trabajo de 
la cual puedas obtener buenas Ideas que te ayuden a 1ealzai una labor cada 
día mejor. 

En este texto enaintrarás klfonnadón impoi ta1te para desa.TOlar en la esaiela 
esra mate 1a, ta11bién verás que hay a1gmas sugerei Idas de babajo que buscan 
fadlitar bJ proceso de aprendzaje. Quisiéramos que cada Idea que encuentres 
en el texto sea sólo un punto de partida. De hecho, espe1amos que b.t 
aeatlvidad y experiencias sean los factoles que lleYen a realizar una nueva 
educación en b.t escuela. 

El manejo del kflOfllél y el desarrollo de las capacidades de oomunlcadón, son 
q\i2á los objetivos más importantes de la escuela. C.on esto podi ás tener una 
Idea de lo Importante que es este anJ. Esperamos que podamos encontrar 
juntos la fOnna de transfonnar la educación para hacerla un vadadero 
instrumento del desarrollo. 

Nos agrada tener esta gran oportunidad para compartir y juntos ainsb1* la 
didáctica del idioma espaftol. Esto es muy lmport.ant.e, porque en Guatemala 
no hay que olvidar para muchos de nuesbos hermanos guatemaltecos, el 
espaftol es el segundo idioma, ya que su primer lcloma es genaalmente 
maya, garílma o xlnlca. Así que tomanoo en ruenta esta realidad ms abcwie111os 
a dar inldo a este Interesante curso. 

Esperamos colaborar, a baiiés del texto y de las actividades sugeridas, para 
hacer de este material un buen recurso para el aprendzaje slgnlflcattvo y 
sobre todo que permita orientar nuevas aa:iolies en las auas. 

Vamos. 
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El Lenguaje y el 1 
. Pesarrollo Hu111a110 

Sobe qué trata la primera unidad? Especllcamente. nos oliece Jmpor1anles 
elemenms sobre d aprEindlzaje y el desarrollo del lenguaje, para elo se hac:2 
1efaea::ia al desamlllo del pensamientD, lo cual es la base para m11111t11ldet 
la fmna en que el lenguaje se desarrolla. Tumblén se lnD Silbe l.llíll Nasofia 
relativamei de nueva sobre el apn!!lldlzaje de la ledJJra v esatura, como loes 
el lenguaje Integrado. Rnalmente se trata et tema de la impoñanda del 
kliomiJ mab!i no y el aprendizaje de l.llB segunda lengua, fo a.lilll.es n.iv UllÚl 
en nuestro país. 
e.orno se ve, los contenidos de esta primera unidad nos oliea!l'l un marco 
general para que en las siguientes unidades podamos abordar de manera 
más detenida lo que concleiTte a la Didáctica del Idioma Espaftol. 

----------------~· 
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. ' ),i n LENIUAJE y n PESAUOLLO HUMANO 

lTe has preguntado qué es el lenguaje? 

,/ 

Pues bien. Sabemos que el lenguaje es un 
instrumento de comunicación al servicio de 
la humanidad. Pero además es una forma 
de compartir con los demás la forma en que 
vemos y entendemos el mundo. 

; SI partiméls def Ob.fettvo general de este curso, 
que es orientar el proceso de enseñanza
aprendizaje de la asignatura de Idioma 
Español dentro de la educación primaria, 
surge la necesidad de estudiar inicialmente 
algunos aspectos básicos como los 
siguientes: lQué es el lenguaje? Y lcómo se 
adquiere y desarrolla? 

Y estos temas son los que en la primera unidad abordaremos, para que de 
sobre esta base se pueda ir desarrollando otros conteflidps y actividades que 
nos permitan investigar, Identificar y crear adecuados mecanismos para la 
enseñanz.a de Idioma Español. 

Iniciaremos abordando el tema del Lenguaje. Tenemos que indicar que el 
lenguaje es un instrumento de comunicación y desarrollo del pensamiento, es 
decir que tiene una doble función, de ahí es donde surge la importancia del 
curso de Idioma Español en la escuela primaria. Esto nos hace pensar que es 
algo mucho más allá de la simple adquisición de contenidos para manejar la 
gramática, ortografía y caligrafía, que si bien son importantes, no representa 
el punto central alrededor del cual debe girar el proceso de enseñanza del 
idioma espaiiol, como primera o como segunda lengua. 

Es decir que el lenguaje no está reducido a una capacidad tlslblógica que nos 
· permite emitir palábras, sino que implica una facultad mental. Y es importante 
· analizar la dimensión de su concepto, pues de la concepción que tengamos, 
dependerán las acciones que habremos de realizar para propiciar su apreoc:lizaje 
en la escuela. 

lPor qué hablamos de facultad mental? y LDe qué manera·el 
lenguaje está relacionado con los procesos superiores del ser 
humano? 

Podemos ver por ejemplo cómo el lenguaje se hace presente en procesos 
como la percepción (muchas cosas se perciben a través de las palabras), la 
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~Omi~!Dl~eftdeotemedioRl'8ff!Wldar), el~ 
el pensamlenlb y la inteligéncla (a través dél lenguaje estos pr1:x:em se 
manifiestan y se expresan). 

Ptt lo tanto en su tu11ipleta ooncepd6n (como mmunlcación y folmador de la 
mente) se convierte entooces en un elemento de desanollo humano y 
desempeña un papel fonnatM> en el mismo. Siendo así, en nuestro papel de 
educadores v educadoras adquirimos una atta tespOnsabilidad, en el sentido 
que segm el papel que asignemos al lenguaje és1e p....te este <D'M!ltirSe en 
promotor de esta acción formativa. 

Cl.lando hablamos del lenguajlren la É!Saiel8, Inmediatamente p!!nSilmas en 
el rurso ele Idioma, en donde se ha a eído que es el único espacio para la 
enseñanza del lenguaje. Esto, en parte, debido a la coocepd6¡1 que te.tanos 
sobre el lenguaje y objetivos ele este curso. 

Se ha cometido el error ele reducir el lenguaje dettbo de la escuela, a la 
enseñanza de la ledo esa ltura, implicando esto la enseñanza de símbolos, 
fonemas, ortDgiafía, gramática, etc. 

l.Y ~de la expi eslón y la mmp1eHsi6n? Sin duda lllgma, son foodones 
del lenguaje y actividades primordiales. Una alumna o alumno, por ejemplo, 
puede e;¡c¡ ibir y desclfrat siglos (leer mecánicaire 1te), pero si no mmprencle 
el s1gnlflCado de los mismos, si no hace uso de los contenidos y si no lljudla 
la capacidad de expresión (a través de cll'ele11tes canales: verbal, gesbial y 
esolto), la enSeñanza del iclloma cate.ce de significado • 
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1.1 n 1.EHOVAJE y n Ol'.SAUOtl:O V( ESTlUC'fftAS MENrALES 

Es Importante conocer el desam:lllo de las estructuras mentales y la intavenciÓn 
del lenguaje en este desarrollo y en particular para los interesados en la 
enseñanza del lenguaje. 

Para ello recordaremos a Jean Plaget y su teoría de las etapas de desarrollo, 
tomando en wenta que dicha teoría nos puede ayudar a decidir qué es lo que 
se va a enseñar a nuestras alumnas y alumnos y en qué momento. 

Plaget planteó ruatro etapas de desarrollo cognoscitivo: 

:::::> sensoriomotrtz, 
:::::> preoperacional, 
:::::> de operaciones concretas y 
:::::> de operaciones fonnales 

Según esta teoría todas las personas pasan por las ruatro etapas en el mismo 
orden. Estas etapas se pueden asociar con edades específicas, es decir, que 
cuando se llega a dererminada edad puede ser que se esté saliendo de una 
etapa y entrando a otra. 

Estas etapas describen formas generales del pensamiento del niño, por 
ejemplo: cómo se desarrollan los valores morales, cómo está formada la 
imaginación y cómo cambia, cómo se desarrolla el pensamientológioo, cómo 
se aprenden sistemas de símbolos, etc. 

Centrándonos en esto último (aprendizaje de sistemas de SÍITJbolos), revisemos 
lo siguiente. 

• En la etapa sensoriomotriz 
el desarrollo del niño se basa en 
la información obtenida por los 
sentidos y los movimientos del 
cuerpo, logrando hacer 
asociaciones esquemáticas 
(percepción-movimiento). Esto, 
por limitado que parezca, 
desarrolla la estructura mental del 
niño, hasta que estas asociaciones 
adquieren un carácter simbólico, 
marcándose el inicio de una nueva 
etapa. 

• 

• 



• 

·~ ... "·~!Id 1 ... 
• En la etapa preoperacional se desarrolla la 

capacidad de funnar y usar símbolos (palabras, 
imágenes, signos). Por ejemplo, el nlfio que no 
puede hablar usa la imil:adÓl1 para sefialar lo que 
quiere. Posteriormente usa el lenguaje y poco a 
poco va lnaementando su 1IOOlbulario. Illdusoes·, ~ 
posible que llegue a desarrollar lo que.se ainoce 
mmo monólogo mlectivo (cuando un nlf\o detlbo . 
de oo grupo habla pero no lllb!I cala ni se mmunica 
con los demás) esto es generalmente como 
producto del egoa!flbismo tÍplc:o de esta etapa. 

•· Y a partir de esta transtdón al simbolismo y en el 
·que se lnlda la adquisidÓnde la adMdad llngf ístic::a, 
el pensamlentu y el lenguaje se lnten:aliln hasta 
que se logra la absbaccióo, o sea la capacidad de 
analizar, estl.Kliar un objeto en su mente (etapa de 
operaciones formales). 

1.t *"D • Adquiart ti l1111•Jef 

\/arios aub:lreS han Ol*laCfo 1espectoa la adquisición y desarrollo del lenguaje. 
RevisemOs algunos de los día entes puntos de vlstil. 

• La habilidad para adquirir el lenguaje es innata, es decir que se nace con 
una rapacidad esp>dal para el lenguaje. 

• Se adquiere a muy temprana edad, desde el npd1•1t1111D. Hienbib que 
algunos otros aflnnan que ya desde el seno matemocef nlfio aea un filtro 
auditivo. Percibe un lenguaje oorredD y cargado de slgnlfkadón y va 
a'ealldo det1bode sí un medio !lr¡güisHco lntat;t', el wal ~después 
del nacimientO a tra•és de sus experiencias sensoriales, ya que IDda 
exper1enc1a·que tiene el rfil está encaminada haclil su O" 1ol'l 91!1ieral 
y por supuestó del lenguaje. 

• Una de 1ás concepciones sobre la forma en que se desarrolla el lenguaje 
supone que las v los nliEs to~ de 1a mmna forma mRJ>apenden 
wa1quier Otfa msa, repitiendo conductas que les traerá algún resultado 
positivo. Los niños tratan de dar sentido a lo que aven, sabre 1a base de 
~ yair1ea::laies apetlden StJ uso ca1l!do y cometiendo a1ues 
lógico!¡. 

• Es muy Importante tenér pi ese¡¡te que el desarrollo del lenguaje se da 
poco a poco y en esbecha inteneladón con la evolución mental. 

-------------------------------4 .• 
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De los que podemos estar seguros es que el·lenguaje'se desarrolla por medio 
qe 'i'J!rerentes factores los cuales están directamente influidos por la 
estimuladón que reciban. Eso significa que el grado de eStlmuladón que el 
niño recibe es un determinando del desantlllo del lenguaje. 

Estimular el aprendizaje det idioma puede hacerse hablando oon el niño. 
Comunicándose con él de manera nonnal. Hablándole y haciendo que hable. 
Si no existe esa estlmulaclón o si es demasiado limitada el desanollo será 
escaso. Por ello, la forma en que las propias madres y padres pueden estimular 
a sus h!Jos es dándoles la oportunidad de comunicarse y hader1do que hablen. 

SI la evolución mental, según algunos autores como Piaget, se da por etapas 
(etapas del desarrollo Cognoscitivo), podernos hab1ar entonces de etapas en 
el proceso del lenguaje. Estudiar las mismas, nos permitirá ubicar el proceso 
gradual de desarrollo del lenguaje y adecuar a ellas, las experiencias 
programadas para la enseñanza del mismo. 

a. ETAPA DE UNA PALABRA: 

Aproximadamente al final del primer año la mayoria de niños ya 
ha dicho una palabra. B lenguaje en forma de expresiones de 
una sola palabra empieza después del primer año y dura algunos 
meses. Luego se va aumentando poco a poco el vocabulario y se 

· aprende con más rapidez. Dicho vocabulario consiste en palabras 
referenciales (zapato, perro, mesa, etc:.) y verbos (Ir, comer, dormir, 
etc.). 

El niño utiHza algunas palabrás para expresar ideas complejas, y 
también utiliza una misma palabra para referirse a varias cosas, 
por ejemplo, utiliza la palabra "peno", para describir a un caballo, 
vaca u otro. 

b. ETAPA DE DOS PALABRAS: 

Entre los 18 y 24 meses los niños llegan a la etapa de las dos 
palabras caracteriZada por el uso de palabras combinadas. El niño 
empieza a unir palabras en oraciones. Habla de tal manera que 
elimina tos detaDes y utlllza las palabras más significativas. 

Además las palabras que utiliza aunque en oraciones cortas, están 
cargadas de un amplio significado. Por ejemplo, un niño dice 
"acabé leche" para expresar que se ha terminado la leche que 
estaba tomando. · 

En esta etapa además, comienza a desarrollarse el adjetivo, 
especialmente los relacionados con el tamaño (niño pequeño), 
color (perro negro) y afecto (niño bueno)• 

' 
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c. ETAPA DE Mf.s.DE DOS PALAllR.U: 

El niño va desarroltaudo capaddad para aear cadenas de más de 
dos palabras, añade a su lenguaje los plurales, terminaciones de 
los vemos . 
Ente los 2y los 4aikd!iplcar'I su.~ (cada seis semanas), 
se entretienen Inventando palab'as y por su pensamlenm otDlgarl 
un solo slgnlflcado a las palabras y suponen que uno sabe 
exac:tamenm lo que quieren decir. 

Alrededor de los cinco o seis años cDsffutan juganc:t) coo el lenguaje 
y la mayoría de los niños ya domina lo esendat de su lenguaje 
(relaciones sintácticas adultas), aunque claro está que muchos 
aspectos del desarrollo del lenguaje ClJl'IHnúan por mudlo$ aOOs 
más. 

Mencionamos anlalonnellte la ktea deque los niños ad1"*9Ql el len!JJaJe de 
la mlSma forma como aprenden a.ialcjuler olra cosa, y podríamos agregar 
también, que lo adqUleren en el medio en que se deserM.lelven. 

Normalmei1m tm:>s las niños aprenden el lenguaje oral en sus hogares y por 
lo tanto cuando llegan a la escuela poseen hal:lllldades ya desarrolladas. 

Los nlfios apenden el lenguaje mando lo necesitan __r:::::::::==::::~"l 
para comunicarse, no aprenden el lenguaje de 
manera fragmentada, como se suele aprender 
ruando entran a la escuela. Porejemplo, para lor,Jar -
dec:lr "leche" dffán "eche" pero no re:esilamn ef1itir, · 
un día la letra e, luego la ch, etc., ni taalpoco se les 
ha enseñado la pronunciación de cada letra, \·e· 
Enlona!S lpor qué nos empeñamos en ensenar el 
Idioma en la escuela, de manera fragmentada? 
ensefiando sonklos y~ que por si solos carecen 
de Significado •. 

ch 
Col'no hemos Visto las niños apenden en muy poco l:le11ipo a hablar bien su 
lengua malallil stn una erllSCfiatiza f(lj 11lldl y después a.ando legan a la escu !la 
muchos pa1'ea!il'1 tener dlflcultades en el aprerdzaje de fa lectln y escrlbn a 
pesar de que cuentan con material elaborado para esos fines. 

Se ha aeído también que asando .las nf'ios legan a la escuela van stn 
coi IOCimientos previos o habilidades del lenguaje, o por lo menos así se les ha 
balado. 

¿Qué es lo que la escuela tendría que hacer? Pues partir del miodmlento y 
habltldades que el niño lleva a la escuela para continuar desarrollando et 
lenguaje a bah de tildas las habilidades llngO(sticas. como ed11cadoo1s y 
educadores debemos tratar de entet !de lo que haa! que el lenguaje sea Fcd 
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~' 1 o difícil de aprender y analizar nuestras prácticas escola'res para idénttftcar 

aquellas tradicionales que en lugar de promover, han impedido el desarrollo 
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del lenguaje, haciéndolo más difícil. · 

Una enseñanza del lenguaje basada y reducida a textos de lectura, programas 
de ortografía, ejercicios de caligrafía, enseñanza de la gramática, necesita ser 
reemplazada por una enseñanza con una visión más global e Integradora y 
haciendo uso de actividades donde las y los alumnos hablen de las cosas que 
necesitan, pregunten, respondan, escriban sus experiencias, lean para 
Informarse, etc. y donde desarrollen habilidades como la comprensión, 
redacción, expresión, creación literaria, análisis, síntesis, lectura critica, hábito 
de la lectura, etc. 

f ~f ~~rMi r• ::t f ~. 
SUHlENClA PE ru'AJO No. 1: 

Lea a sus alumnas y alumnos un cuento que sea de interés para 
ellos, luego realice con ellos las siguientes actividades: 

- Preguntas sobre. detalles (lugares, personajes, etc.) 
- Cuestlonamienl;os sobre actitud de personajes y juicio sobre sus 

acciones 
- Comparación entre personajes {habilidades físicas y cualidades) 
- Cambiar partes del cuento (redactando iniáos o finales diferentes) 

Estas actividades no necesariamente tienen que hacerse en un 
día o en un periodo de clase, puede planificarse para trabajar5e 
en varios días y aún en periodos que no correspondan a la ciase 
de Idioma Español, pues sí es un cuento, leyenda o historia, bien 
podrían trabajarse algunas actividades en las clases de Estudios 

. sociales, Ciencias Naturales y otlas. 

De esta manera se estará convirtiendo el aprendizaje del lenguaje 
en algo fácil, útil, interesante, estimulante y creativo y donde se 
irwolucren lenguaje, culb.Jra, comunidad, alumnas, alumnos, 
educadoras y educadores. Y sobre todo un aprendizaje donde 
las y los edUcadores puedan trabajar .respetando el crecimiento 
e sus alumnas y alumnos. 

Tomando este planteamlent:O, abordaremos a continuación el tsna 
del Lenguaje Integral, término que no nos es ooevo, pero que . 
aquí trataremos especificando su significado y aporte a la 
enseñanza del lenguaje y del idioma en la escuela. 

A ,. 

·111~, ~~....;..~....;..~~~~~~~~~~~~~~~--.~~--~-------
·-0<:.;.;::::c· 

• 



t# a Ir> •••!f !111 u!• n 

1 J. LDM.Y 1N1llUL 

"Cuide el sentido, que los sonidos saldrán 
' . bien por si mismos" 

Wls 'carroll 

lQué es el Lenguaje Integral? 

Se ~ así a una fllosolia edutatMi so6re ef'ilptendlz:a)e del lenguaje 
oral y esoito, fundamentada en la pslalllngOística. Bá):J elenfuque de Lerv,JJaJe · 
11 ltegtal se considela que el p oceso de lenguaje está lnlegrado en el proceso 
de apeidizaje. 

Realicemos la siguiente adividad: 

Se pregunta a las y lós alUfMOS acen:a de sus R!C1lt!l'dos Sobre los métQdos¡ Q 
formas.como. se les enseftó y ap-endleron a leer y esoiblt, así mmo de otros 
pt't)Q'!dimlentos o actividades pácticas en el desarrollo del a.trso de Idioma 
Español. lFue fádl o dlfídl?, ilnteresante? lqué actMdades haáan? (planas, 
ett:.), lcuáles de estas actividades les gustaron y cuáles no? Etc. 

Se analiza la Siguiente situación para luego 1 esponder a las p-egmtas que 
aparecen postBionnet1te. 

LDs nlftos de una comunidad, quienes trabajan en el campo ayudando a sus 
pai'es y que a la vez wrnplen con ob'aS Jespon.WJllidade (a~ de 
hetmanos pequeños, etc.), llegan a la escuela de la aimunldad por pcimesa 
vez, rorrespondléndo por lo tanto, el primer grado. Las y los educadoles 
comienzan las clases con el desarrollo de los contenidos destinados para 
cada materia o área. En lo que mrresponde a la dase de Idioma Espaiiol y, 
preot'!ipack> por la ensefianza de la lectura y esattura, Inicia sus actividades 
darQ] man:ha a la aplicadón de un método que por años ha ul•Blo y que 
es el mismo con el que él fue enseñado. Este método se basa en el slgUenle 
prua:dimlento, donde se utilizará para ejempllftcar; la letra m. 

m 

ma, me, mi, mo, mu 

mamá, mima, 

mi mamá me mima. 

(Letra y sonido) 

{Silabas) 

{Palabras) 

(Oraciones) 

~--------------~· 
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1 Para el resto de las materias desarrolla los oontenld0$ tDmando CQmo base 

libros de textos de los diferentes materiales. 

lCUál es el concepto que este educador tiene, de la enseñanza del Idioma? 

lQué habilidades del lenguaje pretende desarrollar? 

lCuál es su punto de partida para la enseñanza del Idioma (lenguaje) así 
como para el resto de las materias? 

Para c.ondulr, se reviSI.! el listado que aparece a continuación, que hace 
referencia a cuando resulta fácil o difícil aprender el lenguaje, y en función de 
éste valúe la situación presentada. · 

Entonces vale la pena preguntarse cuándo es fácil y cuándo es dil'fcH aprender 
un idioma. 

& fácil i:ua[ldo: ; ;; 
Es dlflcU cuando: 

I> Es real v nlillural I> Es 8rtHicial 
p Está inteorado p Está fragmentado 
p Tiene sentido I> No tiene sentido 
p Es interesante 

"' 
Es aburrido 

I> La a las v los alumnos "' 
Le pertenece a otros 

p Es relevante 
"' 

Es irrelev anta para las y los 'alumnos 

"' Es parte de un hecho real p Esté fuera de contexto 
p Tiene utiMdad sooial d. !> No tiene valor sooial 
I> Tiene un propósito para las y los alumnos p No tiene ningún propósito veii'fio;ibfe · 
p B alumno o alumna ¡¡llge utilizarlo p Está impuesto por otros 
p .Es accesible a las y los alumnos p No es acoesible 
p Las y los alumnos lienen el podar de utilizarlo p B alumno carece de ~ poder 

La.Idea es tener una visión de los sistemas utilizados para la enseñanza en el 
curso de Idioma Español, sobre todo en la lectura y escritura, tratando de 
analizar ventajas y desventajas. 

8 lenguaje lnregral, que no es rnémclo precisamente sino más bien una filosoña, 
pretende hacer del aprendizaje algo natural y su orientación en la enseñanza 
del idioma descansa en la teoría de que las y los niños aprenden a leer y 
escribir de la misma forma como aprenden a hablar: palabra por palabra, · 
sostiene que los niños aprenden escribiendo todos los días y utilizando las 
destrezas del lenguaje oral. No se trata de que repitan palabras sino que 
entiendan lo que leen. 
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lQué es lo que ... pasado? 

Pues, que por creer que el niño aprende mejor cosas sdia~ y pequefias, 
hemos desarmado el lenguaje, convlrtléndolo en palabras, Silabas aisladas, 
sonidos y letras, marginando su propósito ve dadero: la comunlcadón del . 
Significado. 

El lenguaje il 1b:!gl'al del niño tiene sus raíces en la dti Kia de 1a psicOlingüístic, 
la wal intenm explk:ar cómo se aprende el lenguaje, o sea cómo es que el 
cereblo procesa el lenguaje oral y esoltu. Se sosUéne en los Sigulenb:!s 
planteamlentus: 

1. Se aprende del tocio a las paJtl'!s, el Q!lebo oo secmtenta CU'I ñagmeilllls 
de lnfurmadón. 

2. Entre más información no vtsual 
tenemos, menos tenemos que . 
depender de la infurmación visual. 

3. En~re menos infprmadón nq 7 ~ Tf · 
visual tengamos, más tenemos - .. , .. - ~ 
que depender de la lnfonnaci6n ~,.. . .;. ::.... _.-

visual. ~~> p..-- >si>~ 
4. · UI lei:bra es un pOU:SO activo en "~.,..- " '\ .... 

. que hay transacciones entre el 
lector y el esa ittt, ya que cada 
lector trae sus propias 
experiencias, mmo w IOCimientD 
previo, a un texto, sosteniendo 
cada uno su popa inter pelai:i'ítt. -::: 

s. Tres sistemas · lingllísticos 
intercalan en fa lectura: el 
semántico (los Significados), el 
Sintáctico (estructura gramática) 
y el grafo-fonémico (letras. y 
sonidos) y los buenos lectOi es 
dependen más del sistema 
semántico, aprovechando su 
w IOCimlentD prevlO. 

J.--~ .... 

U1s bases c1e 1a fllo!ilofía.del Lenguaje Integlal oo dlftéi e11de1os planteamlenlns 
teóricos de <flf'erentes autores sobre la adquisición y desarrollo del lenguaje, 
al contrario, se ba5I en estis teorías científicas que respaldan que se apietlde 
el lenguaje de manera natural. 
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1 · Por esta razón el esquema de enseñanza de la lecto-esarftúra que presenta, 
va desde historias, oraciones, palabras, Silabas y letras, y no viceversa como 
se practica en la mayoría de métodos de enseñanza de la ledo-escritura. 

Pero esta fllOsoña no contempla lo que es lecto-escritura, en el sentido de 
descifrar y escribir signos (letras), sino el desarrollo de este proceso paralelo 
al desarrollo de otras habilidades. De ahí que propone una variedad de técnicas 
cuyos procedimientos y actividades desarrollan habilidades (;Orna comprensión, 
expresiÓn, invención, Imaginación, creatividad, análisis, síntesis, etc. sin dejar 
en el oMdo a$pect05 como la ortografía, gramática, cuya enseñanza sin lugar 
a dudas es importante pero no son el centro primordial alrededor del cual 
debe girar el curso de Idioma, en la escuela. 

La ortografía y gramática por ejemplo, se va trabajando de igual forma 
"naturalmenteH y no ofreóendo un número de períodos de clase o un tiempo 
determinado y exclusivo, donde el contenido se separe de to· demás. 

1.f NECESIPAP JO. APUNPIZAJE UE LA LENOUA MA1RNA Y n 
ESPAAOL COMO UOUNPA LENtUA 

No ha sido encontrado aún un dialecto o lenguaje que esté asociado con , 
alguna deficiencia cognosdtlva. No hay ningún dialecto o lenguaje que sea 
más preciso, lógico o capaz de expresar pensamientos y sentimientos que 

cualquier otro lenguaje o dialecto. 

Edwards 

Una vez analizado el proceso de aprendizaje del idioma, nos dirigiremos a un 
punto importante: El prpceso de aprendizaje de la lengua materna y segunda 
lengua con el objetivo de ir conociendo los factat.es que lo facilitan o lo 
dlfiaJltan. 

En el actual contexto de Guatemala, se ha reamoddo la importancia de la 
necesidad que el proceso ensefianza-aprendlzaje se realice en la lengua 
materna de las y los alumnos, especialmente en el caso de los pueblos 
indígenas, que durante mucho tiempo han sido condicionados a sustituir sus 
ic&omas por el uso del castellano o español. A la vez, se reconoce la necesidad 
del aprendizaje del Idioma español como medio de comunicación nacional. 
Dentro del ambiente oomunitario en que estamos trabajando nos enfrentamos 
a la situación de niños cuya primera lengua no es el español (idioma en que 
estamos trabajando). En el momento en que estos niños van a la escuela, ya 
dominan muchas de las complejidades de su lengua y esto precisamente es lo 
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que plantea el reto a la edl.ICildQra y 
al educador así como a todá la 
instltuctón de la escuela: lCómo 
ayudar a estas nií'las y estos niños a 
dominar el español y otras 
asignat:l.ns escolares de tal manera 
que te l!Jilii la oportunidad de obtBter 
logros sin destruir su competencia . 
lingüística natiYa, su autoimagen o 
su identidad cultural? 

Un inteutn por encontrar respt.lElSta 
a esta situación es la ülucadón. 
Blfingüe. En Guatemala, un pals con 
variedad de culturas y l(!nguas, la 
educación bilingüe, en cuantD a la 
ensei'ianza del español, como 
segunda lengua, pretende cumplir 
con cuatro principios básicos, 
sei'ialados en el documento de 
"Lengua y Conocimiento• del 
Instituto de Lingüística de la 
Universidad Rafael L.andvar. 

1. Reforzar el~ Ql!E! se tiene de la Jeogua niatema. Esto lf11lllca 
rec.onoa!r que han desarrolado Lllil serle de habilidades y que al llegar a 
la escuela llevan un conoc:imientX> del lenguaje. 

2. Aprender el caSIEllano dosiflcadamente y segWI las leyes de la educación 
bilingüe, las que se sustentan en normas científicas. La edocadón bilingüe 
no surge por acddente, por el contrario, está basada en todo un estudio 
denlÍfiCO sobre el aprendizaje del lenguaje y que prueba la necesidad de 
la ei iseñanza en el Idioma materno y un proceso espedflco y no alzar, en 
la enseñanza del segl.lldo idioma. 

3. Que el proceso de aprendll.aje del ~ano como segunda lengua, vaya 
desarrollando estructuras mentales, identidad y el autocOI icepto de quienes 
partt:lpan. 

4. Que se capacite para lograr buenos resullados en la escuela. 

Par ~ que en nuestra experiencia como educadoras y educ:adot es, 
dei1bo de un conte<to donde nuestras alumnas y alumnos son bllngües, hei110S 
podi-:o ida dificar los factores que facilitan o dlficultan el proceso de enseñanza. 
aprendizaje de ambos Idiomas. 

---------~--------~· 
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1 Reforzando y tratando de ordenar esos factores, Se presenta a continuadÓn 

la slgUlente dasificación: 

Factores Socioculturales: 

1. Nivel Socioecon6mlco: 

Se cree que el uso que en el futuro se haga de una lengua está determinado 
de alguna manera por las experiencias famiRares, sociales, culturales, etc., a 
que los indMduos han sido expuestos. Se ha notado que el lenguaje entre 
niñas y niños que provienen de un ambiente socioeconómico bajo es diferente 
al de aquellos que haf! tenido mejores oportunidades. Esto en ningún momento 

.. iígnific:a que es un lenguaje inferior y que el otro es superior. 

tEntonces en dónde está la desventaja? Pues en la escuela se 
utñiza un lenguaje que generalmente es adoptado de los me:llos 
de comunk.adón y que responde más al lenguaje de otros grupos 
de clase social media y alta. 

Si analizamos el caso de los niños y niñas mayahablant'es, esto 
representa para ellos una gran desventaja, pues al no hablar el ' 
castellano o por lo menos, no hacerto como lengua materna, 
estarán fuera del código usual en que la escuela se comunica. 

En términos generales se puede decir entOnces que los factnres socioculturales 
son probablemente los más influyentes en el éxtto o fracaso del buen 
aprendizaje. 

2. Relaciones Sociales de Poder: 

Nos referimos con este término a las relattones ehll'eflos llamados grupos 
minorfzados (sectores pobladonales que son dominados por otros grupos 
menos populosos pero con mayores recursos económicos, políticos, 
tecnológicos, etc.) y mayorizados (los que poseen estos recursos logrando 
colocarse en una situación de dominación). 

Factores LI'!güísticos: 

Se considera que la más Importante condición lingüística que debe ser tomada 
en cuenta en el proceso de enseñanza- aprendizaje del leÍlguaje en general 
pero especialmente de una segunda lengua, es la que se refiere a la capacidad 
comunlcatiVa de los niños para desenvolverse normalmente en et ambiente • 
escolar. 



Hemos hablado de lo importante que es el uso de la comunicación darla de la 
alumna o del allJllVlO (el lenguaje oral desarrolado antes de legar a la esn "9) 
en el ptdCé;O É!flSt!jiánza-apl'endizaje, pero también debemos contemplar que 
esto no es sUfidente para aprender a leer y esn ibir, entendiél ldose como más 
que desdl'iar signos, comprender el slgnific:adó de un conjunto de letras. Si 
el lenguaje implica, como ya hemos mencionado, una capacidad 111e11tal, vale 
la pena que nos preguntBnos lqué se nea5lta para que el ni'io se desenwelva 
con éxito.~ la escuela y log~ un desarro!lo mental normal?. 

Pues que ruente con una buena capacidad para procesar adecuadamente la 
información Qngiiística, es decir; que inteip¡de los mensajes ofteddos a bawés 
del lenguaje'. . · · 
Por lo tanto, si un niñó o niña tiene dificultad para aprender algo en la lengua 
materna, con mayor razón se tendrá para hacerlo en la segunda lengua. 

En ei campo de la actitud de las y los alumnos y alumnas también habría 
mucho que hacer. El niño va haciendo suyas las actitudes que en la familia y 
comunidad observa respecto a las lenguas con que tiene eo111acto. Esto 
significa q~ ~iendi> de la actitud ~ ~ rimo tenga, así será su 
motivación e interés para aprender una segunda lengi.Ja y depelii:lerá de esto 
el que se.á~ de manera fácil, rápida y profurida. · 

lQué tipo de,.~ pueden presentar? 

Pues actitudes negativas c0mo el miedo, 
recelo, odio, etc., o actitudes positivas como 
el deseo de adquirir el lenguaje percibiéndolo 
como un medio de progreso. Estas actitudes 
debei 1 ser llamadas positivo- instrumei 1tales 
y podemos identificarlas a bavés del siguiente 
ejemplo: 

Un padre dic;e: "'no me gustaría que mi hijo 
aprenda castellano, lengua de ladlnos, pero 
comprendo que sin ese insb'umei do no va a 
p.ug¡ csat'. 

Podríamos también hablar de actitudes 
positivas denominadas semHnll!grativas, en 
el caso de aquellas actitudes que consideran 
que hay valores en la cultura y en la lengua 
de los ladinos que es conveniente que los 
niños y niñas indígenas asimilen, sin que 
pierdan su propia identidad. ~~V 
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Hay'~ tipo de actitudes que·se denóminan plenamente integr¡ith/as y son 
aquellas que orientan la conducta hacia, el abandono dé la lengua ·materna y 
su cultura, proponiendo una total Identificación con los hábitos culturales de 
los hablantes de la segunda lengua. 

lQué es lo que como educadoras y educadores nos 'CDrTeSponde 
hacer? 

Inldalmente ldE!i 1tlflcar las actitudes de nuestras alumnas y nuestros alumnos 
para saber equillbrartas mediante la implementación de medidas adecuadas 
que tiendan a enmendar las negativas e impulsar unas más positivas. De lo 
contrario puede ocurrir que por clescOnoclmiento alimentemos actitudes que 
obstaculizarian el aprendizaje de la segunda lengua y destruyamos las que lo 
enriquecen. 

Muy bien, en esta unidad hemoíl tratado de brindar álgunos elérnetitos teóricos 
muy Importantes para cqmprencfer la forma en que el lenguaje se aprende y 
desarrolla, así como la Importancia del aprendizaje de la lengua materna y la 
segunda lengua. 

Esto que acabamos de revisar es la base para coni1nuaY atí&Bando el tema 
central~ este curso, que es la enseñanza del Idioma Español en la escuela. 



15 n APUNPIZA.Jl K LA PlONUNCIACION EN LA SEIUNPA 
UNOUA 

Muchas educadoras y educadOres equlvocadariiente hemos OeW que la 
enseñanza de la lectura y escritura debe ser la única precx.upadón del ano 
de Idioma Español en los prime\ os grados de la escuela primaria y nos henlOS 
olvldado de la importancia de la enseñanza de la pronunciación, así como del 
USD de 1as reglas gramaticales, principalmente para los niños que est*l 
adquirie11do el español mmo un segundo Idioma. . 

De entrada, les exiQlmos a nuestias alumnas y alumnos que se comuniquen 
en un idioma que no dominan y que no conocen lo sufldenternente bien, 
obligándolos a trabajar dentro de un sistema educativo en el que se dan 
instrucciones, se usan libros de texto, eb:.. ajeiosa lo que ellas y ellos pueden 
ente der. ,, ' 

t lemas mendoniidoanterio1111e11te que lgUal que Sl.IC'f'de en i lengua materna, 
el ap¡ encllzaje de la segunda lengua debe seguir un proceso natural: primero 
se aprende a hablar y después a leel; 

Mencionarnos además la Importancia de . 
exponei a las y los alumnos a tJlt"eeutes 
experiencias y slbiadot-ies ~ J.)l.ledal1 
desarrollar SlJ hal!lidad auditiva.¡ expresión 
oral. Para ello se· sugirieron ejercidos que 
buscan desarrollar la capacidad ele~ 
sonidos a través de actMdades de escuchar, 
disaimlnar y de expresión oral. 

Hicimos alusión a la ln'lpOl1anda de ate lder 
tanto sonidos difelentes entre el castellano ~
Y la lengua materna de las y los alumnos, 
wmo los que son paiecldos, pues se ha vlSto -
que ambos i11terfielen en el c.p¡erdzaje de 
un segl.lldo Idioma. 

Pero para saber en qué aspectos deben ser~ en la enseñanza de la 
pronunciación del segundo k:lloma, hay que tomar en a.ienta los siguientes 
puntos: 

a. Los fonemas que existen y que no existen en la lengua materna, y el 
objetivo será que los niños aprendan a reconocer los fonemas que no 
existen en su lengua, diferenciarlos de otros y finalmente pronunciarlos. 

11~ 
t 
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pariJ' esro' habrá que Í:Óhipa~r los fonernas comlnies y los fonemas 
diferentes y refiriéndonos particularmente al Kaqchlkel y al castellano¡ lds 
fonemas que habrá que enseñar con mayor énfasis, en vista de que los 
educandos no tienen familiaridad con ellos, son: b, d, g, f, r, ñ. 

Así también se deben contrastar by p, d y t, g y k, r y r; n y ñ, ya q~ son 
pares de sonidos estrechamente relacionados. Además d y r; f v j, porque 

. se ha observado que los nlrlos los confunden entre sí. 

b. La existl!ncia de IJ'l mismo fonema en las dos lenguas pero que se combinan 
diferente en cada lengua. Ejemplo de esto es el caso del fonema "r'~ 
donde para su producción, la lengua vibra una sola vez corno es el caso de 
las palabras caro, aroma, etc. este fonema aparece en las dos lenguas: 
maya y castellano. 

Este fonema en castellano nunca aparece al inicio de una palabra, ya que 
en las palabras rosa, ratón, como en otras, el sonido es plferente. Sin 
embargo esto si sucede en los idiomas mayas. 

SUcede entonces que los niños transfieren esta regla de uso maya a la 
pronunciación cuando usas el castellano, confundiendo rr y r al inicio de 
la palabra. 

l.Qllé tipo de ejercicios podemos utilizar para este caso? 

Pues ejercidos con~ de palabra como: pero-perro, caro-carro, coro
corro, etc., y nuevamente, todos aquellos ejercicios que les permita 
escuchar, discriminar y pronunciar. 

Dificultades de este tipo se encontrarán varias y hay que identificar las 
diversas situaciones para ofrecer la ayuda necesaria. 

l 
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c. OJanclo la Lengua mptema y la segc.n:la .tengua mmparten lfl mismo 

fonema pero en cada Idioma el fonema se realza de manera distinta, 
porque se articula en puntos diferentes de la boca. Es el caso del fonema 
Y, donde en las lenguas mayas se produce en la parte postesior de la 
boca, bien atrás, mientras que en el castellano este se produce a laaltunt 
del velo paladar. ' 

Entran además denbo de estos casos, a lo que se le Hama alargamiento 
de las letras. En el caso de niños guat:emaltecos.se PLiede rnencl!>nar el 
caso de las letras 1, r, y, cuando aparecen al final de IJfla palabra. En las 
lenguas mayas estos se pronuncian de manea prolongada y cuando los 
niños hablan en castellano transfieren la regla y sucederá que pfolongarán 
el sonido final, haciendo que las palabras suenen dlfelei ltes. Por ejemplo: 
tamall en vez de tamal. 

d. En algunos casos, la lengua materna y la segi.n:la lengua mmparten un 
mismo fonema pero su calidad de soilldo puede ser dlfeieute en cada 
lengua. Nos referimos con esto a lo que se Hama e11sordec:imi:ittu, 
neutralización y glotalización. 

Veamos a qué se 1efiele cada l.llO de éstos. 

Nos n:ierfmos al ensotdedllllenlD, cuando el sonido de una leba se plede 
al entrar en mntacto mn otras CQl1SOllal1les. REmrdenlos el caso de la candól1 
"Un elefante• y veamos que esto piedsamente es lo que stlO!de y por tal 
razón los liños mayahalEntes del ejel11Jlio, dijeron: "Un elefánle se cdumpial:a 
al tel de un araña, etI:..n. 

Axlefnos ver también que en el caso de la palabra "b!I•, la letla Ten• MI> ' no 
es una consonante sonora en walquler posiclÓn que se encuentre en ma 
palabra (fula, elote, etc.), mientras que en las lenguas mayas en nu:has 
palabras, cuando va al final, es sorda. 

vamos a recordar que una letra es 
. sonora cuando vibran las ruerdas 
vocales, y es sorda cuando por el 
contrario, no vibran. Y '«!lllOS aquí otro 
caso de transfeienda, por lo cual el 
niño cuando dk:e "tel" la vocal que 
sigue se pierde o ensordece. 

Un caso de ensordedmlei11D, solo que 
de consonantes, es el presentado en 
el Inciso C, respecto a las letras 1, r, y. 
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1 Los ejercicios de silabeo, de modulación (colocando los labios como 
corresponde) que familiaricen al niño con las vocales del castellano, 
trabalenguas, rondas, poemas, canciones, etc., pueden ayudar. 

La neutralización se refiere a la tendencia· de réproducir los sanidos de la 
forma en que más se aproxime a la de los sonidos que ya se conocen (los de 
la lengua materna). 

se. cree entOnces que los mayal1ablantes al hablar cast.ellano, tténden a 
neutralizar las vocales al final de la palabra, porque en su lengua materna las 
vocales raramente se encuentran en esta distribución. Esto significa que la 
distinción entre las vocales la pierden y que al hablar en castellano tendrán 
dificultad en distinguir una a, una e y una o al final de la palabra. Por esta 
razón, puede que por decir cinco digan dnque, o puede por puedo. 

Los ejercicios de comparación entre palabras, resultan eficientes así como el 
uso de rimas con palabras tennin8das en vocal, entre otros recursos, donde 
se hará notar que cada vocal rima ton la última palabra de cada línea. 

& o 

Veamos un ejemplo: 

a el lobo !!Stá allá 
e el lobo se fue 
1 el lobo está aquí 
o el lobo soy yo 
u el lobo eres tú. 

Con este ejercido podemos hacer notar como cada vocal rima cort la última 
palabra de cada línea. 

La glotalizacl6n es un hábito articulatorio consistente en que cuando se 
habla se enlcil!:a ta vocal final de una palabra con la vocal inicial de la siguiente, 
se hace un cierre en la laringe. Esto ocurre en las lenguas mayas en que al 
pronunciar palabras eu se encuentren en esta situación, se separan 
bruscamente una de la otra. Es castellano, por el contrario, se presenta una 
unión entre estas palabras, a través de pronunciar en una sola sílaba las 
vocales (la última de una palabra con la primera de la siguiente). 

Por ejemplo se pueden formular las siguientes preguntas: 

lPor qué para los maya-hablantes es importante aprender a pronuntlar bien 
el Idioma castellano? 
lQué dificultades han tenido cuando comente errores de este tipo 
(pronunciación)? 
lCuáles creen que son las causas específicas por ras c:uales se cometen dichos 
errores? 
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1 RetDmando el ejemplo de la canción 'UI elefante se columpiaba a ter de lS'I 

araña •.• "; vemos que lo que sucedió es que los niños lnconsdentemente 
introdujeron un cierre glotal {cierre en la laringe) al prfndplo de la pálabra 
araña. 

En el habla normal del castellano la vocal final de "una" y la vocal final de 
"araña .. se funden en lll3 sda y diríamos "unaraña". Ésto en castellano seria 
común, de tal manera que si no lo hiciéramos así, daría la impi esión de que 
estamos hablando e1 lbeoortado o golpeado. 

Ahora bien ¿OOlno podemos trabajar sobre este aspecto? 

Pues bien, para empel'ar dlrfgiénlblos a 
nuestias y nuestros alumnos de manera 
natll'af y no separando las palabraS de · 
manera artificial. Por ejemplo, decir 
"buenos día"; lcómo amarieció? Y no 
"buenos, días, lcómo,·amaneció?. De tal 
manera que se identifiquen dos grupos 
fónicos y no cuatro· 
En nuestro caso que estamos trabajanélo ~------1 
con mayahab!antes. es conveniente hacer 
un análsis comparativo de la fonología de 
las lenguas mayas y del castellano para 
que podamos identificar los sonidos que 
pueden ser más dllicltcs de producir para 
nuesbos niños y que es la ejeul.adÓll en 
dichos sonidos, parte de nuestro trabajo 
en el curso de Idioma Español. 

Selecdona una canción infantil popular. 
Pídele a tus alumnas y alumnos que la 
canten y ~ atención CXlf'I el objel1vo' 
de ldel ltifiatr enoies de pruulCiaclÓI\. ta 
canción puede eSaibirse en el pizarrón. 

Luego pr~para algunas actividades 
dirigidas a la m1ecdón de los m!Smos. 

Recuerda que lo más 111iptlit&11.e es que en estas actividades los nlftos escuchen 
y se expi esen. 

La actMdad total p iede pi og¡amarse para varios días. 
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1 Explica en tu texto paralelo lo siguiente: 

-e.andón utilizada (copia de la canción). 
-Errores que se Identificaron. 
-Objetivos y descripción de las actividades remediales. 

Con estas actividades las y les alumnos comprenderán la importancia que 
tiene la comunicación por medio del idioma. 

Vemos entonces qué tanto los ejercidos de repetición, discriminación y 
comparación son útiles en el trabajo de enseñanza de la pronunciación del 
castellano, y que hay cantidad de recursos que nos pueden auxiliar y que 
serán más enriquecedores, según la forma y creatividad con los manejemos. 

Debemos estar conscientes que la correcta pronunciación de una segunda 
lengua no es una tarea fácil. Sin embargo en el trabaja con niños pequeños 
la tarea puede resultar más fácil, pues se cree que su aparato fisícoartiOJlatorio 
(órganos que intervienen para emitir sonidos) es más flexible para poder 
producir los sonidos nuevos. 

Otra ventaja que se ha encontrado' es que a los niños pequeños leS dá menos ' 
pena producir sonidos nuevos y tienen .menos temor a aniesgarse a hablar y 
a equivocarse en comparación con los adultos, los cuales están más llenos de 
prejuicios. 

Además, con los niños por estar en una época donde el juego es uno de ~s 
centros de interés, los ejercicios de pronunciación ~s bajo la filosofia 

. dé4 juego y con actlVldades novedosas, difícilmente los aburrirán. 
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Para aprender a hablar y esullir, es decir usar de 
manera oorrecta el idioma, lie!a!Sitamos regilnos 
por ciertas reglas, a las cuales se les ha lamado 
reglas gramaticales. 

Estas reglas no san 185 inisrÍlas para uno qlie para 
otro idioma. Por esta ra2Ón es que los niños que 
están aprendiendo una segunda lengua cometen 
errores específicos al transferir una regla de la 
lengua materna a una segunda lengua • 

. 

Es i~ ~ idenl:iftcar las sltuaciOAeS 
que se presentan a este nivel (uso de reglas 
gramatk:ales) para tl1ltar de mrregir, b cual debe 
hacef se de una mánéla l1i!d:l.nl teniendo p¡eselle 
que la mlsmi1 p¡iktlca del Idioma a través de 
actividades donde los niños escudlen y haHen, 
puede ser el mejor recurso. 

No apelden más los nli\os que mejor mernoriz:an 
las definiciones de lo que es gramática, verbo, 
género,~ 

Cuando se 1ealla!n e;jelclclos mn los niños, hay que tnmar en ruenta las 
5\Jljentei sugaenclas: · . 

- Tl'Bbiljar lnldalmente con lllda la clase, después con grupos pequeftos y, 
por último, en forma muy bn!Ne, a nivel Individual. 

- No conegtr a los niños de fOrma dln!cta, para que no se sienta mal Por 
ejemplo se puede dar la respuesta conecta en wz alla y pedir a todos los 
niños de la dase que la mpltan. 

A wntinuad6n presentaremos u111 serle de ejelclclos sugeridos en la serle 
"Aprendiendo castelano. Estructuras Gramaticales~ úUles en el trabajo mn 
las diferentes reglas gramatk:ales y en los cuales en Jugar de apendellse de 
memorta el significado de las mismas, se ejeldta en el uso de éstas. 

1. Identificar el gél IE!fO de sustantivos, en w. serle de palabras eso Itas en 
el pizarrón, etc. 

Ejemplo: anoz pueblo aldea, etc. 



2. Colocar listas de suiitárÍtivOS, y a la'par'VarÍasalterl1ativas de a~ para 
que selecdonen el rorresponáiente a rada uno. (La respuesta pueden encenarla 
en un círculo, subrayar, etc.). 

Ejemplo: Niño alta alto altas altos. 

3. Colocar lll1lt columna de sustantivos y otra de adjetivos para que las y los 
alumnos unan con una línea el adjetivo correspondiente a cada sustantivo. 

Ejemplo: árbol 
delo 
caballos 

veloces 
alto 

nublado 

4. Presentar textos donde se han suprimido las terminaciones de algunos 
verbos y que las y los alumnos los completen con los morfemas de persona y 
número adecuados. 

Ejemplo: "Había un señor que ten_ una finca. El se dedic_ a hacer 
quesos, y los quesos los guard_ en una bodega. Pero de vez en cuando, un 
coyote se le met_ en la bodega a comerle los quesos. 

5. Presentar oraciones y textos para que sean analizados y corregidos. 

Ejemplo: "Había una vez dos pájaros voladores que estaban platlcando. 
Uno era un zanate y el otro es una Xara". 

(C.Orrecdón) "Había una vez. dos pájaros voladores que estaban platléando. 
Uno era un zanate y el otro era una xara". 

6. Presentar oradooes con dos alternativas de formas verl:Jales u otras, pata 
que los niños seleccionen la adecuada. 

Ejemplo: "No creo que lo buscó/ haya buscado bien. 

7. Que las y los alumnos escriban el pronombre adecuado al inicio de cada 
oración. 

Ejemplo: _______ compramos fruta en el inercado. 



A eslil actividad Sil le P' !f!de llamar "Diario 
e.omPartm u o "Piário del ~-Consiste 
en que las v los niños escriben sobre algo, 
en un cuaderno específico para este tipo de 
actividad.· Comparte esto con el piofesor, el 
cual lee lo que el nlflo ha esa lto. 8 profesor 
escribe un comentario en el que trata de 
utilizar las palabras u oraciones que el niño 
usó, perti propUesto con el fin de conegtr' 
aplicando· correctamente las reglas 
gramaticales. Por ejemplo, si un niño 
esolbió"Ayu:fé en las casa a mi mamá~ el 
educador pocH eso IJilte "También me Ql9a 
ayudar en la casa a mi mamá". 

Esto ofrece una forma de ca1e.gir de mariera 
natural y sin rea.ITlr a ejesddos tradldonales 
como escribir t,000 vecesJa oración. 

Recordemos que la ensei'lanza de la 
gramática se da paralelamente al desarrollo 
de la expresión oral, v que para ello es de 
SUll'la illlpOlt.al Ida ofrecer activklades daide 
el niño ¡iieda e5cuc:har; h8blar; leer v esalblr 
y que sean para éf ma 'Yt:lcmdeia expeiiellda 
de apieodtzaje. 

Debemos de propiciar un ambiente v 
sttuaclones de aprendizaje agradables que 
estimulen a los niños v niñas a practlc:ar Sin 
temor el Idioma espafiol, seamos OJlc:ladC'sls 
al coneglrlos. 

- 6] u 
LJ 

llt 1,t"! ¡J& lzl 1 n, -.vl'f• 
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1 t .f' \.m U MÁS QUE IOttmFICAl 1.'1nS. Y PlONUNCIAl 1.0S 

j 
SONWOS PE LAS PALAJW 

Nos referiremos ahora al aprendizaje de la 
lectura y escritura. Para ello'é¡Ueremos Iniciar 
revisando conceptas sobre lo que es leer. Esto 
es Importante porque del concepto que 
manejemos, dependerá el trabajo que para 
este aprendizaje dirijamos y por supuesto la 
metodología que utilicemos. 

Para muchos, leer es la capacidad para 
descifrar los diferentes sonidos de las palabras 
y pronunciarlos. 
Leer no puede limitarse a esta actividad. El 
acto de leer implica la capacidad de 
comprender el significado y hacer uso de él. 

No es mejor led:Qr aquel ~lee más rápido 
gracias a su buena .habilidad mecánica para 
reconocer palabras, sino aquel que a la vez 
comprende el slgnifiC:ado, es decir es capaz 
de asociar la palabra leída a la idea que 
representa. 

Si en la1ililse pj·~ los niños leen determinado texto y al9lJOOS terminan 
la lecb.Jra mudlo más r5pido que otros, pero si no romprendieron el significado, 
lde qué sirve? 

Por supuesto que con esto no queremos decir que qUien lee muy despacio es 
mejor lec:IDr. En el proceso de lectura debe haber un equUibrio entre velocidacl 
y comprensión. 

Leer es·un proceso de pensamiento y razonamiento, donde se involucra la 
percepción, la comprensión y la utiHzación. En el acto de leer, los niños necesitan 
percibir formas y sonidos (diferentes, parecidos). Al respecto es oportuno 
mencionar que se percibe el todo antes que los detalles. Esto nos indica que 
los niños percibirán primero las palabras y oraciones y luego las letras. En 
base a este principio, es fácil entender ruan equivocados estamos al tratar de 
enseñar a leer letra por letra. 

aaro que aún enseñando letra por letra el niño aprende a leer, por lo menos 
a desclfrár signos y sonidos, pero de qué desarrollo de la oomprensión podemos 
hablar, si las letras aisladas no nos presentan una idea del significado y menos 

za,. 
~qg'""'' -----------------------------
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de su~·'~· para ~.fllfr>i·la. ~ m.por sf,,.. ~ slgl1'ka nada, pérO 
de11b o de la 'pitlabra maa que aparece en una oración, por supuesto que 
tendrá un Sig1 lificado. 

RJt muchas 1aza ies es In"°' ta ite desairolar en bs nlftos la cap¡jck1ad éll.dlMI 
y de expresión oral. 
Dentro de nuestra dase podemos reall2ar los siguientes ejerddos dolide el o 
la educadola pronuncia palabraS que difiele.1 en cuanto a una vocal (mesa, 
misa} y que las y los alurmos escuchen y den una señal como muesba de que 
las han diferenciado. Por ejemplo la o el educador puede dedr mesa, mesa, 
mesa, mesa, mesa, misa, y las y los alumnos darán una palmada al escuchar 
la letra l. Luego con estas palabras podemos construir oradOnes que las y los 
alumnos~ escudlar y repeth para que el educador o educadora pileda 
escudlar si ellos están pronunciando bien los sonk:los. Puede utilizar las 
siguientes palabras: 

·misa 
,, . 

rema rima mesa 
pela pila mena mina 

r1sa 
_. ;--

fea tia reza 
queso quiso peno pino 
beba viva lema llma 



1.1 n AVUS1AMWTÓ NO SE UMrrA A'Eactcl01 EN HOJAS 
"rutAJO 

Sucede también que muchas educadoras y educadores desde el primer día de 
ciases empiezan a enseñar a los riiños a leer; y no se cercioran si ellos están 
preparados para este proceso y muchas veces se les forza para algo en lo que 
no están preparados. 

Por esto es que antes de Iniciar con el proceso formal de ehseftanza-aprendizaje 
de la leclD-escritura, los niños deben pasar por un peñodo llamado de 
apiestamiento o bien de prelectura y preescritura. 

Esta fase cooslste en la realización de actividades y ejerddos que estimulen 
en los niños las habilidades y destrezas que necesitan tener desarrolladas 
para el proceso de lectura Inicial. Por ejemplo: 

- Ejercitación Sensorial (para estimular nociones de color, 
forma, poslci6n, etc.). 

- Atención (para lograr atender y captar el contenido de lo 
que se lee). 
Expresión de conceptos y juicios (para que el niño exprese 
lo que lee y emita juicios sobre su contenido). 

- Coordinación óculo-manual (para ejercitar los movimientos 
con los dedos y ojos para controlar los materiales de lectura 
y escritura). 

Se han elaborado muchos libros de aprestamiento que contienen diversos 
ejerdclos. Es conveniente que revisemos algunos para enriquecer nuestras 
ideas. Es Importante entender que el período de aprestamiento es fundamental 
y que tengamos daro que aunque los niños no cuenten con un manual o 
foneto de hojas de trabajo para este periodo, pueden hacerlo a través de 
actividades como juegos, cuentos, etc. 

Ahora bien, ruando s&~ la lecto-escrltura en Ul1il ~ lengua, como 
es nuestro caso, contamos con una ventaja y es (4ue los niños ya leen y 
escriben en su lengua materna, de tal manera que no tenemos que volver a 
enseñar a leer y escribir, ni el uso del lápiz, ni dar aprestamlento, etc. 

Por lo tanto lo que tendríamos que hacer es clesarrrillar actividades para que 
los niños transfieran las habilidades y destrezas que ya manejan. Esto significa 
que no debemos partir de cero y mucho menos tratar a los niños como que no 
supieran nada. Por otro lado, si recordamos lo Importante que es leer 
comprensivamente sabremos que no se trata de hacer que los niños lean 
frases, oraciones o párrafos, sin entender su slgnlflcaclo, y más aún cuando 
se utilizan libros que no se adecuan a la cultura, ni condición de maya-hablantes. 
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2 En esta unidad vamos abordar un tema que es de suma importancia para el 
desarrollo del aprendizaje de las y los alumnos y que en la asignatura de 
Idioma Español deberíamos abordar detenidamente. Se trata del tema de la 
Compresnión de Lectura. 

Para comenzar la unidad trataremos algunos aspectos relaclonados con la 
lectura en general y luego con la propia comprenSión de lecb.lra. 

Como sabemos, uno de los mejores hábitos que podemos tener es el de la 
lectura, éste nos permitirá no sólo abtener nuevos conocimientos sino 
desarrollar muchas denuestras habilll:I~ de expreSión y comunicación. 

Para reforzar esto veamos lo que nos dice el escritor guatemalteco Manuel 
José Arce: 

"Acaso sea porque para mí la lectura es una necesidad vital, si hay algo que 
me apena de mis paisanos es su falta de devosión por los libros. Al alto 
índice de analfabetismo que aqueja al país y que se desarrolla al compás 

del crecimiento demográfico, se une otra manera de analfabetismo que 
consiste eru1sar de la lectura sólo para descifrar los anuncios, los rótulos 

luminosos o para ojear una tira cómica de cuando en cuando'~ 

Manuel José Arce, Diario de un Escribiente 

f811-· ---------------------------';t1~10r 
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Z.1 EftH.ES O llFICULTAftS MAs COMUIRA LA llOU K "'1· 

cf . e j :'.,. "'"*' . 

> La vacalizarj6q; quiere decir pronmdar 
las palabras mientras vamos leyendo, 
aunque sea en wi muy baja. Esto Umtta · 
mucho la posibilidad de leer de manera 
veloz. 

> Leer con los labios; esta es, formar 
palabras moviendo los labios en silencio. 
Esta lec:Uil sil endosa esexactaJTil!llte Igual 
de lenta que la hecha en voz alta. 

> Vom••ii+Ci6n de gmganta; ca.ne ruando 
las a.iero. '4lCBles están pan:ialJTil!llte en 
movimiento durallte la lectura, como · 
haciendo los movimientos necesarios para 
leer en voz alta, aunque realmente sin 
producir sonido. CDostitUye una costumbn! 
más to11iesiteque leer con los.tablas, aooque 
pasa desapercibida para muchos. Limita 
igualmente la veloddad de la lectura. Es to 
mismo que leer en voz alta. 

)> 1 ecbH11 ll!gl éstn; El hábito de iebomrJer 
para volver a leer una palabra o una frase. 
Se trata de un hábitD lnoonsclente y que no 
tiene relación con la mayor o menor 
dificultad de lo leído. No debe, por tanto, 
confundirse la lectura iegreslva con la 
decisiÓn que el lector puede tomar de vez 
en cuando de releer algo clifídl de entender 
o de especial llitel és. 

> Cubrir pocas palabras en cada 
mowlmiento ocular. E511>oc.me a quienes 
leen palabra por palabra o peor aun, sEba 
por Silaba. 

> Seg'lllr la lecb11a mn .... dedo o 1a116plz 
también limita las poslblíKlades de leer tDl'1 

rapidez • 

~ .. 2 



Algunas ideliS equHotáld'al!tSobre la técnlca de lectúra rapiaa son: . 

• La lectura r6pida es lectura descuidada, atropellada. 

Se confunde la rapidez con eJ apresuramiento. En reelldad, el lector veloz 
es un lector activo, alerta y eficiente. Buséa las Ideas Importantes y los 
elementos de estructura y organización que le ayuden a comprender mejor 
el significado de lo que lee. Por contraste, el lector lento suele vagar con 

·. sus pensamientos, lo que se debe en parte al hecho de leer por debajo de 
su capacidad para estar alerta e interesado en la lectura. 

• cuando se lee con rapidez no se dispone de l:lelnpo para buscar 
el significado de palabras desconocidas ni para releer pasajes 
difidles. 

No hay razón para que este sea así. El lec1Dr veloz puede cletenerse tan 
frecuentemente como el lector lento. Aquél terminará la lectura primero y 
recordará tanto o más que éste, y cuando lo desee, podrá releer el texto. 

Aprender a leer con rapidez no es sólo una necesldad Impuesta por la 
premura de los tiempos en que vivimos, sino paso obligado para ser un buen 

·lector, un lector eficiente. 

t.1. LA COMPmlSION PE LEClWA 

Leer no es simplemente la facilidad 
mecánk:a para reconocer palabras. Leer 
conlleva una serle de actividades 
Intelectuales que permiten comprender 
adecuadamente y hacer uso de esa 

··comprensión. 

La comprensión de lectura implica 
capacidad para, a partir de los signos 
escritos, procesar la Información y 
derivar de ella los significados y 
mensajes que el autor ha querido 
transmitir . 

. FUndamentalnlente, co~ implica 
saber de qué trata lo que estamos 
leyendo. Q:lnocer la esencia o naturaleza 
de algo. 
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Desarrollar nuesbo nivel de a:nnpn11111l&n de lec:tur8 requlae el 
desa11ollu de datas capaddade"'° enbeellas las slgilieo1be9: 

• l .... l:llmry NCORDCl8r . 

• bladonllry.........-.. 
• Rmccionar 
• Cllkar 

Al leer debemos tener la capacidad de 
diferenciar dlstlntns elementos, tales como: 

- Palabras e Ideas importantes, esenciales o 
más significativas: conceptos, 
c:aracteristica, juldas, argumentos, etc. 
Ideas seCundarias: ejemplos, adaradones, 
antecedentes, ett:. 

- Estructuras, 1elado11es, mensaje$. 
- Estilo del autor, mébxlo de e:t<pOSic:IÓll y 

propósitos. 

Relacionar y orpnlzar 

--~ ........... -~ 
8_,..._......._.~ ·-
........... - -...... 

~--- ..........._ _....,,~ __ ...... - ---....... 
~~ 

Esta actividad. Se • eftere .•• esfuerzo por ir obsenandD .. 1 1 d6n 
e11be las ideas que est6n esa itas. Es como que si bqw6ramm 1R1 
lillo que relaciona las id H 1 y las temas. 
No todo lo que esliJ esaitD tiene este hilo, por eso algunos tedDS no se 
entienden bien. Pasan de un tema a otro sin que tengan rdacl611. Al final no 
sabe uno alál era el tema. Esto se debe, en muchos casos, a que la 1>e1sona 
que esaibió no tiene muchill expeñenda. 

Reaa::iomr 

La reacdón en la led.uta puede tenervarfas ftlnnas: ma de elBs es wesl:klnar. 
Ante una lnformad6n el lectDr elabora uno o más interrogantes. 

Igualmente el lector puede reaccionar haciendo una apllcadón de lo leído. 
Aplicar lo leído a Jos comportamientos, a la vida, a las Sibiadoi-.es que se van 
presentando, a Jos problemas que estamos afrontando. Es el lrab$> de la 
mente para proyectar en cada sttuadón Jos mensajeS car"aoos. 
otra tbnna de reaccionar es relaOOnar lo leído con otras lecturas, con otras 
lnfonnadones, con otras sttuadones • 

-----------------~· 
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2 Criticar\• · 

No debemos ser unos "repetidores de información~ ni unos ftredtadores" de 
mensajes. Criticar es valorar o juzgar lo leído. Hay muchos aspectos que 
podemos criticar o evaluar· en un mensaje: 

En relación con el contenido: 

Exactitud 
Actualidad 
Importancia 
Aplicabilidad 
Documentación 
Veracidad 

En relación con el autor: 

Rnes 
Organización 
Estilo 

Es de mucha importancia tener un criterio propio sobre las cosas que se leen. 
Hay personas que ~eran que todo lo que está escrito en un libro, periódico, 
etc., es verdad sólo porque está escrito. 

El lector no debe colocarse en actitud pasiva y receptiva, sino debe estar 
dedicado a juzgar como verdadero o válido cuanto el autor afirma. Deberá 
distinguir lo que considera falso; det:ectar las pruebas que el autor abona a 
favor de una tesis y valorar su eficacia; distinguir los hechos de las opiniones; 
discriminar lo subjetivo y lo objetivo. Naturalmente, esta act:lfud critlca .será 
más firme y más eficaz conforme _la persona avance en su formación. 



t.I flFmTAKS MA& Fa:cumu· m··u 
talWA ·OOMPUNSlfA 

EscaaezdeWoc:abllla ID 
La cantidad de palcb'as que conocemos Incide 
mt.dlo en nuestra mmprenslón de lectura. Es muv 
difídl er!lmc:fer un texto si la mayoría de palabras 
que a>r1tiene nos son descol IOddas. 

Por ejemplo: "El Qran9 de trigo es una cariópside, 
que tiene forma ovoldal y lo compooen el embión, 
el endospermo y el involucro."2 

Falta de allend6ll o c:uncenbaci6n . 

La lnalpacldad para mantener nuestra.ati!tidón 
sobre lo que leemos hace Imposible ldentlfia• los 
mensajes del texto. Podemos leer durante horas, 
sin enteramos de lo que estamos leyet Ido. En 
algunos casos esta dlfk:ultad está relacionada con 
la manera en que nos en&!l!lilron a leer, pues 
únicamente ejetdtamos ta lectura mecánica, 
(pronundar palabras sin comprenderles). 

En otros casos, la falta de at2ndón se debe a 
factoles emodonales: problemas, leman'!s1 lntsés 
o desinterés con el texto,. etc. lárobién SIK"f'de que 
tratamos de hacer dos e.osas a Ja vez, como ver 
tElevlslOO u cír música mlenbas leemos. 

COmpleJÍdad del eslllo del eulm'y del telM 

Hay personas que esuiben de manera muv enredada, haa!n refere11c:ta a 
muchas oosas al mismo tiempo, utilzan palabras a.iyo objetivo ,es 
únk:amente adtl1 iar lo que dla!n y usan expE!SÍOiies que lieJ ien un sadldo 
figurado. Estos estilos que dificultan la mmpeenslón de los textos. 

Los tBnas abstradDs o demasiado b!6rfcos que plelden 1eladót1 cnn 
wesl:lones 111ataiales o páctlcas, p¡esenlan un grado de dificultad mayor
en su lectura. 

Par ejemplo: "En el pensamlei lttl fieil 1ano la radk:alklad está illirreme1tte 
ligada al a ib::lio de verdad y de objetividad en el pioceso de a:inodmlento 
wmo transfi:lrnlad6. 8 Ollt:ilode Widad está detei11lilta00 por la piáctica 
social, inserta en un totalidad, y no por modelos abstractos."' 

._ ...... ,,__-.,._,_.,.., Eilbill°'6111o,Elpllll. 

'Migolel-~.pllil¡¡odol,o ........... , ·-•--l'luloFion.lil¡¡lo-.-. !9ll 
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Falta de experie~cla . par• 
Identificar las Ideas cenbales. 

Al terminar de leer una página, 
por más memoria que tengamos, 
sólo podremos retener entre 4 y 
6 Ideas. SI no logramos diferenciar 
las Ideas principales del texto de 
las Ideas secundarlas, no somos 
capaces de extraer el mensaje 
fundamental del texto. 

Presentamos a continuación algunas recomendadones ytécnlcaSque pueden 
ayudamos a mejorar nuestro nivel de comprensión de lectura: 

a. La concentraci6n 

Concentrarse implira centrar la atención y los pensamlenltls en lo que estamos 
leyendo. Si bien esta es una condición Interior, a veces ayuda buscar un lugar 
adecuado, en donde no haya otras cosas o personas que nos distraigan. Con 
la práctica, aprenderemos a concentramos en cualquier parte. 

cabe hablar asimismo, de una concentración partleular en aquellas partes en 
donde reSlde la médula del texto o en donde se ttaflan mayores dificultades 
de comprensión. 

Durante la le:tura ha de tenerse en mente el propóslto.~ui~. E• e:; un .. 
recurso muy útil para mantenerla concentración. ·. · 
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b. La Revisión General 

Pasar la vista por las páginas (le un lbro 
permite obtener una Idea general del 
mismo. Todos qulenes.hcln hecho de la 
lec.tira un hábito saben ruin valioso puede 
ser este examen lnldal, revelador de la 
exlstianéla. de st.lbtílUos que no figuran en 
el Í1dicE general, o de notas que cnntlenen 
datos iluminadores, o de oor¡duslones ruva 
lectura podrá contribuir a una mejor 
comprensión del texto. ' 
Esta ad:ivk:ta4 pennll!! faml¡uizarse mn los principales aspectos del mlll!illdo 
del libro y sus características, su autor, además ayuda a selea:ionar qué leer 
y cómo hacerto. 

Esta hojeada general reviste particUlár utifidad en el caso de llros CU)'O idee 
general se limita a señalar los nombres de cada capítulo, o en aquellos cuyos 
títulos no aparea!fl divididos en secdónes. 

Por otra parte, el examen inicial permlt2 descubrir la exlstslda de "oraciones 
~ detectar lo básk:o qlle CXlft frecuendá aPaleéeenef pilmeto o.el último 
párrafo de un capítulo. Permitirá, asimismo, comprobar si hay oo resumen o 
sumario, ll1ilS mndusione'S o unas reoomendadones, mataialesque m1W!l'Oá 
leer antes que el resto del ~. En todo caso, aún sin "oraciones dave•, ni 
resumen, cabe la· posibilidad de esa !drii'lar el texto leyendo algunos pá¡ 1afos 
u oraciones sueltos, tDtnados de distintas páginas. 

Esta revisión puede haa!tse de la siguiente manera: 

L Poit&dllyaewasode ... tada 
:z. lnbuduc:d6n y epQogo 
1 Tabla de Wiilf.enidos 
4. illlllasanalítlwyghsario 
5. Blbltlgl8'm 
6. P1 esenlad6n 
7. Apéndices 

cuando buscamos un tema en particular, el examen prSimlnar revelará, de 
manera geneial, aiánlas de las páginas del libro tratan sobre él, asimismo, 
permll:lrá descubrir el enfoque ele otros tl!mas cuyo tratamialto no se espe¡aba 
encontrar allí. Como consecuencia, cambiará en el lector el propósito Inicial o 
se confimlara el ele partkla . 

Después de esta revisión, se puede pn:>a'lder a leer el oontenldo del lbro. 

f 



Formular preguntas anticipadamente 

Los lectores que se anticipan al pensamiento del autor, son ledDres dinámicos. 
Esta actitud de adelantarse estimula la mente, produce interés, expectativa, 
curiosidad y, al final, la evidencia de resultados positivos. · 

Para practicar la antícipadón en la lectura el método es muy sencillo: la 
pregunta. Preguntar significa búsqueda e investigación y produce curiosidad, 
interés, estímulo a buscar respuestas v ayuda a leer con concentración. 

El examen preliminar del libro nos permitirá plantearoos ciertas preguntas 
cuya respuesta posiblemente ofrezca el texto. Ya el título de la obra puede 
provocar algunas interrogantes 

Más que saber preguntar debemos adquirir el hábito de leer con una actitud 
lnten ogativa. 

Los títulos v los subtítulos de los textos que vamos a leer, son las grandes 
fuentes de preguntas. Por eso es importante practicar el convertir los titulas 
de los textos que vamos a leer en preguntas. 

a. El resumen 

El resumen es una exposición breve v precisa ele las ideas principales de un 
asunto, un tema o una materia. 

Resumir es sacar la información más importante de un texto, haciéndolo más 
pequeño, pero sin que pierda el contenido o lo que quiere decir. Es como 
volver a contarlo o escribirlo con otras palabras, de forma abreviada y hablando 
sólo de los aspectos más importantes de éste. 

Para hacer un resumen escrito es conveniente seguir estos pasos: 

• ReaUzar una lectura cuidadosa del texto. 
• Adarar el vocabulario desconocido con ayudá del diccionario u otras fuentes, 

para comprender mejor el texto. 
• Concretar el tema del texto. 
• Encontrar v señalar las ideas principales. 
• Redactar en orden las ideas principales. 
• · Escribir, si es necesario, algunas Ideas secundañas (muy breves) para 

explicar o ejemplificar las ideas principales. 

• 
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b. ....... 1sis 

La síntesis es parecida al resumen, en Cúanto a que es ' 
un esfuerzo por expresar sólo b fundamental de un . 
f.eld:D. Sin embargo, nonnalmente se difetenda del 
resumen por ser mucho más breve. 

Por eJemlllo, ..... texto de dleZ p6gtnas piete resumirse 
en ooa página,· mleilbas que a stdesls del mismo IB<tD 
puede ser de diez líneas¡· 

La SÍl!tesls.se utlllla más para artfailos de ot*úcin o 
oomentarlos, pues eslDs traen un mensaje que es 
posible expresar en una o dos oradones. 

c. El esquema o aAtds o lliwóPtic:o 
El esquema o cuadro Sinóptico es una forma de 
organilar los ele~ 1tos o partes lJU'!. conforman un 
tema. NornlálméMe se utllllan para representar de 
manera g¡állca la estructura de un tema y la reladón 
entre tas Ideas del mismo. 

Se suelen organi2ar tas Ideas y temas en cuadlos o 
lliM!si balando de 1ej:Jlesettw ta relación entre elfos 
por el 1u!Jar en que se colocan y las lineas que los 
unen. 

d. El an#Ds'oaftko · 

CUando una peisooa esatbe trala de uansmltlr m 
rtlel\Saje. Sin elÑlalgO, mudas Yl!!f.ES jnD al mensaje, 
la pelSDIRl que esab:•dlt'lta haDernos pensar y sentir 
de una fi:lnna. Por 4efnplo, en un pe¡l6dlco podemos 
enaintrar una notldii!I como la siguiente: 

"CampesinOS pararon el bál'lco durante más de dos 
honls en una impOltante car1etea del país. O*xaon 
barricadas de pledlas y tJoooos para tmpa:lr el paso 
de los vehículos. Anlll! el reclamo de las personas que 
v1aJ11ban en la canelera los campesinos respondieron 
con amenazas e Insultos. Esla stt.uac1ón provocó el 
1ebasode lostranspoites de prtd d'IS y de pasajelos. 
Además, ge lll!IÓ el dcSOOI lb::i llO de ll1 !1111JO de t00stas 
que transitaban por ese lugar. Estas acciones afectan 
la economía e imagen del paí~ 

··r:·{;;l= . ...._ -··-.......... t ...... t--l= ......... ·--- --
' ·- -
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El mensaje central de esta noticia es que unos campesinos pararon el tráfico 
en una carretera. Pero lQué nos hace sentir y pensar la noticia? Por la forma 
en que está esc1 Ita, nos podría hacer sentir y pensar que lo que hicieron los 
campesinos definitivamente no está bien. Que son unos desconsiderados y 
abusivos. 

Sin embargo, al anaDzarla coo mayor detenimiento nos podemos dar cuenta 
que no dice por qué razones los campesinos pararon los ca1TUS, cuál es la 
situación de la gente, qué actitud asumieron los transportistas, ni si realmente 
los calnf*!Slnos los amenazaron. Pareciera que el que escrfbió la noticia está 
más preocupado por lo que piensen los turistas que por la situación de la 
población campesina y lo que los motivó a realizar esa acción. 

Bueno, con este ejemplo nos podemos dar una idea de lo importante que es 
el análisis critico. A continuación hacemos algunas recomendaciones para 
juzgar críticamente cualquier tipo de lectura. 

• Avertguarl~sobreel 
autor. Eso nos puede aYu<lar a saber 
con qué intención la persona está 
escribiendo y qué intereses defiende. 

• . Descubrir la intención de quien 
escribe. Para ello debemos responder 
a la siguiente pregunta lqué quiere 
hacemos sentir y pensar la persona que 
escribió? Al descubrir dicho propósito, 
podemos decidir Si estamos de aruerclo 
ono. 

• Investigar us sobre el tema. 
Eso nos permitirá aumentar la 
objetividad de nuestra opinión, en base 
a otros puntos de vista. 

• Dud11t. Debemos tomar en cuenta 
que la ven:lacl nµnca se nos presenta 
del tocio completa, cooocerla requiere 
de una ac:Htud cuestionadora. No creer 
las cosas sólo porque figuran en un 
libro. Dudar quiere decir hacemos 
preguntas sobre lo que leemos: lserá 
verdad todo? lserá que no están 
ocultando algo? etc. 
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_____ ......., _________ : ..... - ¡··· ........ ~ .. 

Para hace wt an61sisaftlc:o poc181nos usar 
1as siguientes preguntas: JI"' I 

- iCuill es el mensaje central del texto? A/ 
- i.A qué sector (grupo político, clase soc;ial, etr::.) 

·. patenecaá el autDrdel articulo? · 
- lQué Quiere ef autor que piense y sienta al leer 

su artículo? 
- lCon qué argumentos estoy eje ~y Qlf\. 

wáles no? lPUr qué? · · ' 
- ¿Qué opino del mensaje a nivel general? 

e.· El comentarlo 

Muchas ve:e; nas piden haa!r lBl mnedaio Sllllre tn1k!in. Es lmpoltante 
1emdar que el comentario difiere del resumen. En el primero valoramos el 
texto argumentando los porqués. 

Vefmos algunas de las cuestiones que podemos abordar al r 'zar un 
COR'lentarto: 

" 
• La veradded del leido. .Si nos "'"'BE queseac:aca a ta verdad o no y 

Por qué. Podemos exp¡esar nuesbos actterdos y desactterdos con las 
Ideas del autor. 

• la-e•ru:i6ndelasideasdell•••omnotrmldt o...,_leada1 
Podemos hacer referencia a otras Ideas que hemos estUChado en fi.n::lón 
del texto o a experiencias que puedan tener reladón. 

• La .,._lded o ut(lldad de las Id?ª? del l~+lo. ~ 5i 
~ que IO 1eft> ptllde usa~ e:i .. nuestro O'lbéiO o a 1 'dal 
inmedial'p: 

• Los a....., tos positivos y negativos. A cualquier realidad le podemos 
encontrar aspectos positivos y negativos. 

• Las llmlbldanr1 A ve:e; es ne esarlo adalal a CJJé camp::15 o slbiar.iones 
se aplica lo que dice el autor y a niáles no. 

• Los desgas. Cualquier propuesta, aun wanc:k> en su generaldad sea 
positiva, slem¡n conlleva rlesgOs que es bueno señalar. 

-

-------------------~· 
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SUKlEHCIA PE TlAJAJO No. 1 

Para que mejores tuhabilidad de lectura comprensiva, te 
sugertmos poner en práctica las recomendaciones que aquí te 
hemos sugerido: 

.-, ,· 

Resumen 
Síntesis .. ' 
Esquema o cuadro sinótico 
Análisis critico 
Comentaño 

Para ello selec:ciona primeramente un texto con el cual 
puedas hacer tus ejercicios. Luego elige tres de las técnicas 
recomendadas en la unidad anterior y aplícalas. 

Una vez que tú mismo hayas tenido la experiencia puedes 
J)Ol'IE!das en práctica con tus alumnas y .alumnos. 

iAnímate y practícalas! 

·A 
"I 

' 
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Habilidades Uttgüfstleas · i 

y Contenidos a Pesarrollar 
en ldlo111a úpatiol 

P!lrr•o dullp8nlCieron lol liplcn 
Dnpllk los lllll'C8dcll9s di color 
Sacuwb-1 los Cl.lldr!llOS 
Las 1illas los pllK 1111 

La lllÚllCI los rmnlM 
Los llllanls 

Quedaran blJc! control 
Las novells y'lotl CUlllllÍlll 
Sallaren del pals 
laplnbn•--
8111mpo .. hlm _... 

l..uagodlcaA91'1-
Fueran cuando lol poemas 
Hasta lograr •••ICM'los 
Al rinc6n má RlllllllD 

En ... 11111mr11to 
Trlunf6 .. 1 l111Cio 
Hlsl:I batli1111 el bosq111 
Para Clilll' ír lol pijarus 

Pwo por pudo dlsallda 
La lllllllOria qued6 
Para .. l1ICOftllnlylnd 
Tadnlasllltr'E-

Los calorn, ... pilabras 
Los clJWllos, las lllniis 
Los i;mtos, las nowlas 
y la paesla 

Los calorn, las pübrlS 
Los cuantos, lol lllniis 
Los~ ... nowlas 
Yla ponla 
Grupo Canlio Genenll 
e_._••-~_ .... _ .... ____ •_Pa111o ___ Nlruda..,.... ____ ..,.__,,.,,...,.,,_,,_ ____________ ~----~~ 
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3 Así como el poema anterior convertido en canción, la escuela tradicional se 
ha convertlck> en una experta en provocar el silencio. Se castiga la expresión, 
se niega el derecho a comunicar lo que sienten nuestras alumnas y nuestros 
alumnos. 

Idioma Español más allá de ser una asignatura sobre gramática es el espacio 
propicio par? desarrollar las habilidades básicas de la comunieación. Por ello, 
en esta unidad queremos abordar el terria como las habllldadeS lingüístléas y 
algunas técnicas recomendadas para su estimuladón y desarrollo. 

Esperamos que estos contenidos te &yuden a romper eJ, silencio que ha 
caracterizados es nuestras escuelas y sus alumnas y alumnos, para que como · 
dice el texto de Canto General, se puedan reconstruir 

Los colores, las palabras 
Los ruentos, los libros 
Los cantos, las novelas 
y la poesía ... 

f.1 RAJIUfMIU Y CONTEtlfOS 
Tradicionalmente los contenidos han sido el centro de los Hamados procesos 
de aprendizaje. Sin embargo, para que esos sean verdaderamente procesos 
de aprendizaje es necesario dejar de girar en torno a Jos contenkbi y prMlegiar 
el desarrolló de las habilidades básicas de comunicación por parte de nuestras 
y nuestros alumnos. 

Vamos a ver esto con más detenimiento. 

Los contenidos son conodmientos o informaciones 
que nos permiten llegar a conocer determlhados 
temas o aspectos que son de nuestro interés. . 
T1enen un papel muy importante en la educación, 
pero solos no sirven de nada. La escuela tradicional 
nos ha demostrado como los conocimientos por sí 
mismo se . vuelven inútiles y terminan por ser 
desechados. Así es, la mayor parte de las y los 
niños y jóvenes poco o nada recordarán. más 
delante de todo lo que sus educadores han 
pretendido que aprendan. 

·Mucho más importante que el mero hecho de recibir 
infomiadón es el desarrollo de las habilidades que 
permitirán a nuestras y nuestros alumnos Utilizar 
esa información, buscarlas, comprenderla, 
relacionarla con más información, etc. 

• 
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Sin duda ··que te pregootarás cuétes son esas hablldades ·q..e debemos 
desal'rollar como pai1I! de la áSljJnatura de Idioma Espai'lol. De mánera 
general diremos que las habilidades pr'nldpales que el esta~ debemos 
desarrollar se agrupan en tres: 

::::) La oomprenslón de menSajes 
::::) La expreslÓn 
::::) Las habilidades artísticas 

Veamos a qué se 1 E!ilere·cada una de ellas: 

La COllllP1e11Si6n de Han sajes: 

La comprensión de los mensajeS es una 
hablldad que la escuela debe estimular y 
desarrollar.. Áqtlf pcxlemóS rcfeti nos tanto a 
mensajes orales como esattos, es decir que 
esto está muy ll'!ladonado con la mn ¡pret ISlóo 
de lectura, que es una función básica. 

Buena parte del éxito de la educad6n está¿ 
basada en que las y los alumnos comprendan r, 
los mensajeS en los diferentes temas y 
asignaturas que estudia. La capacidad de 
~los mensajes es muy l11¡po¡tan1E. 

Puede desarrollarse de varias maneras, por 
ejemplo a través de lecturas, de 
conversaciones y de maneras menos 
amstumbradas pero más creativas, CDfTlO los 
mensajes por seHales, ptr yest¡ 151 por claves 
y otros. 

La tarea de las y los edutadoies coilsiste en 
encontrar los ejerck:los y prácticas que 
permitan poner a prueba la habilidad de 
comprensión de mensajes que tlet 1e11 sus 
alumnas y alumnos • 
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• La Expresión: 

La expresión es no sólo una habilidad sino una~ humana. ¡A pesar 
de ello la escuela tradicional nos ha enseñado a no expresamos, a no opinar, 
a hacer silencio, a dejar hacer. • 

Desde otro ángulo, también podemos Indicar que la expresión es un derecho 
de todo ser humano. Es por eso que la escuela debe propiciar la expresión, 
pues la expresión es también una forma de vivir la libertad. 

Existen diversas formas de expresión: 
escrita, oral, gestual, etc. Pero lo 
verdaderamente Importante es que en una 
asignatura como la de Idioma Espaílol es 
de las más Indicadas para desarmllar la 
habilidad de la expresión de las y los 
alumnos. 

La expresión también puede ser artística, 
académica, coloquial o de cualquier otra 
manera. Lo esencial es que exista la 
oportunidad de expresarse. 

La expresión, sea de la forma que sea, 
permite el desarrollo de las capacidades 
intelectuales. Esto lo dice con otras 
palabras don Luis Cardoza y Aragón, 
destacado escritor guatemalteco, en los 
tiempos de las dictaduras militares, decía: 

"Qué libertad hay en Guatemala, se tiene, 
como dice Antonio Mac.hado, derecho a la 
libre expresión del pensamiento esclavo, 
algún derecho al pataleo, eso es todo". 

CiertamenlE, la falta de expresión es causa 
.del poco desarmllo de otras habilidades 
como la capacidad analíticas y otras no 
menos importantes. 

• 



Las Habilidades Artísticas: 

El idoma es un Instrumento vallosísimo paía el desam:llo de 
deles minadas habllklades que nuestra escuela amsb.lmbra 
dlsatmlnar. 

Hablldades como la de reclaclal; o la oatoña, la dedamaclón, · 
fa canción y mud1as olras, soo habllldades que en esla mata la 
deben favorecerse, estimularse y desarrollarse. 

Una buena íonna de eslimlllqr estas habilidades es molivar PJll'l lila eacl6f'I 
astístiarllteraria. ta~ de poemas, o.ienl'os, candoíiéS, fábulas o 
la aeadón de parábolas, versos y otros. Las y bs alumnos, sin lmpi:.ta1 la 
edad que tengan, poseen la imaginación suficiente para aear. l.a tarea de as 
v los educadores es apoyarles y brindarles la infunnadón y la fonnadón 
necesarias para mmplementar el desarrollo de sus propias habilidades 
artísticas. 

Las hablldades artístbs endenan también la 9l1lfl cBpaddwl creetlva. 
Propiciar la aeadóil artística es también en si mlSmO, propdar el desanc:6> 

.. de la aeatMdad. 

.. 

• 

OOSIPÍ otlAS MllLIPAIR UHlltncAS . 
a.iandohattamos de ha~ llngüisticas no debemos pensat que se bala 
deruestiOneS muy <DmPlcádas, todo lo oontrario. Las hablldades qiiisl• as 
soo aquellas que todos tenemos, pero unos más que otros, 'f que nos pemlten 
aimmlcamos, enviar mensajes y redblrlos siempre que en estos metlSajes 
irltB"W!nga el lenguaje. El lél ml110 llngüístico se 1eliele a la lengua, o idioma. 

Como ya se dijo, estas liabildades son parte de cada uno de nosotJos y una 
de las taeas plfn101díales de la escuela primlria es piedsam~ote estimular 
estas habilidades de manera que nuestra capacidad oea:a. SI las actMdades 
de vida escolar están Ollentadas hada esta esttmuladón, con seguridad que 
lograremos tener alumnas y alumnos con mejores habilldades para la 
c.ornunlcadón lingüística y no ling(irsttca. ¿aláles son estas hablldades? 

Bueno, mendonaremoS a cada Lllil de las más lmporlantes y haremos w 
breW! comentariel de cada una de ellas ya que segurameilte son cooocldas 
por todos: 

•. Esc:uc:hiln Esta es una hablldad porque eS uno de los pl1rnelos pasos 
para la comunicación. Escuchar es más que oír, se trata de poner la 
ab!nd6n en aquello que se nos estti diciendo • 
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S • Riqueza de Vocabulario: Muchas veces nos ha pasado que nos 
encontramos sin hallar la palabra que necesitamos. Le damos vueltas a 
nuestro pensamiento y no logramos decir lo que realmente queremos. 
Son muy romunes las expresiones como: "Cómo te lo dijera ... " o bien: 
"De qué manera se los explicara yo ... ~ "No se me viene la palabra, hombre~ 
Esas expresiones son el reflejo de que nuestro vocabulario se ha quedado 
corto. Una persona que alcanza a tener un rico vocabulario tiene más 
facilidad para comunicarse correctamente, en cada situación encuentra las 
palabras adecuadas, por lo tanto, los demás también lo oomprenden mejor. 

• Articulacl6n: Otra de estas hablRdades es la articulación, eso significa la 
fornía en que se ordenan y relacionan las palabras para dar un mensaje, 
dicho de otra manera: es la forma de unir correctamente las palabras de 
manera que el mensaje sea preciso y evite cualquier riesgo de confusión. 
La mala artlculaci6n puede también provocar muchos problemas, son muy 
comunes los errores como cuando se dice, por ejemplo: "Las tiendas 
están cerrados". o bien: "No vuelvo a hacer eso nunca jamás'~ o: 
"Nuncamente he dicho yo esos palabras ... " Y muchos errores más. La 
articulación también tiene su razón de ser y si se aplica bien, evita la 
repetición de palabras y de mensajes, eso que se llama redundancia. 

Estas habilldades deben ser prioridad en ~~ ~s ¡¡~~turas ¡!e la escuela 
primaria y secundaria y seguir culHYánClose duiante a la vida. Ahora nós 
preguntamos qué pueden hacer las. y los educadores para estimular estas 
habilidades. Hay actMdades que favorecen estas hablldades, deben practicarse 
con constancia y con agrado para que realmente produzcan efectos positivos, 
estas actividades son: 

) 

• Ejercicios de escuchar: que pueden 
realizarse dando algún mensaje, primero corto, 
luego más largo y así Ir aumentando. Luego, hacer 
preguntas sobre lo que se dijo en el mensaje o 
pedir que alguien más lo diga de nuevo. 

• La lectura: es una actividad fundamental 
y que fortalece todas las habilidades ya que ayuda 
a escuchar y poner atención, a comprender, a 
expresarse, enriquece el vocabulario y la 
articulación. No es necesario que se trate de 
lecturas totalmente adaptadas al medio, porque 
no se encontrará muchas, cualquier cosa que 
pueda comprenderse es buena para la lectura. 

• 

• 

• 
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• Ejercidos de esoit.urcl: donde la o el 

alumno no tiene que copiar sino que 
crear o inventar o bien describir lo que 
mira o lo que siente, ello racmta la 

. expresl6n. 

• Ejercidos de oratoria: que funcionan 
Igual que los ejerdcios de esaitura pero 
que se hacen oralmei ite. Pues a hablar 
se aprende hablando. Pueden ser 
indMduales o grupales o por medio de 
discusiones, foros o debates, etc. 

Existe una gran variedad de ac:tividildes, pero hemos tratado aqi iellas que 
pueden adaptarse al medio y que están al alcance, no siempre el tiempo es 
suficiente para 1 eallzartas todas, así que, e11ge tres o rumo que piiedas 
realizar mn tu grupo de alumnas y alumnos de manera permanente y que 
estimulen esla5 habilidades. Desaibe c:Dmo pondrás en páctica cada una de 
ellas. Es mucho meJ9r" si ~ otras adivldades que no se hayan 
mencionado aquí y mejor aun si inventas alguna. . . 

Los ax1b:i11dos también juegan un papel lmpoetaule,.pem como ya hemos 
apuntado, de nada sirven si no se están desamJl!aldo las habidades bási os. 

Al hablar de mnteniclos de la asignatura de Idioma Espaliol, también debemos 
ser muy cuidadosos. No todos los mnteniclos tienen la niSi 1 ia lmportal Ida ni 
debemos darles la misma prioridad. 

Para daslfic:ar los contenidos del wrso lo más conveniente es hacer Lllil 
selecdón de los que son los 0011b:i1iclos que oflecen mayor utilidad y por lo 
tanto tlel ien mayor senHdo para las y los alumnos. Desde ese punto de vista 
nos atrellemOS a pmponer: 

C:o11tenldos a priollzar: 

Aquellos que se 1efielen a: 

~ B conocimiento general del idioma 
=> 8 ronodmiento de los klomas que utilizan en el mitexto 
~ La tradición oral del lugar 

• ~ Las reglas básicas para dominar el Idioma (ortografía y gramática en 
gel ea!) 

• 



= Las formas de expresión 
=> Los medios de y comunicación (especialmente los que existen en su 

conte<t.o) 
=> La literatura {cuentos, fábulas, leyendas, etc.} 
=> B tratamiento de documentos formales (diccionarios, Dbros de texto, obras 

literarias, etc.) 

Por otro lado, debemos tener el cuidado de no otorgar tanto tiempo a otros 
contenidos que tiene menos utilidad y menos relevancia, tales como: 

=> La historia del idioma 
= La gramática detallada (que es generalmente lo que ocupa más tiempo) 
.:::::> La conjugiKlón mecánica de verbos 
=> La lectura mecánica de fragmentus literarios 
= La caligrafía (que en realidad es una materia distinta) 

Tódos estos contenidos acostumbrar robar gran parte del tiempo de esta 
asignatura tan importante y quitárselo al desarrollo de otros contenidos de 
mayor utilidad y al desarrollo de procesos o habilidades como las que 
mencionamos en esta misma unidad. 

Dado que los contenidos juegan un papel de primer orden, es muy 
importante que cada educadora y educador haga una cuidadosa selección de 
los contenidos que va a prop0ner a sus alumnas y alumnos y así también una 
cuidadosa distribución del tiempo. 

• 

• 
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1.1 K NWSl'l.0 toNCEPfO·fE LOMO UR MWE U 
wrOIOLOllA· QUE UOUZAMOS 

Si relDmamos a nuestros primeros años en la escuela primaria pmbableneite 
~a nuestra memoria aquelos carteles, ejercidos de 1epefkD1 de sorlldos 
y nombres cte letras, ~. eoc. Que constituyeron las actividades a bawés 

.de las ar'es nuesbasedUadoras y ech icadoles nos enseflllRll1 a leer y esaü; 

Para mll(hos de nosotJos también este~ estuw acompañado de 
~queoooos~nUgjn placeryqueen~monw¡¡tln 
llegamos a aborrecer (largas e lnÚ!l"lllÑlilble planas ele letras, sa'labas, eb:., 
constantes ejercidos de repetición: la m con la a: ma, etc). · 

Y cada uno de estos ejercidos estaba orientadÓ por la metOOologia que el 
educador o la~ utllzaba. Recordemos que del cmceptD de lo que 
es leer depende el tijx> de metodología seleCcionado. 

Por ejemplo,, la rnetnc;lok>gía que se utilice es di$tinta en un educador o 
educadora para quieil lo más 1mp0rt:ante es clesarrolaf una habilidad mecía 
para poder reconocer letras, sílabas y palabras que para un educador o 
educadora que busque la compi:ensiÓll de lo que se lee y su uso. 

Pues bien, revisaremos algunos méttlilos que en ningún momt:11to han sido 
seJea::lonados bajo el olb::i!O de ser los mejores, silo para que identifiquemos 
el procedimiet ltil evaklémoS vel1tajas y desventajas e~ f9n\e1110Salpias 
Ideas o desamlllemos algunas de sus actividades segun las considelemos 
apropiadas y bustando aqol'!llas que más ejeldten la oomprensk)n y sobre 
todo la aplicadón de lo leído que mníarman el vedadeio cmceptD de lo que 
e~ ~ 

8 mémdo Alfabéllm parte del uso de las lelraS del abealdarlo. Para ello, . 
los nifios deben apn!flder primeo el diabeto, luego las dNasas a>1111.*iaduiies 
para fa'mar silabas y ftnalmente unirlas para leer las palabras. 

Un ntétiodo muy parecido es el Fon llico ya que también empieza uUbando 
las letras de manera alsláda solamet ite que a dlretenda del a11tb1or, aqU' se 
parte del soi lldo de laletra, primero las vocales y luego las consonantes los 
alales va uniendo para formar silabas y palabras. 

BmétDdo S11áblm por su parte, Inicia con la ensefianza de la silaba la a.tal 
luego se descompone en los sonidos, por medio de los ames se forman 
silabas y palabms. 

El método MonllBHIHi también tiene una base fonética, el nlf'to asocia la 
forma y el sor lldo a través de una ad:IYidad donde toca la letra (en materiales 

~------------------~· 
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. 9 como lija, etc.} " miS1!'1DillemPCI ~ue el «luaidor o educadora proounáa el 

SCJnldo, luego el educador o la educadora le pide determinada letra con el fin 
de que el niño la reconozca y por último pregunta qué letra es, como un 
medio de comprobación de dicho aprendizaje. 

La aplicación del método Macldnder pretende que el niño llegue al 
conocimiento Clel sonido de cada letra y donde se toma una letra de una caja 
que contiene el alfabeto, luego busca en los carteles de la erase la que es 
Igual, pronuncia el nombre del objeto que está dibujado al lado de la letra, 
reforzando con esto el primer sonido. Luego escribe la letra, la muestra el 

·educador y la pronuncia. Rnalmente cuando ya ha apei ldldo todos los sonidos 
empieza a formar palabras utilizando tarjetas que fle\ían por un ládo el nOmbre 
del objeto y por el otro el dibujo. El niño entonces escribe la palabra, lleva 
este trabajo a su profeSCJr y lo lee. 

Podríamos decir que esti:is métodós utilizan un proc:Sdlmlento que va de las 
partes al todo (letra, sonido, sílabas hada las palabras, frases, etc.). 

Sin embargo hay métodos cuya visión es globalizadora y cuyo procedimiento 
parte del todo hada las partes. 

El método de Palabras Generadoras 
es llamado así, porque a través del uso 
de palabras se pretende generar toda una 
serie de palabras, fra5es y oraciones. 
Para la práctica de este método, 
Inicialmente. los niños y niñas deben 
aprender las vocales, para luego ir 
trabajando con cada palabra, las cuales 
no son selecdOnadas al azar, sino bajo 
determinados 'Cfliterlos: que sean 
significativos, por ejemplo que 
pertenezcan al vocabulario usual del niño. 
En la primer palabra aprendida debe 
haber sólo una dificultad, por ejemplo si 
la palabra es "mamá'~ la dificultad es el 
aprendizaje de la letra y sonido m. 

Cuando los niños ya manejan todas las 
' consonantes y puederi formar st1abas 

directas (por ejemplo: lo; ma, pe, si, etr:.) 
y palabras sin dificultad, se introducen 
las Silabas indirectas (al, en, etc.) y las 
compuestas (bla, tro, et!t;). 

• 
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Dentro de estas•JMl1Kkl9 glmlkllzidoreS también.se eflc:uenlí1a él llamBdo 
Método Glclla o de 01'8don1111 Com111 !'•. Este tJene:como bae el uso 
de oraciones y se desarrolla a tmvés de tres etapas. En la primera se trabaja 
lo queconoamos como ap¡eslanlieldo.. En la segll'lda, se lral:Bja CXl'I mi !Eles 
que dirigen el proa!dinlielm hitsla lograr la lecb.n de las oraciones, ej!dtando 
el reax1odmie:.llD de las distintas palabras. En lil ltuba etapa el énfasis está 
en la fOnética y se trabaja así: se localiza una silaba sencilla y se encleml en 
un cioh Luego SIE! buscan palilbras que tengan la mlSma silaba y se eso ben 
en el plzanón, las cuales se leen enfaHzando el fonema para que los nii'ios 
también endene11 éste en un dn::ulo. Una vez ya se oonocen Wll1os fonemas 
se podrá formar palabras nuevas. 

Así mismo hay métodos que han tomado técnicas y ptoo::dlmienlos de 
diíaetlfes mét.odos y los cuales ldent:iflcaremos como Métodos Edéttlc:os • 

Ahora, vale la pena que nos pn!.'IP'lb!mOS: 

=> LQué esun1uta odesilm'.fa en los nli'iDs y,._ cada 1111>de eslD5111étoh:? 
=> <.Qué ventajas y desYEntajaS ldendftcamos? 
=> ¿Qué tanto intetesa a los niños y niñas? 
=> ¿Qué sei ltido tiene para c;ac:la nli'lo y niña el aprenc.liaje de la lectura y 

escritura en c;ac:la uno de estos mét.odos? 
~ iCuál se acen:a más a la verdadera concepdÓn de lo que es leer? 
=> leuál de estos esUmula más habilidades y destl~? 

SI se selecdona el método que se utlllzó para lnldlJr a los nlftos en la lecbr 
escritura en su t..engua Materna, se logrará una asocladón y cen:anía entre 

• ambos procesos y con la ventaja de que el ritmo será más rápido, pues ya 
tienen la experienda . 

• 
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i.4 IN1lHANPO W OLA&EI UE IUIOMA CON 01'W 
ASltNA 'fUlAS 

En el desarrollo de cursos anteriores hemps 
venido hablando de lo útil que puede ser ya 
no distinguir entre una asignatura y otra y 
dejar de repartir los contenidos como si se 
tratara de frutas en donde las manzanas 
están en una canasta, las peras en otra, los 
bananos en otra y así las demás. El 
conocimiento y el aprendizaje no se dividen 
de esa manera en nuestra menre ni en la 
realidad. 

El idioma, cualquiera que sea, primera o 
segunda lengua, ocupa un lugar muy 
importanre en el aprendizaje pues se hace 
uso de él en todas las asignaturas. Por ello 
hemos visto lo interesante que resulta 
proponer que en tomo a las clases de Idioma 
se puedan Ir incorporando otros contenidos 
que en la dMslón de la que ya hablamos, 
corresponden a otras asignaturas. 

Si nos ponemos a analizar con detenimiento los conrenldos de todas las 
asignaturas veremos cómo una cosa tiene mucho que ver con otra, no están 
aisladas. Por ejemplo, pensemos en un contenido que nos haya parecido 
hasta desagradable e innecesario corno... La cultura del antiguo Egipto. Esre 
contenido aparece en los libros de texto de sexto grado, lo hemos escogido a 
propósito para ejemplificar que a partir de ese conrenldo se puede ir inregrando 
el Idioma en otras asignaturas. 

Veamos: al estudiar la antigua ?Jltura de los egipcios tenemos que se trata 
de uno de ros pueblos más lmportanres y que su vida renía mucho que ver 
con el crecimiento del río Nilo. Bien, también encontramos que dentro de 
sus obras más importantes se encuentran las pirámides y demás 
construcciones realizadas hace miles de años y las cuales hasta hoy se 
CX>l1Sel'Van. Su esoitura y sus formas de comunlcadón. También eru.=ontramos 
que renían creencias religiosas distintas a las de nuestra cultura y una 
organización social y política también diferente. Basta eso. 

En IO que hemos visto de los egjpclos, nos damos cuenta de cómo a partir de 
allí podemos hacer una vinculación con los conrenidos de otras materias. 

~-~0-------------------------------------------------------
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. 1 
- Res¡iecto al rfo NilO, pedet11os incorpafar allí el 
estudio de la ecotogl'a, los delos de la vida natural, 
ta geogsaf;a y oompararlocon otros ríos del Dll.lldo, 
la importancia para la producción '1 el comerdo, 

'etc:. 

- Respecto a las plrámkles podemos ali a1ba a~--~ 
. va: ~IS 11Blemátims en manto a sus mecidas ' 
y su ~ tan perfecta, el banSc.1B'so del / 
tie11íp>d!Sde que fueron ainstnidaS, la astronorriía / 
que también tiene que ver a>n el lugar y la funna 
cooque se tDnSbuyeron t5as pirámides y la teoría 
de que fueron ayOOados por seres exbatenesbes. " 

-Respedoa su~ y folmas deC'XllTU'llCaddn 
tendríamos un amplio campo para el estudio del 
lenguaje, los símbolos que utilizaban, cómo 
escribían, etc:. 

- RespedD a la 1elgión podemos compararta mn la 
vida actual y encontrar las diferencias y 
oolnddendas, lo que es materia de los estud"IDS 
sodales. 

- Respedo a su omanlzadán social y polftka se 
p1 ate relil;blar Qll1 el eildo de la 11 i 'tla:d actual, 
la funna de organizadOO en otros p¡¡íses, etc. 

.. 
Bueno, esl:D es sólo un ejemplo. No hilr::e falta ~en este .:aso. Lo 
111.¡:uta lle de esto es que \fCillllOS que cada <mtenido pÍ.iedelmer IDI i . Üi 
mn los oonl:Blidos de las otras asignaturas y que ello no llmlta que puedan 
desarrollarse de manera conjunta, como en el ejempk) donde tocamos tena5 
de Ciencias Naturales. Matemáticas, Idioma y Esttdas SoQales ¿Qué es lo 
que podemos hilr::er entoi ices? Lo primero está en planificar el illJletdzaje a 
partir de ejes b:l•iátiws. En cada eje debe plii11ttarse los objetivos que se 
quieren alcan2'ar. y los conlB1ldos que se van a OJbrlr, tampotD podemos 
pretender éubrir b:!do mn uno o dos ejes, hay que limitarse a aquelos 
w111!!nldos que puedan tener una n!fad6n directa • 

• 

Por ejemplo, si en Idioma estamos hablando de los sustantivos podemos 
primerodarl.llll ledln que se relacione con i.n Ollitenido de Oelldas Nab.r.Es 
y que hable sobre los recur.iDS naturales. L11ego podemos pedr que se 
enumeren sustantivos que sean también recursos naturales renovables y que 
sean no renovables. Al 1eelizar esla actividad necesariameute se eslara 
hablando de sustantivos y de reanos naturales • 

a- ..•. 



O bien puede tratarse de Idioma e Historia. Si se trata de esllldiar los adjetivos, 
bueno, la tarea sera agregar el adjetivo que mejor califique a cada uno de los 
siguientes personajes de la Independencia de Guatemala: José Ceclllo del 
Valle, Dolores Bedoya, Pedro Molina, etc. Para ello, antes se hablará o se 
Investigará quiénes fueron eHos y qué realizaron por la independencia. De 
esta forma se tratarán los contenidos de dos o más asignaturas al mismo 
tiempo. 

Trata de poner en práctica esto porque puede ser la puerta para encontrar 
una nueva forma de ayudar al aprendizaje de tus alumnas y alumnos y el tuyo 
también. 

Para concluir esta unidad, los invitamos a analizar el siguiente párrafo: 

"Para que nuestros educandos tengan buenos ejemplos y 
modelos de la lectura y escritura, nosotros tenemos que pasar 
mucho tiempo leyendo y escribiendo con ellos. Escribimos 
narrativas que ellos nos dictan, compartiendo sus experiencias. 
Escribimos de la vida en sus comunidades y la vida familiar y 
juntos vamos buscando soluciones a los problemas que se den. 
Los temas de las narrativas siempre salen de los educandos. 
Leemos cuentos y artículos de la prensa y les pedimos que hagan 
predicciones para que vean desde el comienzo que la lectura es 
un proceso activo y que nosotros queremos saber qué ideas y 
opiniones tienen ellos. Los invitamos a escribir lo que quieran 
y romo puedan, sin preocuparse por la letra y ortograña, porque 
esas habilidades se mejorarán después y según el interés y la 
necesidad del educando. Luego pueden ropiar algo, pero les 
recordamos que cuando copiamos debemos comprender 1o que 
estamos coPtando, aunque no lo leamos palabra por palabra, 
mantenemos archivos de estos trabajos por escrito, cada 
educando con su fólder y tenemos conferencias inclividuaíes de 
vez en cuando con cada uno para hablar de sus progresos y de 
las áreas de .dificultad. Aprovechamos la imprenta ambiental 
que rodea a nuestros educandos y la Incorporamos en las clases. 
Esta imprenta incluye los rótulos que se ven en la calle, señales 
de tránsito, nombres de camionetas, facturas, recibos, productos 
que se usan o que se veo a diario, calendarios, y la lista sigue 
con muchas otras poSibilidades. Todas son cosas que leemos 
mayormente en una fQrma inconsciente. Recalcarnos a nuestros 
educandos que todos son leclDres capaces de leer algo, aunque 
sea solamente el precio en su boleto de camioneta." 

Steven ·earret 

·~ 
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Hagamos una dasificad6n de los contenidos de kloma 
Español. 

Para realizar esta adMdad te proponemos seguir los sl!J¡lentes 
pasos: 

Primero: Elabora un listado de los contenidos que 
tradicionalmente se utilizan para esta materia. Puedes 
conseguirto en un programa de estudio o en un libro de texto . 

Seglnlo: Sel · • liJf1a, cm base en los o lteilos que mendonamos 
en esta unidad, los COI 1te111dos que sean más importantes y los 
que tengan RlellOS Importancia. 

Teceo; Conforma un nuevo fistado de mntenldos a desairolar 
en esta materia, en el cual se 1elleje la prioridad que tendrán 
los contenidos. 

Este listado que elaborés puede ser una guía para el desarrolo 
de la dase de Idioma Español en tu escuela . 

T 
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Nos despedimos ron una canción que nos habla de una verdad, dicha al estilo 
de Maneota!: "Más darito viendo más libre seré". Y lo relacionamos con el 
contenido de este curso precisamente porque una de la grandes tareas de la 
escuela es precisamente ayudamos a ver más daramente la sociedad. 

Hasta la próxima. 

Con la luna de marzo va 
Celestino Mondragón 
Va silbando a la esperanza 
Ya no habrá ignorancia la vida cambió 

Hace apenas aiatro semanas 
Con su prima Juana se encontró 
Delebeando una consigna 
Que hay en su cartilla en la página dos 

Hay Con la A; con la B, 
Hay con la que aprendería a leer 
Y con todo el alfabeto 
Más darlto viendo más libre seré 

Y cuando Celestino baja 
Al pueblo más cerca a comprar provisión 
A todito el mundo le dice 
Que ya son felices 
Que al fin hubo sol 
Que llegaron los brlgadlstas 
Con sus carabinas cargadas de amor 

iCon cuadernos, gultarras y lápk:es 
escriben la patria y la revolución! 
Hay con la A, con la B, 
Hay con la que aprendería a leer 

· Y con todo el alfabeto 
Más clarito viendo más libre seré 

Celestino es un hombre maduro 
La cal de los años le sorprendió 
"Yo soy viejo, pero no pendejo, 
Por eso es que aprendo para ser mejor" 

No hay edad para ser un instruido 
Siempre habrá un camino para comenzar •.• 

• 
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1 
"Y desplés que me carguen las pilas 
Yo seré el que ponga mi g¡aollD de maíz" 

Hay con la A, con la B, 
Hay Con la que aprendería a leer 
Y con todo el alfabeto 
Más darlto viendo más libre seré 

Hay con la A, con la e, 
Hay con la que aprenderla a ieer 
Y con todo el alfabeto 
Más darlto vieudo más libre seieee ... 

Luis Enrique MejÍa Godoy y Mancotal 
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